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Al Lie. Gustavo Cabrera Acevedo 





PRESENTACI6N Y RECONOCIMIENTOS 

En 1990, siendo presidente de la republica, el Lie. Carlos Salinas 
de Gortari realizo una visita de Estado aJapon; en esa ocasion, el 
y el jefe del gobierno japones decidieron establecer una comision 
binacional para analizar la situacion de las relaciones bilaterales y 
formular propuestas tendientes a fortalecer los vinculos entre ambas 
naciones. 

Por el lado mexicano, las actividades de la Comision Mexico
Japon para el siglo xx1 fueron coordinadas por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (sRE) y realizadas, en una primera fase, por 
el Instituto de Investigacion Economica y Social Lucas Alaman 
(IIESLA). 

El presente estudio forma parte de las actividades realizadas 
durante 1990-1991 en el marco del IIESLA y conto con el patrocinio 
del Fondo de las Naciones Unidas paraActividades de la Poblacion 
(FNUAP). Los azares financieros impidieron tanto al FNUAP como al 
IIESLA publicar el trabajo original. Ahora, a cuatro af10s de distancia, 
El Colegio de Mexico, mediante el Centro de Estudios de Asia y Afri
ca, ha aceptado generosamente publicar una version modificada. 

Cabe seiialar que las modificaciones realizadas tuvieron como 
principal finalidad abreviar un texto que habia resultado ser exce
sivamente largo; entre las multiples razones que explican el haber 
respetado tanto la forma como el fondo de los cinco capftulos 
incluidos en la presente edicion destaca el hecho de que 1990 
representa, para la economia japonesa, el final del largo ciclo de 
crecimiento sostenido, iniciado a mediados de los cincuenta y solo 
perturbado por factores externos como el alza de los precios in
ternacionales del petroleo en los aiios setenta. Por lo tanto, los 
aspectos de Japon estudiados resultaron ser particularidades deter
minantes del ciclo que termino con el derrumbe de la bolsa de 
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valores de Tokio en 1991 y que, a su vez, dio paso a una recesion 
que dura hasta ahora. 

En vista de esta situacion, se juzgo pertinente no actualizar el 
texto y, por lo tanto, el lector encontrara algunas referencias que, 
ahora, resultan inexactas: en algunas ocasiones, por ejemplo, se 
citan determinados articulos de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, las citas han dejado de ser 
validas debido a las revisiones sufridas por los articulos referidos 
durante los ultimas cinco af10s. Algo semejante ha sucedido con las 
recomendaciones presentadas en el texto y el lector habra de juzgar 
sobre su pertinencia en el momenta en que fueron formuladas. 

Por otra parte, el autor agradece a la sRE, al FNUAP y al IIESLA 

por haber autorizado la publicacion del estudio asi como a El 
Colegio de Mexico por incluirla dentro de su programa editorial. 
El que este trabajo salga a la luz se debe a la conjuncion de mwtiples 
voluntades entre las cuales habra que destacar las del Lie. Leopol
do Solis Maajarrez y del C.P. Eduardo Cordova Resillas, respectiva
mente director y secretario del IIESLA, asi como las del profesor 
Mario Ojeda Gomez, presidente de El Colegio de Mexico, y de la 
Dra. Flora Botton Beja, directora del Centro de Estudios de Asia y 
Africa del mismo Colegio. 

J.J.R.B. 



INTRODUCCI6N GENERAL 

A pesar de las advertencias que hiciera Robert Malthus en torno a 
los peligros del acelerado crecimiento de la poblacion, los sistemas 
economicos del siglo XIX estuvieron fincados en el trabajo y el 
industrialismo, de tal manera que adquirieron un neto canicter 
poblacionista. La productividad del trabajo, en constante aumento 
gracias a la industrializacion, ponfa en entredicho las conclusiones 
malthusianas y elevaba a la poblacion, teorica y politicamente, al 
rango de fuente de la riqueza social; la riqueza de las naciones 
dependfa, por lo tanto, del tamafio de la poblacion y de la propor
cion de ella que trabajaba productivamente, es decir, que generaba 
ganancias bajo la logica capitalista. 

La influencia del pensamiento europeo decimononico se hizo 
sentir desde muy temprano en el Mexico independiente; los libera
tes juzgaron necesario incrementar la poblacion para colonizar las 
vastas extensiones territoriales del norte de la nacion amenaza
das por los colonos anglosajones. La necesidad de integrar territo
rialmente la nacion explica en buena medida el mantenimiento de 
una actitud poblacionista a lo largo del siglo xix y buena parte 
del xx. Solo despues de haber llevado al limite la expansion de la 
frontera agricola, las autoridades reconocieron la necesidad de con
tener el crecimiento demogrillco, que amenazaba con crear fuertes 
desequilibrios sociales. 

En Japon, de manera semejante, el desarrollo industrial de las 
postrimerias del siglo XIX obligo al gobierno Meiji a adoptar una 
politica poblacionista, reforzada mas tarde por el expansionismo 
militar nipon. En 1926 el crecimiento anual absoluto de la pobla
cion rebaso el millon de habitantes y algunos circulos politicos e 
intelectuales dieron la voz de alarma sobre el peligro que ello 
representaba; pese a ello, el gobierno se esforzo en impulsar el 

23 



24 POBLACI6N Y POLiTICAS SOCIALES EN JAP6N Y MExICO 

crecimiento natural de la poblacion hasta poco despues de su 
derrota en la segunda guerra mundial. 

La reorientacion de la politica poblacional no ha sido privativa 
de Japon y Mexico; desde los aiios cincuenta, los gobiernos de 
una gran cantidad de paises han diseiiado y puesto en practica 
programas tendientes a controlar el crecimiento de la poblacion; 
la causa no ha sido el miedo al tragico destino de la humanidad 
pregonado por Malthus, sino la comprension de las complejas rela
ciones existentes entre la poblacion y el desarrollo economico. 

La idea de que el productivismo industrial bastaria para satis
facer las necesidades materiales y espirituales de la humanidad fue 
desmentida por los hechos: los resultados frustrantes de la desco
lonizacion, los problemas generados por la industrializacion re
ciente de los paises en desarrollo, el continuo progreso de las 
naciones industriales y la desigual distribucion de la riqueza en 
todo el orbe, refutaron en los hechos el optimismo de las concep
ciones decimononicas. 

Se empezo entonces a entender que la relacion entre poblacion 
y desarrollo economico era mas compleja de lo que se habia pen
sado. La atencion se concentro sobre los niveles de vida y bienestar 
engendrados por el desarrollo; el cambio no fue rapido y provoco 
fricciones: durante la Conferencia Internacional de Poblacion cele
brada en 1974, en Bucarest, todavia se enfrentaron quienes privi
legiaban las inversiones destinadas a la planificacion del crecimiento 
poblacional en detrimento de las productivas y quienes antepo
nian las segundas a las primeras; despues de asperas discusiones, 
se acepto, por consenso, que el desarrollo economico era un me
dio para influir sobre las tendencias demograficas y se reconocio 
a la vez que las politicas poblacionales representaban un factor de 
desarrollo. 

En 1984 la conferencia tuvo como sede Mexico y, habiendo 
sido refrendada la conclusion de la reunion precedente, la dis
cusion se centro sobre aspectos cualitativos de la planeacion del 
crecimiento poblacional. Este enfoque del problema trascendio 
la relacion establecida por Malthus entre poblacion y desarrollo; la 
nueva filosofia poblacional puso enfasis particular sobre el papel 
del individuo y de la familia en la toma de decisiones; la planeacion 
familiar y, por extension, la de la poblacion no fueron concebidas 
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como "simple uso de anticonceptivos, sino como la conciencia, a 
nivel de la familia y de los individuos, de lo que deben ser la di
namica y el ciclo de vida de la familia" y, podria agregarse, de la 
sociedad. 

En esta perspectiva, las experiencias de paises tan diferentes 
como Jap6n y Mexico son de provecho para afrontar los retos del 
futuro. La evoluci6n de estas dos sociedades durante 120 aiios 
muestra que la transici6n de lo que los soci6logos e historiadores 
han dado en Hamar el ancien regime a la modema sociedad capita
lista industrial, arroj6 resultados diversos de acuerdo con las cir
cunstancias propias de cada pais. Esta constataci6n nos llev6 a 
estudiar las condiciones que catalizaron, dificultaron o inhibieron 
el desarollo industrial a identificar los rasgos que les son comunes 
y a detectar los que las hacen diferentes. 

El presente estudio esta centrado sobre el tema de la dinamica 
poblacional en Jap6n y Mexico y evoca las caracteristicas mas 
importantes de la evoluci6n global de la poblaci6n, asi como las prin
cipales medidas de politica social puestas en practica por los go
biemos respectivos. 

El trabajo consta de dos partes: en la primera son analizadas 
las tendencias seculares de la poblaci6n; el objetivo es tratar de 
demostrar que los poblacionales no son procesos "ciegos" sino el 
resultado de la acci6n conjunta de los miembros de una sociedad; 
a partir de esta premisa, se considera que es posible influir en la 
evoluci6n de la poblaci6n siempre y cuando los individuos cuenten 
con la informaci6n necesaria y pertinente para orientar sus deci
siones y se respete su libre voluntad. La primera parte abarca el 
periodo que se extiende desde 1860-1870 hasta 1980 (o 1990, 
cuando la informaci6n lo permite) y se aboca a analizar el creci
miento natural de la poblaci6n a partir de las variables que lo 
determinan (natalidad y mortalidad). 

En la segunda parte, nos ceiiimos al periodo 1940-1990; esta 
elecci6n temporal esta justificada por el hecho de que tanto Jap6n 
como Mexico entraron, despues de la segunda guerra mundial, 
en una nueva fase de desarrollo. Con base en la estructura de la 
poblaci6n (por edades y por sexo ), se definen y comparan algu
nas de las necesidades sociales y de las formas en que los gobiemos 
japones y mexicano han buscado satisfacerlas: para ambos paises, 
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aludimos a las propiedades del sistema educativo y a las modali
dades de la inserci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en 
la producci6n; asimismo, considerando la importancia del enveje
cimiento de la poblaci6n en el primero de los paises, exponemos 
las politicas de seguridad social que garant:izan las condiciones de vida 
de los ancianos japoneses. En estos ambitos de la vida social, cree
mos que la experiencia de Jap6n resulta aleccionadora para Mexico. 



PRIMERA PARTE: 
TENDENCIAS SECULARES 

DE LA POBLACION Y POLITICAS 
DEMOGRAFICAS 





INTRODUCCI6N DE LA PRIMERA PARTE 

El afto de 1867 representa un punto de inflexi6n en la evoluci6n 
de dos paises tan disimbolos como son Mexico y Jap6n: en el 
primero, el gobiemo constitucional de don Benito Juarez derrota
ba a los grupos que sostuvieron el imperio de Maximiliano de 
Habsburgo; en el segundo, el feudalismo japones tocaba a su fin 
con la caida del shogunato de Tokugawa. En ambos paises se 
inaugur6 entonces una nueva era marcada por la realizaci6n de 
denodados esfuerzos para preservar la soberania nacional y para 
modernizar las sociedades correspondientes. 

En el este de Asia, bajo las presiones europeas, Jap6n se vio 
obligado a abrirse al comercio internacional y a esforzarse en 
superar el atraso econ6mico y tecnol6gico; durante sus primeras 
fases, el proceso de modemizaci6n industrial utiliz6 los recursos 
propios del pais y limit6 al maximo los flujos de capitales prove
nientes del exterior. 

Con la vuelta del siglo, el desarrollo de la industria japonesa 
puso en evidencia las graves carencias de materias primas, y el go
biemo Meiji reorient6 drastica y agresivamente su politica: el 
expansionismo econ6mico fue completado por el militar. Por una 
parte, las mercandas japonesas lograron desplazar a las europeas 
de los principales mercados del lejano oriente gracias a sus precios 
mas bajos; por la otra, la necesidad de asegurar el abastecimiento 
de materias primas de otros paises empuj6 al gobiemo japones a 
emprender aventuras militares contra Rusia y China, lo que le 
permiti6 conquistar nuevos territorios. 

A pesar de los avatares de la primera guerra mundial, el 
expansionismo habia permitido la consolidaci6n regional del im
perio econ6mico y militar japones durante el periodo de entregue
rras. Pero la rendici6n incondicional arrancada al emperador en 
la segunda guerra mundial puso termino a ese ciclo de la historia. 
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Sin embargo, esto coincidi6 con la apertura de otro ciclo: en 
esos afios, el gobierno de Estados Unidos tuvo que afrontar en la 
region las fuerzas polfticas y sociales emergentes que buscaban 
imprimir una orientaci6n comunista a los regimenes de algunos 
paises del este asiatico. En aras de contener y neutralizar estos mo
vimientos, el gobierno estadunidense se vio obligado a permitir y 
sostener la reconstrucci6n de la economia japonesa, de tal manera 
que la lanz6 en una via que la llevaria, con el correr de los afios, a ser 
la mas dinamica del mundo. 

Mexico, por su parte, para consolidar la soberania nacional 
y modernizar la economia, sigui6 una trayectoria diferente. Tras 
la liquidaci6n del imperio de Maximiliano de Habsburgo, se 
abri6 un periodo de inestabilidad polftica que concluy6 hasta el 
segundo gobierno del general Porfirio Diaz. En contraste con 
el gobierno Meiji, Diaz promovi6 el desarrollo industrial mediante 
importantes concesiones a los capitales extranjeros en sectores 
como la mineria, los ferrocarriles y el petr6leo. La soberania 
territorial y la estabilidad politica interna tuvieron como 
correlato, en el plano econ6mico, la subordinaci6n de la econo
mia a la demanda de materias primas de Inglaterra y Estados 
Uni dos. 

Con el derrumbe de las estructuras econ6micas, polfticas y 
sociales consolidadas durante el porfiriato, la revoluci6n de 1910 
inaugur6 un nuevo y prolongado periodo de inestabilidad marca
do por el retrotraimiento del pais. Desde 1915 hasta 1940, la 
principal tarea polftica de los regimenes fue la institucionalizaci6n 
de las relaciones sociales que emergieron tras la disoluci6n del 
orden porfirista. 

Esas nuevas relaciones habian cuajado alrededor del problema 
de la propiedad y de la distribuci6n de la tierra que afectaba a una 
poblaci6n predominantemente rural; su soluci6n oblig6 a los go
biernos a postergar el desarrollo industrial. 

En lo relativo a las rel~ciones internacionales, los gobiernos 
posrevolucionarios buscaron "corregir" los privilegios acorda
dos en el pasado al capital extranjero; el medio adoptado para recu
perar la soberania sobre los recursos naturales fue el hacer recaer 
sobre la naci6n la propiedad de las aguas, del suelo y de las riquezas 
que este encierra. 
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Agrarismo y nacionalismo fueron entonces dos rasgos caracte
risticos de la polftica mexicana, pero provocaron el ensimisma
miento del pafs durante el periodo de reconstrucci6n. 

Desde 1940 hasta 1982, aun cuando mantuvieron un discurso 
nacionalista, los gobiernos reorientaron la polftica econ6mica: 
primero, privilegiaron el desarrollo industrial sobre el agrfcola; 
luego, reunieron las condiciones para atraer las inversiones extran
jeras directas susceptibles de contribuir a la industrializaci6n del 
pafs; finalmente, crearon un sistema de protecci6n que sustrajo de 
la competencia internacional a los productores asentados en el 
territorio nacional. 

A partir de 1982, los esfuerzos del gobierno mexicano han 
estado dirigidos primero a superar la crisis y despues a disefi.ar una 
nueva estrategia de desarrollo. Esta consisti6 en una polftica de 
apertura comercial y de integraci6n de la economfa nacional a 
los grandes bloques econ6micos. Los esfuerzos realizados pare
cen empezar a rendir frutos; sin embargo, como se vera a lo largo 
de este trabajo, todavfa queda mucho por hacer en el plano 
poblacional. 

La grafica 1 muestra la evoluci6n secular de las tasas de creci
miento natural de la poblaci6n de Jap6n (TCJ\U) y Mexico (TCNM); al 
respecto cabe subrayar que, en el caso de Jap6n: 

GRAFICA 1 
Tasas de crecimiento natural en Japon y Mexico 
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La curva presenta, en 1945, el unico punto de inflexion signi
ficativo a lo largo de todo el periodo. Esto indica que desde 1870 
hasta 1945 las TCNJ crecieron de manera constante; los tres quin
quenios durante los cuales no se verifico esta tendencia fueron 
1915, 1930y1935; sin embargo, despues de este ultimo afto, la TCNJ 
alcanzo su maximo valor historico (2.09% en promedio anual). 

A partir de 1945 la pendiente de la curva es negativa, lo que 
seftala un drastico descenso de los valores de la TCNJ en 1950 y 1955; 
a partir de entonces los valores variaron pero permaneciendo 
siempre alrededor de 1 % en promedio anual. 

En el caso de Mexico se hara hincapie en los siguientes fen6-
menos: 

La curva adopta la forma de una S con puntos de inflexion en 
1910-1915 yen 1965. Antes del primer periodo lasTCN se mostra
ron erraticas e inclusive llegaron a adoptar valores negativos en 
1895 y 1910. Sin embargo, una vez pasado el cabo, la pendiente de 
la curva tendio al, lo que indica un rapido crecimiento poblacio
nal que se mantuvo hasta 1965. 

A partir de este ultimo afto, los valores de las TCNM decrecieron 
y se fueron estabilizando alrededor de 2.5% en promedio anual. 

Al comparar ambas curvas, se aprecia que las secciones con 
pendiente positiva abarcaron periodos distintos no solo en el tiempo 
sino tambien en SU duracion, y que la pendiente de la TCNJ fue mas 
suave que la de la TCNM. Como consecuencia de esto, la poblacion 
de Japon se llevo 75 aftos para duplicarse, mientras que la de Mexico 
crecio 2.71 veces desde 1920 hasta 1965. Los diferenciales de cre
cimiento redujeron considerablemente la relacion existente entre 
las poblaciones de ambos paises: en 1895 por cada mexicano habfa 
3.31 japoneses, yen 1970 la proporcion se habfa reducido a 2.12. 

En los capitulos siguientes se analizan los factores que deter
minaron la evolucion de cada una de esas poblaciones. Se dara 
especial atencion a los factores sociales que influyen sobre la 
natalidad y la mortalidad as{ como sobre el contexto social en el 
que los gobiernos de cada pais adoptaron las estrategias pollti
cas correspondientes. 



I. NATALIDAD, DESARROLLO 
SOCIOECON6MICO Y POLfTICAS 

POBLACIONALES 

La demografia define la tasa de crecimiento natural de la pobla
cion como la diferencia existente entre las tasas de natalidad y de 
mortalidad; tanto la natalidad como la mortalidad, mas alla de su 
dimension biologica, dependen de factores sociales resultantes del 
nivel de desarrollo socioeconomico alcanzado en un momento 
determinado. En lo que sigue se evocan algunos de esos factores y 
sus efectos sobre los fenomenos citados. 

La tasa de natalidad expresa el mimero de nifios nacidos vivos 
por cada 1 000 habitantes; de alli la necesidad de distinguir entre 
los nifios nacidos vivos y el mimero total de embarazos en un 
periodo dado; esta cifra total representa la fecundidad global de 
las mujeres e incluye los embarazos correspondientes a los nifios 
nacidos vivos, los nacidos muertos y las interrupciones voluntarias 
o involuntarias. 

La fecundidad pone de manifiesto de manera inmediata las 
dimensiones natural y social de los fenomenos poblacionales. Por 
un lado, el periodo durante el cual las mujeres son aptas para 
reproducir la especie esta determinado naturalmente; sin embar
go, debido a las pautas sociales prevalecientes, la fertilidad na
tural solo hace potencialmente fecundas a las mujeres; para serlo 
realmente, la union entre hombre y mujer debe ser sancionada 
socialmente. 

El matrimonio (religioso, civil o no ofidal), a su vez, esta nor
mado por un conjunto de instituciones sociales que abarcan desde 
la religion hasta la politica, pasando por la escolaridad y la econo
mia. Por esta via, un hecho aparentemente individual adquiere un 
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profundo valor social. En el presente capftulo se pondran de 
relieve los principales factores socioecon6micos que han influido 
en la evoluci6n de la natalidad enJap6n y Mexico. 

La grafica 2 presenta las curvas de las tasas de natalidad de 
Jap6n (TNJ) y de Mexico (TNM). Lo primero que salta a la vista es que 
la pendiente de la de J ap6n es negativa practicamente a lo largo 
de todo el periodo: 1870-1905, la pendiente tiende a cero y los 
valores de la TNJ oscilan alrededor de 3.5% en promedio anual. A 
partir de 1905 la pendiente es marcadamente negativa; las excep
ciones fueron provocadas por los incrementos correspondientes a 
1940 y 1945.1 Desde 1945 hasta 1960, el descenso de la TNJ es 
drastico y, aunque vuelve a incrementarse ligeramente en 1965 y 
1970, sus valores siempre quedan por debajo de 2% en promedio 
anual. 
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1 Estas alzas generalmente son atribuidas al comportamiento de los indivi
duos en periodo de guerra: los matrimonios son adelantados en la medida en que 
los hombres parten al frente, lo que provoca un alza inmediata en la natalidad; el 
reencuentro de las parejas al retorno de los que han cumplido con sus obligaciones 
militares tambien provoca un alza diferida de Ia natalidad. 
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En Mexico, durante los primeros 25 aiios del siglo xx, es tam
bien patente una ligera tendencia a la disminuci6n de las TNM. En 
contraste, a partir de 1925 la curva describe media elipse en la que 
los valores crecen aceleradamente en 1925-1940; desde 1940 hasta 
1965, los valores permanecen relativamente estables alrededor 
del maximo valor hist6rico ( 4.45% en promedio anual), alcanza
do en 1950; yen 1965-1980, la TNM decrece rapidamente. 

Otro hecho relevante es que hasta 1925 las TN de ambos paises 
tienen valores muy cercanos, aunque la de Jap6n supera a la de 
Mexico; a partir de ese aiio, sin embargo, la situaci6n se invierte y 
se empieza a notar un comportamiento diferenciado de las curvas. 

NATALIDAD Y DETERMINANTES SOCIOECON6MICOS EN jAP6N 

De acuerdo con la bibliografia existente en Mexico, la curva de las 
TNJ puede ser dividida cuando menos en cuatro periodos, defini
dos cada uno de ellos por: 

Desde 1870 hasta 1920, la reproduccion "natural" 
de la poblacion 

Aun cuando el aborto y el infanticidio eran practicas comunes, los 
metodos anticonceptivos estaban poco difundidos entre la pobla
ci6n. Durante este periodo, a pesar de variar constantemente, las 
TNJ alcanzaron sus valores mas altos; si se les compara con la cur
va TNM se constata que la natalidad japonesa super6 entonces la 
mexicana. Los especialistas japoneses proponen varias explicacio
nes para este fen6meno de elevada natalidad: 

En primer termino, las pautas culturales de la sociedad tradicional 
japonesa. El estoicismo sintoista ( que hace de la pobreza una virtud 
y del lujo y la riqueza un vicio) hacia mas llevadera la vida de 
privaciones de una poblaci6n en su gran mayoria rural y compues
ta por familias relativamente grandes. 2 

2 Ayanori Okasaki, Histoire dujapon: l'economie et la population, Paris, lnstitut 
National d'Etudes Demographiques, Presses Universitaires de France (Travaux et 
Documents mim. 32), 1958. 



36 TENDENCIAS SECULARES Y POLiTICAS DEMOGRAF'JCAS 

En segundo lugar, el sistema educativo obligatorio, implantado por 
el gobierno Meiji en 1872. Dadas las condiciones de pobreza rural 
extrema, el mantenimiento de los hijos dentro del sistema resultaba 
demasiado costoso para la poblaci6n campesina; por eso, al termi
nar el ciclo obligatorio, los hijos se incorporaban rapido a los tra
bajos agricolas familiares3 a fin de aligerar la carga de sus padres y 
de incrementar la productividad agricola. 4 La temprana incorpo
raci6n a la vida productiva favoreci6 un abatimiento de las edades 
matrimoniales. 

En tercera instancia, la nupcialidad ''fJrecoz." en las z.onas ruraks. A 
pesar de no contar con estadfsticas fiables sobre este aspecto par
ticular, se calcula que a finales del periodo de referenda, la edad 
promedio del primer matrimonio era, en el medio rural, de 22.5 
af10s para las mujeres y de 26.74 af10s para los hombres.5 Se debe 
poner particular atenci6n sobre el hecho de que enjap6n la edad 
promedio del primer matrimonio era de 23 afios para las mujeres 
y 28 para los hombres; esto hace suponer que en el medio urbano 
los valores eran cercanos a los 24 afios para las mujeres y a los 30 
para los hombres. 

Last but not "least, una polftica natalista explfcita del gobierno 
Meiji que hada descansar la potencia econ6mica y militar del 
Estado japones sobre una poblaci6n no solo creciente sino cada vez 
mas calificada. 

3 Jdem. 
4 A pesar de los inconvenientes de! sistema de educaci6n obligatoria para la 

economia familiar, este sent6 las bases para el futuro desarrollo de la economia; en 
poco tiempo el analfabetismo se redujo a una proporci6n minima. 

5 Para el lector mexicano no deja de ser sorprendente el calificativo "precoz" 
de la nupcialidad japonesa: en terminos legales la edad minima de matrimonio en 
Mexico es de 14 aiios para las mujeres y de 16 para los hombres. Tadashi Fukutake, 
The Japanese Social Structure, Tokio, University of Tokyo Press, 1989, p. 127. 
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Desde 1920 hasta 1945, la disminucion de las TNJ debido a la 
difusion de metodos anticonceptivos y pese a los esfuerzos 
gubemamentales para incrementar la natalidad 

En 1922 fueron creadas dos instituciones con el objeto de propagar 
el USO de metodos anticonceptivos: el Instituto de Investigaci6n 
sobre el Control de los Nacimientos y la Oficina de Consulta sobre la 
Restricci6n de los Nacimientos. Su apertura fue posterior a la prohi
bici6n legal del aborto y del infanticidio, que remitfa, mas que a 
razones humanitarias, al fomento de la politica poblacionista; el 
reemplazo de ambas practicas por la restricci6n de nacimientos me
diante metodos cientfficos no fue del agrado del Estado y este pros
cribi6 la fabricaci6n de productos e instrumentos anticonceptivos. 

Aunque no existan evidencias fehacientes, los especialistas japo
neses no dudan en afirmar que, cuando menos entre los asalariados 
urbanos y los drculos intelectuales, el uso de anticonceptivos se 
difundi6 con amplitud. No es por lo tanto fortuito queen 1926, 
cuando la poblaci6n japonesa alcanz6 por primera vez en su 
historia un crecimiento anual absoluto superior al mill6n de habi
tantes por afto, las primeras voces se alzaran en contra de la politica 
natalista del gobierno, seftalando los riesgos de dicho crecimiento. 

Aunque el gobierno mantuvo su posici6n general sobre el 
asunto, no dej6 de interesarse en el punto y cre6, enjulio de 1927, 
uno de los primeros organismos oficiales encargado de estudiar 
los problemas poblacionales: el Comite de Investigaci6n sobre Pro
blemas Demograficos y Alimentarios. Pese al eco malthusiano que 
resuena en su nombre, este organismo no encontr6 medias para 
afrontar el problema del control del crecimiento poblacional. An
tes bien, justific6 la politica expansionista del Estado japones: 

Nuestra industria no esta suficientemente desarrollada para respon
der a la demanda, particularmente la de orden alimentario. En con
secuencia, el crecimiento de la poblaci6n puede suscitar inquietudes 
por la prosperidad nacional. Debemos esforzarnos por lo tanto en 
instaurar una politica de aprovisionamiento de productos alimenta
rios que respondan al aumento de la poblaci6n.6 

6 A. Okasaki, op. cit., pp. 42-43. 
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Fue entonces cuando el gobierno japones intensific6 la in
dustrializaci6n de Formosa y Corea -que permanecian bajo su 
soberanfa- y, pese a la reticencia de amplios sectores sociales de 
la poblaci6n, gener6 nuevos instrumentos para llevar a cabo sus 
fines poblacionales: 

En 193 7 promulg6 leyes relativas a la protecci6n de las madres 
y de los hijos y cre6 dispensarios medicos que brindaban asistencia 
a unas y otros en el mismo momento en que los efectos de la guerra 
chinojaponesa se hacian sentir, hecho que provoc6 un descenso 
considerable de la natalidad; para asegurar la reproducci6n de la 
poblaci6n, el gobierno estableci6 un sistema de permisos militares 
para visitas conyugales. 

Como consecuencia del descenso en el ritmo de crecimiento 
de la poblaci6n, en 1941 fue promulgada la ley sobre los Princi
pios de la Politica Demografica, que establecia un sistema de 
subvenciones y disminuciones fiscales para las familias numerosas. 
En el mismo afio fue publicado el "Programa tendiente a instituir 
una politica de poblaci6n", que buscaba llenar el vacio provocado 
por las guerras de Manchuria (1931) y de China (1937) y alcanzar 
los den millones de habitantes en 1950.7 Como se puede ver en la 
grafica 2, los esfuerzos del gobierno tuvieron algunos resultados 
positivos: de 1935-1940 y de 1940-1945, las TNJ crecieron de manera 
considerable. 

El cuadro 1 muestra la distribuci6n proporcional de las fami
lias de acuerdo con el numero de miembros que las integran. El 
tamafio promedio era, en 1930, de 4.98 miembros -casi tres hijos 
por familia-; del numero total de familias, solo 14.5% correspon
dfa al tamaiio promedio; en 38.4% el tamafio era superior a la 
media, y en 4 7 .1 %, inferior. Para 1955, el tamaiio promedio de 
familia habfa apenas cambiado: 4.97 miembros. Lo mismo sucedi6 
con la distribuci6n proporcional de acuerdo con el numero de 
miembros; si acaso, disminuy6 la participaci6n de los tamaiios 
extremos: 1, 2, 3, 8 y 9 0 mas miembros; pero aument6 la de los ta
maiios intermedios: 4, 5, 6 y 7 miembros. Aunque 1955 sale del 
periodo referido, por entonces todavia eran manifiestos los resul-

7 Cf.Jean Louis Riallin, Economie et population dujapon, Paris, Editions Genin, 
1952. 
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tados de la politica natalista promovida por el gobierno. No 
obstante, las cifras de ese aii.o se deben considerar a la luz de las 
circunstancias creadas por la derrota del Japon en la segunda 
guerra mundial. Estas circunstancias impusieron una reorienta
cion radical de la politica gubernamental. 

CUADRO 1 
Japon: distribucion de familias segun su tamafto 

Num. pers. 1930 1955 1965 1975 1985 

1 5.5 3.5 8.1 13.5 17.5 
2 11.7 10.8 14.3 16.8 19.1 
3 14.8 14.5 18.2 20.0 18.7 
4 15. l 16.6 22.2 26.5 24.6 
5 14.5 16.6 16.l 12.5 11.5 
6 12.7 14.l 10.7 6.5 5.4 
7 9.9 10.3 6.1 2.8 2.3 
8 6.8 6.5 2.5 0.9 0.6 

9ymas 9.0 7.1 1.9 0.3 0.1 

Promedio 4.98 4.97 4.05 3.45 3.23 

Fuente: Censos nacionales: citados por T. Fukutake, The Japanese Social Struc
ture, Tokio, University of Tokyo Press, 1989, p. 124. 

El periodo 1945-1955, los esfuerzos conjuntos de la sociedad, 
del gobierno y de la administracion de las 
fuerzas aliadas para reducir la natalidad 

La peculiaridad de esta fase es que el aborto fue utilizado como el 
principal medio de contencion del crecimiento poblacional. En 
agosto de 1945 los acontecimientos militares se precipitaron: el dfa 
6, la bomba at6mica fue lanzada sobre Hiroshima; el 8, la Union 
Sovietica declar6 la guerra a un Japon postrado; el 9, el ataque 
nuclear fue sobre Nagasaki; el 15, el emperador Hiroito anuncio la 
rendicion de Japon ante las fuerzas aliadas; el 30, el general 
Douglas McArthur, designado por el gobierno estadunidense jefe 
del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas (csFA), llego aJapon; 
el 2 de septiembre, se firmo el documento de rendicion de Japon; el 
28 de septiembre, se efectu6 una reunion entre el emperador y 
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el comandante de las CSFA, en la que el primero se comprometi6 
a apoyar la administraci6n del segundo.8 

El primer objetivo de la administraci6n del CSFA era evitar a toda 
costa el restablecimiento del poderio econ6mico y militar de Ja
p6n; para ello, inici6 una profunda reforma politica destinada a 
implantar el sistema democratico occidental. Entre esas medidas 
cabe destacar: 

a) La promulgaci6n de una constituci6n que, aunque recono
da la personalidad del emperador, desconoda SU caracter sagrado; 
por ese medio, se estableci6 la igualdad no solo entre los hombres 
sino tambien entre los hombres y las mujeres. 

b) La igualdad juridica entre hombres y mujeres asi como entre 
los hijos fue, a su vez, consagrada en el nuevo c6digo civil; las bases 
para el rapido desarrollo de la familia nuclear fueron asi instaladas. 

c) Una profunda reforma agraria que desarticul6 las antiguas 
formas de propiedad de la tierra e instaur6 un sistema agrario 
basado en la pequefia propiedad y en el trabajo familiar. En 1952, 
seis afios despues de haber sido promulgada la Ley de Reforma 
Agraria, 90% de las tierras cultivables estaba en manos de los 
productores. 

d) Una tentativa de desarticular los zaibatsu (monopolios) para 
frustrar el resurgimiento del poderio econ6mico japones; la medi
da fue suspendida a causa de la urgencia que teni'.a el gobierno de 
Estados Unidos de contar con una base de apoyo durante la guerra 
de Corea. 

e) La reforma total del sistema de enseiianza; la ensefianza 
obligatoria fue extendida hasta los 15 afi.os de edad; con la amplia
ci6n a nueve afios del ciclo de educaci6n basica, el analfabetismo 
fue rapidamente erradicado; se introdujo el sistema high school y de 
educaci6n mixta; se reestructur6 la educaci6n superior mediante 
la creaci6n de una red de universidades locales. 

Todas estas medidas contribuyeron a transformar las estructu
ras sociales y mentales tradicionales. Por lo tanto, la elaboraci6n y 
aplicaci6n de una nueva politica poblacional se insert6 en un entorno 
politico y social muy diferente al del pasado. La repatriaci6n de los 

8 Jorge A. Lozoya y Victor R. Palma,Jap6n, 1946-1990: el camino a la opulencia, 
Mexico, Instituto Matias Romero de Estudios Diplomaticos, SRE, 1990. 
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soldados y los matrimonios diferidos por la guerra habian provo
cado un incremento momentcineo en la natalidad durante 194 7 y 
1948; esto, combinado con una tasa de mortalidad decreciente, 
produjo un notable crecimiento de la poblaci6n. 

Alarmados, los drculos intelectuales y politicos presionaron 
para que se tomaran medidas tendientes a controlar la natalidad; 
contando con el benepracito del CSFA, el gobiemo autoriz6 la restric
ci6n de los nacimientos asi como la fabricaci6n y la venta de 
productos anticonceptivos. 

Por su parte, el CSFA tambien colabor6 en este esferzo por 
controlar el crecimiento poblacional; cuidando las formas para 
evitar que su injerencia no se viera como una imposici6n, el CSFA 

invit6 a especialistas como Waren Thompson y Margaret Sauyer 
para explicar la situaci6n de Jap6n y las posibles soluciones a sus 
problemas demograficos. Asi, "los americanos pudieron explotar 
una actitud favorable para limitar los nacimientos;Jap6n era ya de 
por si un terreno favorable".9 

Como se dijo, importantes sectores sociales pugnaban porque 
se tomaran providencias eficaces para controlar el crecimiento de 
la poblaci6n; a ellos se sumaban tambien los drculos partidarios 
del mantenimiento de la pureza racial que buscaban una reglamen
taci6n legal de la misma.10 La convergencia de intereses de esas 
capas sociales allan6 el camino para la adopci6n de medidas lega
les sobre ambas cuestiones. 

En 1934 un grupo de parlamentarios present6 un proyecto de 
ley sobre "la protecci6n eugenesica de la raza", sin que fuera vo
tado; presentado nuevamente en 1935, tampoco fue revisado por 
la Dieta. En 1937 circul6 un segundo proyecto de ley eugenesica, 
pero no fue incluido en el orden del dia de la Camara de Diputa
dos; sometido otra vez en 1938, ni siquiera fue discutido. 

Sin embargo, en 1938 el interes gubemamental por el eugenis
mo era tal que cre6 la Secci6n de Eugenismo dentro del Ministerio 

9 Cf. J. L. Riallin, op. cit. 
10 Estos grupos surgieron desde los inicios de! siglo xx; en 1917 naci6, por 

ejemplo, la Sociedad Eugenesica de Jap6n, formada por especialistas, pero con 
una vida muy corta. En 1930 surgi6 la Sociedad de Higiene Racia!Japonesa, que se 
asignaba como finalidad estudiar la genetica y divulgar las nociones de! eugenismo. 
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de la Salud. En i 940, el gobierno present6 al parlamento un 
proyecto de ley sobre el asunto y logr6 su aprobaci6n; el 1 de mayo 
de ese afio se promulg6 la Ley sobre el Eugenismo Nacional, que 
estableda la esterilizaci6n facultativa al mismo tiempo que repri
mia fuertemente su abuso. 

En 1948 un grupo de parlamentarios present6 un proyecto 
sobre la protecci6n eugenesica; con su aprobaci6n, se autorizaba la 
interrupci6n de los embarazos no deseados; a pesar de no tener 
como principal fin proteger la pureza racial, suponia que la reacti
vaci6n econ6mica seria imposible sin reducir el crecimiento demo
grafico y, por ende, abogaba por la amplia difusi6n de metodos de 
control natal, rapidos y eficaces; en consecuencia, privilegiaba la 
esterilizaci6n y el aborto, descuidando la contracepci6n.11 

Por su parte, el gobierno cre6, en abril de 1949, un Comite de 
Estudios del Problema Demografico. Poco mas tarde, este present6 
al primer ministro dos recomendaciones: uno, estabilizar la pobla
ci6n mediante la reactivaci6n econ6mica, el comercio internacio
nal, la emigraci6n, etc.; dos, limitar el crecimiento poblacional 
mediante el establecimiento de dispensarios, de agendas matrimo
niales y la distribuci6n gratuita de productos e instrumentos con
traceptivos entre los sectores mas desfavorecidos. 

En 1949, bajo fuertes presiones politicas y sin discusi6n publica 
del proyecto de ley, la Dieta aprob6 la Ley Eugenesica, que legali
zaba la esterilizaci6n y el aborto por razones espedficas y permitia 
la difusi6n de metodos contraceptivos por medio de los centros de 
salud. 

Los testimonios de la epoca 12 afirman que la liberaci6n del 
mercado de los anticonceptivos y el uso reiterado de ellos tuvo 
como consecuencia un incremento inusitado de embarazos no 
deseados; estos se debieron tanto a la mala calidad de los productos 
coma al uso deficiente que de ellos se hada. En consecuencia, el 
recien legalizado aborto fue el recurso que puso fin a dichos 
embarazos; sin embargo, su practica alcanz6 dimensiones no pre
vistas. En el cuadro 2 se compara el numero de nacimientos y el 
numero de abortos registrados oficialmente en los afios 1949, 1950 

11 Cf. J. L. Riallin, op. cit. 
12 Ibid. Vease tambien A. Okasaki, op. cit. 
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y 1955. Pese a la subvaluaci6n del mimero de abortos, su importan
cia caus6 justificada alarma entre las autoridades. 

En 1949, al momento de la legalizaci6n del aborto, la propor
ci6n de estos respecto a los nacimientos apenas era superior al 9%; 
pero en 1955 la proporci6n se habia elevado al 67.64%. De alli que 
en los ai10s siguientes, el gobierno se esforzara en difundir los 
metodos contraceptivos. Ante tal situaci6n, en 1954 el Comite 
sobre Problemas de Poblaci6n emiti6 una resoluci6n mediante la 
cual condenaba el aborto frecuente, que ponia en peligro la salud 
de las madres, y recomendaba la contracepci6n y las familias 
pequefi.as. Por primera vez, ademas, proponia medidas para difun
dir masivamente la contracepci6n: distribuci6n gratuita de anticon
ceptivos entre los pobres; utilizaci6n del sistema educativo como 
medio de difusi6n; participaci6n obligatoria del sector privado en 
la educaci6n anticonceptiva; desincentivos a las familias numerosas 
mediante sistemas de remuneraci6n e imposici6n apropiados; obli
gaci6n laboral de los ginec6logos de informar a sus pacientes sobre 
la contracepci6n despues del aborto. En la resoluci6n del Comite, 
se hada hincapie en la necesidad de planear la organizaci6n racio
nal de la familia (mimero de hijos y espaciamiento entre ellos) en 
funci6n tanto de la salud de la madre como del ingreso familiar. El 
equilibrio econ6mico era, por primera vez, considerado como un 
criterio central para la organizaci6n familiar. 

CUADRO 2 
Japon: proporcion de abortos respecto a los nacimientos 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Abortos 
A 

246 104 
289 111 
638 359 
298 193 

1068066 
1143 059 
1170 143 

Nacimientos 
B 

2 696 638 
2 337 507 
2 157 414 
1999 488 
1862 348 
1765126 
1727040 

A/ Bx 100 
9.13 

20.92 
29.59 
39.92 
57.35 
64.76 
67.64 

Fuente: A. Okasaki, Histoire dujapon: l'economie et la population, Paris, Institut 
National d'Etudes Denographiques, Presses Universitaires de France (Serie Tra
vaux et Documents mim. 32), 1958. 
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Los esfuerzos gubemamentales no fueron vanos: la tasa de 
natalidad pas6, de 1945 a 1955, de 3.36 a 1.81% respectivamente 
en promedio anual (vease la grafica 2). Pero, a diferencia del 
periodo anterior, el uso de metodos anticonceptivos sustituy6 al 
aborto. Una encuesta sobre contracepci6n realizada a principios 
de los afios sesenta demostraba que la poblaci6n urbana era mas 
receptiva a los metodos contraceptivos que la poblaci6n rural, aun 
cuando esta los adoptaba paulatinamente. 

A la reorientaci6n total de la politica demogrill.ca gubemamen
tal, hay que afiadir otros factores que influyeron en las tendencias 
demograficas de Jap6n. Entre ellos se encuentran las consecuen
cias de los cambios institucionales seftalados; la extension de la 
educaci6n hasta los 15 aftos posterg6, para mujeres y hombres, 
la edad de contraer matrimonio y redujo un poco el periodo de 
vida fertil. 

Sin lugar a dudas, la principal protagonista de la reorientaci6n 
demografica de Jap6n fue la mujer: reducida al papel de esposa del 
primogenito en el sistema familiar tradicional o, en el mejor de los 
casos, al de esposa en la familia nuclear, tuvo que sobreponerse al 
peso de las estructuras sociales y mentales para participar activa y 
conscientemente en la toma de decisiones tan importantes para la 
reproducci6n de la familia y de la sociedad. En efecto, a pesar de 
que se busc6 obtener el uso de anticonceptivos en forma libre y por 
mutuo consentimiento de la pareja, era la mujer, en ultima instan
cia, quien los aceptaba o rechazaba. 

CUADRO 3 
Japon: porcentaje de parejas que utilizaban metodos anticon

ceptivos (1950-1959) 

Aiio 

1950 
1951 
1952 
1955 
1957 
1959 

Porcentaje 

19.5 
26.3 
21.7 
33.6 
39.2 
42.5 

Fuente: ]. L. Riallin, Economie et population du japon, Paris, Editions Genin, 
1952. 
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Desde 1955 hasta 1990 el control natal dej6 de ser un problema 
para el gobierno japones; la grafica 2 muestra que a partir de 1955 
la tasa de natalidad se estabiliz6 alrededor de 1 % en promedio 
anual y, en 1980, lleg6 inclusive a descender hasta 0. 73%. Los pro
blemas demograficos cambiaron entonces de naturaleza: dejaron 
de ser cuantitativos para transformarse en cualitativos. Una mues
tra de ello la constituye el cambio sustancial que se prodajo en la 
estructura familiar: durante ese periodo, el mimero promedio de 
miembros por familia pas6 de 4.97 a 3.23 en promedio; la propor
ci6n de las familias con mas de dos hijos se redujo drasticamente 
(19.9% del total); las unidades compuestas por una persona y por 
una pareja hasta con dos hijos predominaron. Las formas tradicio
nales de organizaci6n familiar no desaparecieron totalmente pero 
se instaur6 un predominio de la familia nuclear. 

Ulteriormente se analizara con detalle esta situaci6n y sus 
efectos, entre los cuales destacan el envejecimiento de la poblaci6n, 
su formaci6n y su inserci6n en el mercado de trabajo, asi como los 
requerimientos para mantener la supremada econ6mica de Jap6n 
sobre el mercado mundial. 

LA NATAUDAD EN MEXICO: ~TRANSICI6N DE UN REGIMEN DE 

FERTILIDAD NATURAL A UNO DE FERTILIDAD CONTROLADA? 

A diferencia del gobierno japones, el mexicano careci6 hasta 197 4 
de una politica poblacional y, en consecuencia, su influencia direc
ta sobre la evoluci6n de la natalidad en el pais fue poco relevante. 
El giro en la politica gubernamental se produjo hasta 1973-1974 
con la promulgaci6n de la tercera Ley General de Poblaci6n. 
Con ella no solo se disenaron programas espedficos, sino tam
bien se instalaron las instituciones abocadas al cumplimiento 
de los mismos. Fue hasta la decada de los ochenta cuando los 
programas oficiales de control natal recuperaron el espacio y el 
tiempo perdidos y lograron consolidar la tendencia hacia la reduc
ci6n de las TNM manifiesta desde 1965. Al igual que enJap6n, en 
Mexico fueron ciertos organismos privados quienes pusieron 
en practica, a partir de 1959, los primeros programas de planea
ci6n familiar y lo hicieron con eficacia. 
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En todo caso, coma se indic6 antes, durante los primeros 25 
afios del siglo xx, en Mexico se produjo una ligera disminuci6n de 
las tasas de natalidad; a partir de 1925, la curva de la TNM describe 
media elipse en la que los valores crecen aceleradamente desde 
1925 hasta 1940, permanecen mas o menos estables en 1940-1965 
y decrecen rapido en 1965-1980 (vease la grafica 2); por estas 
razones el estudio de la evoluci6n de las TNM se divide en dos 
periodos: desde 1920 hasta 1960-1965 y de estos afios a la 
actualidad. 

El periodo 1920-1965 

Este periodo se caracteriz6 por la ausencia de programas oficiales o 
privados de planeaci6n familiar. Sin embargo, fue cuando aparecie
ron las primeras leyes que hadan referenda directa a la poblaci6n. 

En 1931 el C6digo Sanitario elev6 el aborto al rango de crimen. 
Al proscribirlo, las autoridades gubernamentales impidieron la 
evaluaci6n de su difusi6n; ademas, existe cierta obstinaci6n en 
desconocer las proporciones tragicas del aborto ilegal, aunque se 
trata de un recurso bastante difundido para evitar los embarazos 
no deseados. El catolicismo del pueblo mexicano ha servido para 
justificar su penalizaci6n y la Iglesia cat6lica mantiene la discusi6n 
del problema sabre el piano de la etica; con ello, sus implicaciones 
morales, politicas y sabre todo medicas, han sido relegadas a un 
piano secundario. 

En 1936 fue formulada la primera Ley General de Poblaci6n; 
esta no dio pie a la formulaci6n de una politica de poblaci6n en el 
sentido estricto de la palabra;13 se limit6 a promover el crecimiento 
natural y la colonizaci6n de las regiones menos pobladas. 

El crecimiento natural de la poblaci6n fue favorecido por: 

13 Carmen Miro define una politica a partir de los dos criterios siguientes: 
primero, un programa especifico integrado a la planeacion de! desarrollo y, segun
do, el establecimiento de objetivos demograficos (tamafto, estructura, dimimica y 
distribucion espacial de la poblacion). Carmen Miro, "Politica de poblacion: cque?, 
cpor que?, epara que?, ecomo?", en Conferencia Regional Latinoamericana de Poblaci6n, 
vol. 2, Mexico, 1970, pp. 275-284. 
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a) La sanci6n de una situaci6n de hecho, caracteristica del 
cam po mexicano: la nupcialidad temprana 14 que favoreda la fecun
didad y, por lo tanto, las familias numerosas. 

b) La aplicaci6n de programas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la poblaci6n: protecci6n a la infancia e 
higiene publica, subvenciones para las familias numerosas. 

Para colonizar las regiones menos pobladas, la ley de 1936 
recurria al expediente de la inmigraci6n selectiva de extranjeros y 
de la migraci6n promovida.15 

Como 6rgano ejecutivo, la ley de 1936 instituy6 un Consejo 
Consultivo de Poblaci6n encargado de definir los objetivos demo
graficos, el cual tuvo poca relevancia. Por otra parte, en esa epoca 
y bajo la influencia socialista, el gobierno mexicano enmarc6 su 
politica en el primer plan sexenal; la planificaci6n era considerada 
como un instrumento para racionalizar el funcionamiento de la 
sociedad. Sin embargo, este plan no dedicaba un apartado esped
fico a la poblaci6n; es mas, la ley de poblaci6n no se insertaba ni 
se referia a este. Plan de desarrollo y planeaci6n demografica pare
dan ser excluyentes. 

La segunda Ley General de Poblaci6n fue promulgada en 
194 7; en lo esencial, el contenido era el mismo que el de la anterior. 
No obstante, las atribuciones del Comite Consultivo de Poblaci6n 
fueron todavia mas reducidas en la medida en que la aplicaci6n de 
la ley fue confiada a la Secretaria de Gobernaci6n. Bajo la influen
cia de lo que sucedia en los paises desarrollados, la ley de 194 7 
tambien estuvo marcada por ciertos tintes eugenesicos, aplicados 
sobre todo a los inmigrantes extranjeros. En esa epoca, el C6digo 
Sanitario vigente tambien prohibi6 la propaganda y venta de produc
tos contraceptivos. 

La natalidad dependi6 entonces de aquellos factores que some
tian a la mujer a mayor riesgo de embarazo. Algunos especialistas 

14 Autorizaba 14 y 16 aftos como las edades minimas legales de la mujer y de! 
hombre para contraer matrimonio. 

15 La reforma agraria fue, a fin de cuentas, la que mas contribuy6 a poner en 
practica este tipo de migraci6n; sin embargo, su peso en la redistribuci6n espacial 
de la poblaci6n fue minimo si se le compara con la migraci6n espontanea de! campo 
alaciudad. 
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han definido esto mediante la noci6n de "fertilidad natural"; 16 es 
decir que el numero final de hijos depende del tiempo de exposi
ci6n de las mujeres a la probabilidad de embarazarse. Pero las 
condiciones socioecon6micas gestadas por los regimenes posrevo
lucionarios condicionaron el aumento de los niveles de fertilidad 
de las mujeres mexicanas. 

La curva correspondiente a la TN de Mexico (grafica 2) muestra 
dos puntos de inflexion (1920 y 1950) que limitan el segmento de 
la curva con pendiente positiva. La explicaci6n y la evaluaci6n del 
crecimiento acelerado de la natalidad durante ese periodo son 
dificiles debido a las deficiencias de la informaci6n estadistica 
disponible. 

Hasta 1920-1925, las TNM muestran una evoluci6n aleatoria 
resultante de las dificiles condiciones que privaban en el pais: 
ausencia de vias y medios de comunicaci6n eficaces; carencia de 
Servicios medicos y sanitarios; predominio de la alimentacion 
tradicional, etc. La poblaci6n vivia entonces en un estado relativa
mente natural debido al aislamiento en que se encontraban los 
nucleos de una poblaci6n predominantemente rural y a la escasa 
difusi6n de las tecnicas medicas y sanitarias modemas. 

Sin embargo, la revoluci6n de 1910 termin6 con la inercia 
porfiriana y lanz6 al pais a la busqueda de un nuevo orden social. 
La movilizaci6n militar de grandes contingentes puso termino al 
aislamiento propio de la sociedad rural; las rapidas Carreras, por 
merito 0 por favor, demostraron que se habian abierto las posibili
dades de ascenso social; los individuos establecieron contrastes 
entre el modo de vida urbano y el rural, entre la situaci6n nacional 
y la intemacional, etc. Pero a pesar de estas tendencias al reacomo
do, las transformaciones seguian supeditadas a un eje central: la 
obstinaci6n de las masas campesinas en recuperar una tierra que 
reclamaban como suya y en cuya demanda no cejaron hasta obte
ner satisfacci6n. 

16 El termino ha sido introducido por Louis Henry. La fecundidad natural 
depende de! tiempo de exposici6n de la mujer a la probabilidad de tener hijos. Cf. 
Louis Henry, "La fecondite naturelle: observation, theorie, resultats", Population, 
m'.im. 4, 1961. 
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A partir de 1915, los regfmenes politicos se esforzaron por 
instalar y consolidar las nuevas instituciones politicas y sociales. 
Aunque los principales problemas se situaron en la esfera econ6-
mica, los gobiernos posrevolucionarios pusieron particular aten
ci6n en la esfera social. 

A pesar de la diferencia existente entre el gasto destinado a la 
educaci6n y el destinado a la salubridad publica, las condiciones 
de sanidad de la poblaci6n mejoraron nipidamente. Esto provoc6 
un rapido incremento en el numero de hijos nacidos vivos. A este 
respecto existen estudios interesantes que subrayan los cambios de 
una generaci6n a otra respecto a la natalidad. Asf, en el estudio 
Mexico, estimaciones y proyecciones de poblaci6n 1950-2000, realizado 
por INEGI, Conapo y Celade, en 1983, se estimaba que entre 1950 y 
1965 la tasa global de fecundidad era de 6.75 hijos por mujer. 
Correcciones aportadas por otros especialistas demostraron que 
durante ese lapso hubo una tendencia hacia el incremento de la 
tasa globa).de fecundidad: esta pas6 de 45.22 a 46.05 por millar de 
1955 a 1960 y 1965 respectivamente. El promedio de hijos nacidos 
vivos por mujer y por generaci6n de mujeres que habian terminado 
su ciclo reproductivo en la epoca en que se levant6 cada uno de los 
censos respectivos esta sintetizado en el cuadro 4. 

CUADRO 4 
Mexico: promedio de hijos nacidos vivos 

por grupo de generaciones 

Grupos de 
genemciones 

1910-1919 
1920-1929 
1930-1935 

Grupos de edades 
en los censos 

40-49 
40-49 
45-49 

Promedio de hijos 
nacidos vivas 

4.95 
6.18 
6.30 

Fuentes: Censos generales de poblaci6n 1960, 1970 y 1980; citados por Fatima 
Juarez, Julieta Quilodran y Ma. Eugenia Zavala de Cosio, "De una fecundidad 
natural a una controlada: Mexico 1950-1980", Estudios Demogrdficos y Urbanos, vol. 4, 
num. 1, El Colegio de Mexico, 1989. 

Las generaciones de mujeres nacidas inmediatamente despues 
de iniciado el conflicto armado de 1910 tuvieron una tasa de 
fecundidad muy superior a las nacidas durante y antes del mismo. 
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Las autoras del estudio citado atribuyen este incremento, por un 
lado, "a la extension del periodo de exposici6n de la mujer al riesgo 
de concebir" y, por otro, "al incremento directo del numero de 
embarazos que llegan a termino". l 7 

El primer factor dependi6 asf de los descensos de la mortali
dad en general y de la mortalidad materna en particular resultantes 
del mejoramiento de las condiciones de sanidad y la prolongaci6n 
consecuente de la esperanza de vida de la mujer durante su pe
riodo reproductivo, por una parte; y de la ausencia de metodos 
anticonceptivos y de la reducci6n del periodo de lactancia favore
cido por la sustituci6n de la leche materna por productos indus
triales, por la otra. 

GRAFICA 3 
Mexico: gasto social presupuestado 

en educacion y salud (1925-1975) 
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El incremento de! numero de embarazos que llegaban a termi
no, a su vez, fue atribuido a las mejoras hospitalarias que permitie-

17 Vease: Fatima Juarez, Julieta Quilodran y Ma. Eugenia Zava la de Cosfo "De 
una fecundidad natural a una controlada: Mexico 1950-1 980", £ studios Demogrdficos 
y Urbanos, vol. 4, num. 1, El Colegio de Mexico, 1989. 
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ron disminuir la mortalidad intrauterina y perinatal, asi como la 
esterilidad secundaria. 

Sea cual sea la proporcion en que estos factores explican el in
cremento de la fecundidad, resulta claro que esta es producto 
del desarrollo social. Por otra parte, las cifras reproducidas en el 
cuadro 4 representan promedios nacionales. Quedaria por esta
blecer los diferenciales de fecundidad entre los medios rurales y 
urbanos. 

La edad en que las mujeres contraen el primer matrimonio 
influye de manera directa sobre la fecundidad y la natalidad. Hada 
la decada de los sesenta, cuando las tasas de natalidad oscilaban 
alrededor del maxi.mo valor historico, la edad media de la primera 
union era, para el pais en su conjunto, 21.7 afios18 y, para las areas 
rurales, 18.2 afios. 19 Hada 1970, la poblacion rural y la urbana 
participaban, cada una, con cerca de 50% de la poblacion total; esto 
permite decir que grosso modo la edad promedio de la primera 
union en el medio urbano debia ser cercana a los 23 afios. Se 
establece un diferencial promedio de cuando menos cinco afios 
entre el periodo de vida fertil de las mujeres que viven en pobla
ciones rurales y el de las mujeres que viven en el medio urbano. En 
lo que se refiere a la duraci6n de las uniones en el medio rural, 
esta era de 26.8 afios al final de la vida reproductiva de las mujeres 
(45-49 afios). Si a eso se afiaden las diferencias existentes en los 
niveles de educaci6n, de inserci6n en el mercado de trabajo y otros, 
se llega a la conclusion de que las mujeres del medio rural tuvieron 
mucho que ver en el fuerte incremento de la fecundidad que se 
produjo durante los afios cuarenta y cincuenta. 

Este conjunto de factores ( transformaci6n de las condiciones 
socioecon6micas que contribuyeron a incrementar la esperanza de 
vida y a acortar el espaciamiento entre uno y otro embarazos, 
aunado a la poca difusi6n de metodos anticonceptivos en el medio 
rural) explican, en gran parte, el cambio en las tasas de fertilidad 
y de natalidad durante el periodo 1920-1965. 

18 Dato obtenido de! Censo de Poblaci6n y Vivienda, 1970. 
19 Dato obtenido a partir de la Encuesta de Fecundidad Rural 1969-1970; cf. 

Julieta Quilodr:in, "La nupcialidad en areas rurales de Mexico", Demografia y 
Economia, vol. XII, num. 3, 1979. 
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Ahora bien, de acuerdo con la grafica 2, desde 1950 hasta 
1965 las TNM descendieron levemente; este descenso permite supo
ner que, ya para entonces, intervenian factores que mediaban entre 
tasas elevadas de fecundidad y tasas levemente decrecientes de 
natalidad. Pero a ciencia cierta, poco se sabe de dichos factores y 
por medio de la informaci6n estadistica disponible nada se 
puede decir de ellos. 

Queda otro punto oscuro: ~que provoc6 el cambio de actitud 
de las mujeres nacidas despues del conflicto de 1910-1920? Al 
respecto no se ha propuesto explicaci6n satisfactoria; tal vez sea 
interesante explorar el campo de las expectativas socioecon6micas 
creadas por la reforma agraria. Es decir, teniendo en cuenta que el 
reparto agrario permiti6, en un primer momento, elevar las condi
ciones de vida de la poblaci6n rural, se podria avanzar la hip6tesis 
de que ese mejoramiento, a su vez, favoreci6 la reproducci6n am
pliada de las familias campesinas. Dadas las condiciones sociocul
turales del campo mexicano, despues de unos cuantos aftos, los 
suficientes para que una o dos generaciones nuevas tambien se re
produzcan, la dotaci6n de tierras por familia y el producto obteni
do por la parcela familiar se volvieron insuficientes para garantizar 
el nivel de vida inicial. 

El disfuncionamiento de la relaci6n entre poblaci6n y tierra 
disponible habria provocado entonces que algunos de los miem
bros de la familia buscasen sus medios de subsistencia fuera de la 
unidad familiar, trabajando como jornaleros, emigrando a las 
ciudades o aun al extranjero. Este hipotetico esquema, sin embar
go, deberia ser puesto a prueba; por el momento, las tinicas conclu
siones que es vcilido sacar son las siguientes: 

a) El rapido transito de un regimen de alta fecundidad a otro 
todavia mas elevado denota una gran capacidad de las mujeres 
mexicanas para adaptar sus pautas de reproducci6n a las condicio
nes sociales imperantes. Esta capacidad pone en entredicho el 
gastado argumento de que las tradiciones eticas y religiosas inhi
ben el desarrollo de conductas destinadas a controlar la reproduc
ci6n de la poblaci6n. 

b) El Estado, aun sin disponer de una pol:ftica demografica 
natalista, cre6 las condiciones socioecon6micas que favorecieron 
un incremento rapido de la fertilidad y de la natalidad. 
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El periodo 1965-1990 

Durante el periodo 1965-1990 se produjo un descenso drastico de 
las TNM (vease la grafica 2) que puso de manifiesto un desfase entre 
los objetivos gubernamentales y la conducta reproductiva de la 
poblaci6n; en efecto, mientras queen 1970 ya se detectaba la prime
ra disminuci6n importante de la tasa de natalidad, el gobierno 
esper6 hasta 1973 para formular la Tercera Ley General de Pobla
ci6n y poner en marcha la primera politica poblacional del pais. 

Este cambio se debi6 al oido receptivo que Luis Echeverria 
Alvarez, entonces presidente de la republica, presto a los cfrculos 
intelectuales que daban la senal de alarma: 

[ ... ] los resultados del censo de poblaci6n de 1970 mostraron el fuerte 
crecimiento demografico de Mexico en la decada 1960-1970 y una 
poblaci6n de 50 millones de habitantes. Las proyecciones de la CEPAL 

despues de 1965 pusieron claramente en evidencia los limites de! 
modelo de desarrollo econ6mico y el final del "milagro mexicano". 
La distribuci6n de! ingreso apareci6 en 1970 mas concentrada que en 
1965. Las proyecciones de poblaci6n de! Banco de Mexico estimaron 
que la poblaci6n seria en 1980 de! doble de la de 1960, incluso con una 
reducci6n del nivel de fecundidad. 

Frente a esos resultados alarmantes, aunados a una de las mas 
graves crisis politicas de los ultimos veinte af10s, el presidente Echeve
rria acept6 en 1971 los argumentos de los economistas acerca de los 
efectos negativos del acelerado crecimiento de la poblaci6n sobre la 
economfa y el empleo.20 

En ese contexto, el gobierno dio un giro de 180 grados en la 
politica poblacional: a partir de 1972, las instituciones de salud 
oficiales iniciaron la campana "Paternidad responsable". El 26 de 
febrero de 1973, el C6digo Sanitario fue reformado, de tal manera 
que permiti6 la propaganda y venta de metodos anticonceptivos. El 
11 de diciembre de 1973 fue votada la Ley General de Poblaci6n, 
que apareci6 en el Diario Oficial el 7 de enero de 197 4; el reglamen-

20 Ma. Eugenia Zavala de Cosio, "Politicas de poblaci6n en Mexico", Revista 
Mexicana de Sociologia, vol. Lil, num. 1, Instituto de lnvestigaciones Sociales, 
UNAM, 1990. 
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to correspondiente fue publicado el 17 de noviembre de 1976; las 
bases de la politica demografica del gobiemo mexicano estaban 
sentadas .. 

Esto tuvo ademas como correlato la modificaci6n del articulo 
cuarto constitucional (31 de diciembre de 1974), que garantiza el 
derecho a la patemidad responsable, la protecci6n de la familia, la 
promoci6n de la mujer (igualdadjuridica frente al hombre), y que 
obliga al Estado a proporcionar informaci6n acerca de la planifica
ci6n de los nacimientos para garantizar la libertad e igualdad de 
los individuos y de las familias respecto a su reproducci6n. 

La reforma constitucional inscribi6 en la ley fundamental la igualdad 
de la mujer, la protecci6n de la familia, el derecho de toda persona 
a decidir libre, responsable e informadamente sobre el numero y 
espaciamiento de sus hijos.21 

Pero, contrariamente a lo sucedido con otro genero de refor
mas constitucionales ( derecho a la educaci6n, a la salud, al trabajo, 
etc.) que destacan por su caracter normativo, la del articulo cuarto 
fue eminentemente positiva: convalid6 una situaci6n de hecho; 
de una u otra manera, los ciudadanos y, concretamente, sectores de 
mujeres cada vez mas amplios se arrogaban el derecho de decidir 
por si mismos la forma de reproducci6n familiar. 

Eso en nada disminuye el merito gubernamental; antes bien 
hay que destacar la oportunidad de la medida, aunque el articulo 
cuarto haya sido limitado por las reglamentaciones: asi, el C6digo 
Civil considera que el aborto representa un crimen tipificado; la 
posibilidad de decidir libre, responsable e informadamente sobre 
el espaciamiento de los hijos se ve limitada por la acci6n de terceros 
(la Iglesia, los tribunales, las asociaciones civiles, etc.), quienes de 
manera voluntaria o involuntaria se niegan a la difusi6n de la 
educaci6n sexual dentro de los sistemas oficiales y privados de 
ensefi.anza. 

Vista desde el angulo de la ley fundamental del pais, la discu
si6n sobre la legalizaci6n del aborto carece de sentido: el derecho 
a recurrir a el se encuentra implicito en el articulo cuarto. A ese 

21 Ibid., pp. 21-22. 
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respecto, la experiencia japonesa resulta aleccionadora: la legaliza
ci6n del aborto puede llevar a excesos como los ocurridos durante 
el periodo 1949-1955; por eso, la Conferencia Internacional de 
Poblaci6n recomend6, en 1984, que el aborto legalizado no sea 
considerado como un medio de planificaci6n familiar sino como 

un remedio a una situaci6n familiar y social ante una demanda espe
cifica qµe se manifiesta y que, cuando no esta legalizado el aborto, se 
convierte casi siempre en aborto clandestino que pone en peligro la 
vida de la mujer. La planificaci6n familiar es lo basico y el aborto no 
es parte de la planificaci6n familiar. 22 

Pese a las limitantes, el gobierno federal se dot6, por primera 
vez en la historia, de los instrumentos juridicos, politicos y adminis
trativos indispensables para establecer un sistema de planificaci6n 
integral del desarrollo. La administraci6n de Jose Lopez Portillo 
concret6 el nuevo sistema de planeaci6n global gracias a las si
guientes medidas: 

a) Mediante el reglamento de 1976 instituy6 el Consejo Nacio
nal de Poblaci6n (Conapo) como organismo ejecutivo encargado 
de la planeaci6n demografica del pais. 

b) Entre los diversos planes sectoriales, dedic6 algunos a cues
tiones de poblaci6n; entre ellos destacaron: en 1977, la Politica 
Demografica Nacional y Regional, 1978-1982, que definia metas 
de crecimiento sociodemografico para el pais y los estados; el Plan 
Nacional de Planificaci6n Familiar, que estableda cambios preci
sos en las tasas de crecimiento y en la distribuci6n espacial de la 
poblaci6n; mas tarde, el Programa Nacional de Poblaci6n, 1983-
1988 continua en la misma direcci6n. 

Con la entronizaci6n de la administraci6n de Miguel de la 
Madrid, la politica de poblaci6n se descentraliz6: los estados for
mularon sus planes estatales de poblaci6n integrados al plan na
cional y, a instancias del Conapo, crearon los Consejos Estatales 
de Poblaci6n. 

22 Victor L. Urquidi, "La 'Declaraci6n de Mexico' en la Conferencia· Interna
cional de Poblaci6n de 1984", Demografia y Economia, vol. XVIII, mim. 4, 1984. 
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Los programas de planeacion familiar y 
su incidencia sobre las TNM 

De los mwtiples programas sectoriales, para el presente estudio inte
resan los de planeaci6n familiar. En enero de 1977 fue creada la Coor
dinaci6n del Programa Nacional de Planificaci6n Familiar (CPNPF) 

para poner en practica el plan nacional. La primera gran medida 
fue que las clinicas y hospitales de las instituciones del sector publico 
(IMSS, ISSSTE y SSA) ofrecieran servicios de planeaci6n familiar.23 

Como sucedi6 enjap6n, la poblaci6n mexicana adopt6 rapida
mente los metodos de planeaci6n familiar: en 1976, cuando la 
reforma administrativa estaba en sus inicios, 30% de las mujeres 
unidas utilizaba algun metodo contraceptivo: el mas socorrido era 
entonces la pildora (usado en 35.9% de los casos), le segui'.an los 
metodos tradicionales (23.3%) y el dispositivo intrauterino (18.7 
por ciento ). 

Sin embargo, el cuadro 5 muestra un rapido cambio en los 
principales metodos empleados: en 1987 el principal metodo era 
la ligadura (36.2% de los casos) que supone una esterilizaci6n 
permanente; le segui'.an la pildora y el dispositivo intrauterino, 
ambos con 19.4%, y los metodos tradicionales habi'.an perdido 
mucho terreno (14.7% de los casos). 

Durante el periodo 1976-1987, la proporci6n de mujeres que 
recurri'.a a metodos contraceptivos respecto al total de mujeres 
unidas, aument6 rapidamente y pas6 de 30.2% a 52. 7%. Lo mas 
notable sin embargo es que, en el momento de instituirse la planea
ci6n global, casi un tercio de las mujeres unidas empleaba algun 
metodo contraceptivo; esto corrobora el hecho de que las mujeres 
ya decidi'.an, por si'. mismas y desde antes, sobre el crecimiento 
familiar. La preponderancia de metodos como la pildora y el diu 
(54.6% de los casos, en 1976) supone una decision (individual o 
matrimonial) razonada. 

23 En 1980 el IMSS ofreci6 sus servicios a toda la poblaci6n y desde entonces se 
convirti6 en el principal organismo publico participante en los programas de 
planeaci6n familiar. 
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CUADRO 5 
Mexico: distribucion de usuarias activas 

segun metodo anticonceptivo usado (1976-1987) 

EMF ENP END ENFS 

Metodo 1976 197? 1982 1987 
Pastillas 35.9 33.0 33.8 19.4 
Diu 18.7 16.l 13.8 19.4 
Ligadura 8.9 23.5 28.1 36.2 
Vasectomia 0.6 0.6 0.7 l.5 
Inyecciones 5.6 6.7 10.6 5.3 
Metodos locales 7.0 5.0 4.1 4.7 
Metodos tradicionales 23.3 15.1 13.0 14.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de usuarias 
respecto a mujeres unidas 30.2 37.8 47.7 52.7 

Siglas: 
EMF: Encuesta mexicana de fecundidad. 
ENP: Encuesta nacional de prevalencia. 
END: Encuesta nacional demografzca. 
ENFS: Encuesta nacional sobre fecundidad y salud. 
Diu: Dispositivo intrauterino. 
Fuente: Encuesta nacional sobre fecundidad y salud, 1987; citado por Ma. 

Eugenia Zavala de Cosio, "Polfticas de poblaci6n en Mexico", Revista Mexicana de 
Sociologia, vol. UI, num. 1, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1990, p. 27. 

Las evaluaciones que relacionan el tipo de metodo elegido con 
el nivel de escolaridad dan perfecta cuenta del caracter racional de 
las decisiones de optar por determinados metodos y no por otros: 

La influencia que ejerce el nivel de educacion formal en la seleccion 
de un metodo anticonceptivo es muy interesante. En las[ ... ] categorias 
[sin escolaridad, primaria incompleta y primaria completa] el porcen
taje de utilizacion de la operacion femenina esta por arriba de 40%, 
incluso entre las mujeres sin escolaridad casi Bega a 50%; el cambio 
es muy importante al pasar al grupo de las mujeres con algun grado 
de secundaria, donde ya solo la cuarta parte de las usuarias recurrie
ron a este metodo; en la categoria de preparatoria y mas, este indica
dor se reduce y solo la quinta parte de las usuarias estaban operadas 
con fines anticonceptivos. Por lo tanto se puede afirmar que confor-
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me aumenta la escolaridad de la mujer, disminuye su preferencia por 
los metodos quirurgicos ... 24 

Esta relaci6n proyecta una sombra sobre los resultados obteni
dos: despues de once aftos, el metodo dominante fue aquel al cual 
recurren las mujeres con menor instrucci6n; a ese respecto, la 
Conferencia Internacional de Poblaci6n, reunida en Mexico en 
1984, lanz6 un llamado para evitar que el recurso a la esterilizaci6n 
viole las garantias individuales. 

En todo caso, por segunda ocasi6n, las mujeres mexicanas 
volvieron a mostrar su capacidad para adaptarse con rapidez a 
nuevas conJiciones socioecon6micas. Esta vez, el resultado fue 
distinto pero no menos notable: la adopci6n de metodos contra
ceptivos provoc6 el rapido descenso de las TNM a partir de 1965. Si 
bien es cierto que los descensos no han sido constantes tambien lo 
es que las TNM no han vuelto a crecer desde entonces. 

El gobierno mexicano, al igual que el japones, encontr6 un 
terreno favorable para lanzar sus programas de control natal; sin 
embargo, le queda mucho por hacer; entre sus principales tareas 
destacan: veneer las resistencias de los sectores sociales opuestos al 
ejercicio individual del derecho a decidir sobre el tamaiio de la 
familia; establecer sistemas de informaci6n eficaces y de largo 
alcance que permitan tomar decisiones con conocimiento de causa 
y sin imposiciones; fomentar la educaci6n sexual por medio de los 
sistemas de enseiianza oficiales y privados, etcetera. 

A pesar del avance notable logrado en materia de planeaci6n 
familiar, el crecimiento natural ha sido elevado; esto se debe, eviden
temente, a la estabilizaci6n de los descensos en la TNM pero sobre 
todo al rapido descenso de la tasa de mortalidad, como sera 
expuesto en el capitulo siguiente. 

24 Yolanda Palma, Juan Guillermo Figueroa y Alejandro Cervantes, "Dimimica 
de! uso de metodos anticonceptivos en Mexico", Revista Mexicana de Sociologia, vol. 
LII, num. l, Mexico, lnstituto de lnvestigaciones Sociales, UNAM, 1990. 



II. LA MORTALIDAD EN JAPON Y MEXICO 

El segundo factor determinante del crecimiento natural de la po
blaci6n es la mortalidad. Al analizar la natalidad y la nupcialidad, 
se anot6 que los especialistas consideraban la experiencia japonesa 
como un caso extremo. Sin embargo, se ha constatado que, en 
Mexico, el comportamiento de las variables demograficas indicaba 
situaciones todavia mas agudas, como lo demuestra el comporta
miento de la mortalidad. En efecto, la grafica 4 muestra que: 
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Tasas de mortalidad enJap6n y Mexico 
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a) La pendiente de la curva de las tasas de mortalidad dejap6n 
(n1J) es negativa, mientras que la de las tasas de mortalidad de 
Mexico (TMM) se divide en dos segmentos: desde 1895 hasta 1910, 
la pendiente es positiva y, de 1915 en adelante, negativa. Esto lleva 
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a suponer la existencia de condiciones socioeconomicas y sanita
rias mas dificiles que propiciaban el crecimiento sostenido de las 
TMM. 

b) A lo largo de todo el periodo de analisis, las TMM superan las 
TMJ y, solo hasta 1980, ambas se igualan. Esto apunta a la existencia 
de un mejoramiento sustancial de las condiciones sanitarias en 
Mexico antes que a una reduccion en el diferencial de desarrollo 
socioeconomico. Las esperanzas de vida en ambas sociedades con
firman esta interpretacion: en efecto, las tasas de mortalidad que 
tienden a ser iguales hacia el final del periodo, encubren esperan
zas de vida muy diferentes. 

MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA EN jAP6N 

La tendencia al continuo decrecimiento de las TMJ solo es contradi
cha por dos repuntes de la mortalidad en 1905 yen 1915-1920. Las 
principales causas de mortalidad eran, entonces, enfermedades 
como la peste, el colera, la viruela, la tifoidea, la disenteria y la 
tuberculosis. :Estas diezmaban sobre todo a los estratos mas jovenes 
de la poblacion ocasionando una fuerte mortalidad infantil y sobre 
todo neonatal.1 El cuadro 6 muestra las grandes diferencias exis
tentes entre las tasas de mortalidad neonatal y las de la mortalidad 
global. 

Las cifras son elocuentes: durante las dos primeras decadas del 
siglo xx, las tasas de mortalidad neonatal y global permanecieron 
mas o menos estables. A partir de 1925, ambas descendieron pro
gresivamente y a ritmos semejantes; esto provoco que la relacion 
entre ambas tasas permaneciera mas o menos constante: en 1905, 
a cada deceso occurrido en el conjunto de la poblacion correspon
dian 5.9 decesos de recien nacidos; la proporcion aumento hasta 
7.1en1915, para descender hasta 6.0 en 1955. Esto implica que, a 

1 Por regla general se considera la mortalidad infantil como el numero de 
decesos que ocurren durante el primer afio de vida; dentro de ella se distinguen 
ademas la mortalidad neonatal (las muertes que ocurren durante los primeros 28 
dfas de vida) y la posneonatal (los fallecimientos que se producen entre el dfa 29 y 
el primer afto de edad). 
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pesar del abatimiento de ambas tasas de mortalidad, la neonatal 
sigui6 siendo relativamente elevada. 

Ano 

1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1950 
1955 

CUADRO 6 
Japon: tasas de mortalidad infantil 

Tasas de mortalidad 
Neonatal Global 

(%) (%) 

15.2 2.53 
16.1 2.21 
16.0 2.23 
16.6 2.30 
14.2 1.98 
12.4 1.81 
10.7 1.74 
9.0 1.63 
6.0 0.94 
4.7 0.78 

Fuentes: TM neonatal: A. Okasaki, Histoire dujapon: l'economie et la population, 
Paris, Institut National d'Etudes Demographiques, Presses Universitaires de France 
(Serie Travaux et Documents m1m. 32), 1958. 

TM global: cuadro A-1, Apendice estadistico. 

Por otra parte, los estratos de la poblaci6n con edades entre 15 
y 29 aiios tambien eran afectados por fuertes tasas de mortalidad 
debidas a la tuberculosis.2 En este caso, el problema era todavia 
mas serio: esta enfermedad afectaba a los sectores mas dinamicos 
de la poblaci6n econ6micamente activa y constituia una traba al de
sarrollo industrial. 

La merma de la poblaci6n infantil y juvenil oblig6 al gobiemo 
Meiji a adoptar desde muy temprano medidas destinadas a mejo
rar las condiciones de salubridad de la poblaci6n. Sohre el piano 
administrativo, en 1872 se cre6, en el Ministerio de Educaci6n 
Nacional, el Servicio de Salud Publica, encargado de la administra
ci6n de los servicios de salud y de la enseiianza medica. Cuatro 
aiios mas tarde, en 1876, el servicio fue mutado al Ministerio del 

2 En 1920 las tasas de mortalidad para esos estratos eran de cerca de 40 por 
cada 10 000 personas. 
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Interior y reestructurado: se abrieron primero las secciones de 
asuntos generales, de vacunaci6n y de farmacia y, despues, las 
de asuntos medicos, de higiene y estadistica. 

Poniendo al alcance de todos los individuos estos servicios, se 
lograron rapidos progresos en la lucha contra las principales 
enfermedades que causaban estragos entre la poblaci6n. Sin em
bargo, el Ministerio de Salud Publica fue creado hasta 1938, pero 
introdujo un servicio cuyos resultados fueron excelentes: el de la 
medicina preventiva. 

Se ha mencionado que hacia los aiios treinta y cuarenta, el 
gobierno promulg6 leyes para proteger a las madres y a sus hijos. 
Esas leyes encajaban dentro del marco de la politica natalista del 
gobierno japones, pero contribuyeron a mejorar las condiciones de 
salubridad de la poblaci6n y a erradicar las enfermedades endemi
cas que la asolaban en permanencia. 

Gracias a estas medidas, durante los aiios cuarenta, las tasas de 
mortalidad disminuyeron muy rapido. La tendencia al descenso se 
ha mantenido hasta la fecha aunque las disminuciones sean cada 
vez mas pequeiias (vease la grafica 4). El control de las enfermeda
des infecciosas fue el principal factor de la modificaci6n de la 
estructura de la morbilidad: ahora, las principales causas de los 
decesos se deben a los males propios del desarrollo: enfermedades 
cardiovasculares y nerviosas, violencia, etc. Pero, a ese respecto, 
seria necesario captar mas informaci6n para tener una idea cabal 
del cambio en la estructura de la mortalidad. 

Sin embargo, coma consecuencia directa del control de las 
enfermedades que causaban el mayor numero de muertes y del 
progresivo desarrollo econ6mico y social de J ap6n, la esperanza de 
vida de la poblaci6n se ha extendido hasta llegar a ser la mas alta 
del mundo. En efecto, de acuerdo con las cifras de las Naciones 
Unidas, ella es de alrededor de 81 aiios para los hombres y 83 para 
las mujeres. 

El abatimiento de las tasas de mortalidad y la consecuente 
extension de la esperanza de vida, conjugadas con el control de la 
natalidad, han dado origen a problemas que afectan no solo a 
Japan sino tambien a la gran mayoria de las sociedades "desarro
lladas": el envejecimiento de la poblaci6n y la disminuci6n relativa 
de los estratos mas j6venes. Vista en la perspectiva amplia de las 
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estrategias futuras de desarrollo econ6mico, la situaci6n puede 
poner en peligro el transito hacia una nueva fase de desenvolvi
miento: los nuevos adelantos tecnol6gicos requieren mano de obra 
con calificaciones nuevas. Por estas razones, en la segunda parte 
del trabajo se analizara en detalle el proceso de envejecimiento de 
la poblaci6n japonesa, sus consecuencias socioecon6micas y las 
principales medidas politicas adoptadas por las autoridades para 
enfrentar el problema. 

MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA EN MEXICO 

En Mexico, al igual que enjap6n, las enfermedades infecto-conta
giosas representaban la principal causa de los decesos; viruela, 
tosferina, sarampi6n, paludismo, fiebre amarilla e influenza eran 
algunos de los males que azotaban peri6dicamente a la poblaci6n 
de vastas regiones del pais; el tetanos era otro peligro permanente 
en una sociedad rural con deficientes servicios sanitarios. Los gobier
nos posrevolucionarios pronto se vieron obligados a poner en practi
ca una estrategia politica para controlar aquellas enfermedades. 

En efecto, de acuerdo con algunos analistas, en el origen de 
los sistemas de salud pesaron mas los criterios politicos que los de 
salubridad: 

A la muerte de Carranza, el gobierno norteamericano no reconoci6 
la presidencia de Obregon. Al mismo tiempo, el pals vecino comba
tfa la fiebre amarilla y vela a Mexico como un foco de infecci6n que 
afectaba el comercio internacional. En un afan por mejorar las rela
ciones bilaterales el gobierno implanta el primer programa federal 
para apoyar el saneamiento fuera de la ciudad de Mexico, cuando se 
crearon las Unidades Sanitarias Cooperativas en el estado de Veracruz 
con el fin de erradicar la fiebre amarilla. Las Unidades Sanitarias Coo
perativas se organizaron en torno a distintos municipios del Golfo de 
Mexico, donde coincidfan los tres niveles de gobierno y el apoyo 
tecnico y financiero internacional. El exito en la erradicaci6n de la 
fiebre amarilla demostr6 asf las bondades del modelo sanitarista 
geopolftico [ ... )No obstante, el modelo [ ... )continua favoreciendo la 
salud urbana y los compromisos internacionales, toda vez que eran el 
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unico ambito capaz de sustentar los principios de la acci6n integral, 
continuidad y adecuado financiamiento.3 

Las zonas rurales todavia permanecieron al margen del pro
grama; sin embargo, aftos despues, en 1933, se dieron los primeros 
pasos para el establecimiento de servicios de salud descentraliza
dos y destinados a la poblaci6n urbana y rural. A partir de las 
experiencias de las unidades sanitarias veracruzanas, durante el 
gobierno de Abelardo Rodriguez se establecieron los primeros 
acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos de los nueve 
estados mas poblados del pais; la finalidad de los nueVOS Servicios 
era: "extender los beneficios de la higiene a todos los municipios del 
pais, sin importar cuan retirados esten de las areas de poblaci6n 
urbana".4 

La administraci6n de Lazaro Cardenas reorganiz6 los servicios 
de salud; los criterios geopoliticos fueron abandonados en favor de 
criterios econ6micos; lo primordial era proporcionar servicios 
personales de salud a los principales grupos econ6micos: campesi
nos, obreros y funcionarios de la administraci6n publica. Por 
supuesto, las condiciones de cada uno de esos sectores sociales 
planteaba problemas practicos y financieros diferentes para cada 
caso. Posteriormente, los servicios se fueron extendiendo y las 
estrategias de salud tornando mas complejas: la atenci6n de gru
pos sociales se vio complementada con la puesta en marcha de 
programas verticales; no obstante, esto produjo una fragmentaci6n 
administrativa y una ausencia de coordinaci6n entre los diversos 
organismos existentes. De alli que en las decadas de los sesenta y 
setenta, ante la imposibilidad de mantener una estructura adminis
trativa tan compleja, surgiera la necesidad de formular programas 
selectivos de bajo costo pero de alta eficiencia. 

A pesar de las vicisitudes de las instituciones que integran el 
sistema nacional de salud, estas ultimas beneficiaron a sectores 
cada vez mas amplios de la poblaci6n, erradicando y controlando 
las enfermedades mas mortfferas. Ese efecto aparece claramente 

3 Jesus Kumate y Guillermo Sober6n, Salud para todos, iutopia o rr!alidad?, Mexico, 
El Colegio de Mexico, 1979, p. 10. 

4 Ibid., p. 11. 
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cuando se revisa la evoluci6n de las tasas de mortalidad global 
(grafica 4) e infantil (grafica 5). 

GRAFICA5 
Mexico: tendencias de la mortalidad infantil 
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Los logros han sido grandes, pero perdura un gran retraso en el 
abatimiento de la mortalidad infantil en Mexico respecto ajap6n: en 
1980 las tasas globales de mortalidad fueron practicamente las 
mismas en ambos casos; sin embargo, las tasas de mortalidad 
infantil de Mexico apenas alcanzaron en 1982-1987 el nivel de las 
de Jap6n en 1955. Es mas, si se alude a las causas de mortalidad 
infantil, las proporciones llegaron a ser catastr6ficas: de acuerdo 
con el cuadro 7, hasta los af10s 1955-1957, de cada tres infantes 
nacidos vivos uno moria; las principales causas de mortalidad 
infantil eran, como lo indica el cuadro, las infecciones pulmonares 
y gastrointestinales. Las intensas campaiias de salubridad llevadas 
a cabo por los organismos publicos de salud, asi como el mejora
miento de los servicios (farmaceuticos y hospitalarios) y de los 
equipamientos ( dotaci6n de agua potable e instalaci6n de drenaje 
o letrinas), contribuyeron a que los indices de mortalidad corres
pondientes a esas enfermedades disminuyeran; hacia mediados 
de la decada de los ochenta, estas estaban practicamente en pie de 
igualdad con las causas perinatales de mortalidad. 
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CUADRO 7 
Tasas de mortalidad* infantil por causas especificas 

(1931-1986) 

Anos 
Causas de muerte 29-31 55-57 70 

Enteritis y enf. 
diarreicas 3 922 2 888 1662 

Influenza y 
neumonia 2 959 1607 940 

Tetanos, tosferina 
y sarampi6n 1 795 391 224 

Anomalias 
congenitas nd 192 632 

Causas perinatales nd nd 1183 
Accidente y 

lesiones nd 68 60 

Total de muertes 315 998 331 625 146 108 
Porcentaje 31.59 33.16 

* por cada 100 000 recien nacidos. 
1 No incluye sarampi6n. 
2 Solo del coraz6n. 

14.61 

80 86 

875 507 

840 355 

49 171 

214 220 
976 483 

48 64 

94 227 59 722 
9.42 5.97 

Fuentes: datos de 1929-1931y1955-1957: Bravo Becherelle, "Causas principa
les de mortalidad en Mexico segun edad y sexo", Revista de Enfermedades Tropicales, 
num. 19, Mexico, 1959. Datos de 1970, 1980 y 1986, Direcci6n general de estadisti
ca, SPP, citados por Jose Luis Bobadilla y Ana Langer, "La mortalidad infantil en 
Mexico: un fen6meno en transici6n", Revista Mexicana de Sociologia, vol. Lii, num. 
1, Instituto de Investigaciones Sociales, L~AM, 1990, p. 123. 

La transformaci6n radical de las causas de la mortalidad infantil 
ha llevado a algunos especialistas a considerar que Mexico se 
encuentra en una fase de transici6n epidemiol6gica de la mortali
dad infantil.5 El desarrollo econ6mico y social ha permitido reunir 
las condiciones necesarias para abatir la incidencia de las enfer-

5 De acuerdo con la teoria de la transici6n epidemiol6gica de la mortalidad 
infantil, las sociedades pasan de una patologia dominada por las infecciones y las 
carencias nutricionales a otra caracterizada por las enfermedades cr6nico-degene
rativas, las lesiones y los desequilibrios mentales. Consultese al respecto: A. R. 
Omran, "The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Popula
tion Change", Milbank Mem. Fund Q)larterly, num. 49, 1971. 
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medades propias del subdesarrollo en la mortalidad infantil y 
para que florezcan las enfermedades degenerativas propias del 
desarrollo. 

Por otra parte, en terminos globales, durante la decada de los 
ochenta, tambien se produjo un cambio estructural en las causas 
de la mortalidad: en 1980, por ejemplo, "las enfermedades infec
ciosas y parasitarias representaban 28% del total, las muertes 
violentas 15, el cancer 7 y las enfermedades cardiovasculares 17%".6 

Aunque el autor de la cita anterior reconoce la poca fiabilidad de 
las cifras oficiales, considera que ellas sirven para apreciar los 
cambios introducidos por la modemidad: violencia, cancer y enfer
medades cardiacas provocarfan cerca de 40% del total de las 
muertes. 

CUADRO 8 
Mexico: esperanza de vida promedio al nacer 

Ano 
1910 
1920 
1930 
1940 
1960 
1970 
1980 

Esperanza de vida promedio 

24 
30 
35 
40 
58 
61 
62 

Fuente: Sergio Camposortega, "La mortalidad en los af10s ochenta", Revista 
Mexicana de Sociologia, vol. Lii, num. 1, Mexico, lnstituto de Investigaciones Sociales, 
t:NAM, 1990, P· 98. 

A pesar de que los efectos negativos del desarrollo se manifies
ten de manera mas aguda que los positivos, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la poblaci6n ha sido considerable, lo que 
ha permitido prolongar la esperanza de vida. En el cuadro 8 se 
presentan las cifras correspondientes a la evoluci6n de la esperanza 
de vida promedio de la poblaci6n durante el siglo xx; esta pas6 de 

6 Sergio Camposortega, "La mortalidad en los aftos ochenta", Revista Mexicana 
de Sociologia, vol. Lii, num. I, Mexico, lnstituto de lnvestigaciones Sociales, t:NAM, 

1990. 
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24 aflos en 1910, a 62 en 1980, lo que equivale a un crecimiento 
de 258% en 70 aflos. No obstante, y a pesar de que las tasas de 
mortalidad de Mexico fueron en ese afto semejantes a las de Ja
p6n, la esperanza de vida en este pais todavia excede en cerca de 
20 aflos a la de aquel. 



CONCLUSIONES 
DE LA PRIMERA PARTE 

Las experiencias japonesa y mexicana respecto a la contenci6n del 
crecimiento poblacional demuestran que las tendencias demogra
ficas no son procesos azarosos sino racionales; esta racionalidad 
hace que sea posible encauzarlos en funci6n de los intereses globa
les de la sociedad. 

Aunque de diversa indole, en uno y otro casos, siempre han 
existido practicas que permiten establecer un control sobre el 
tamafio y la composici6n de la familia: enJap6n, el aborto y el in
fanticidio (sobre todo de las nifias) fueron recursos tradicionales. 

En sentido contrario, en Mexico, el incremento de la fertilidad 
durante el periodo de los afios cincuenta y sesenta fue un mecanis
mo empleado para ajustar el tamafio de las familias de acuerdo con 
las expectativas econ6micas. 

En ambos casos, la adopci6n de metodos anticonceptivos por 
parte de amplios sectores de mujeres antecedi6 las politicas de los 
gobiernos respectivos; SU exito Se debi6 en gran parte a la predis
posicion de los individuos para poner en practica las medidas 
propuestas. 

Con base en este panorama de la situaci6n, es posible avanzar 
las siguientes conclusiones: primero, el contexto socioecon6mico 
determina la posibilidad de que las tasas de crecimiento natural 
sigan determinada tendencia; la realizaci6n de la posibilidad de
pende unica y exclusivamente de las decisiones de los individuos 
considerados en forma aislada o colectiva. Dicho en otros termi
nos, la relaci6n entre la percepci6n del entorno social y las decisio
nes individuates y colectivas se establece gracias a la mediaci6n de 
un proceso de racionalizaci6n ejecutado por cada individuo. Cual-

69 
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quier tentativa de explicaci6n y soluci6n de un problema como el 
crecimiento demografico debe tomar en cuenta estos factores. 

Gracias a la participaci6n consciente de la poblaci6n y al 
acelerado desarrollo econ6mico y social, en Japan pudieron ser 
resueltos los problemas ligados al crecimiento natural de la pobla
ci6n, aunque la soluci6n genera otras situaciones criticas: el 
envejecimiento de la poblaci6n, la concentraci6n en las regiones 
megalopolitanas, las profundas disparidades entre estas y las regio
nes rurales, por ejemplo. 

En Mexico, por otra parte, pese a que las expectativas de los 
programas de control familiar no se realizaron plenamente, los lo
gros fueron importantes; pero la agudizad6n de los problemas del 
crecimiento cuantitativo provoc6 otros nuevos: ya se escuchan las 
primeras advertencias que sefialan la inminencia del envejecimien
to de la poblaci6n. 

La permanencia de las inercias poblacionales y el surgimiento 
de problematicas diversas a las anteriores exigen mayor atenci6n 
y decision en el disefio y aplicaci6n de las estrategias politicas. Se 
ha visto que los indices de natalidad siguen siendo elevados; su 
nivel representa un obstaculo para los planes de saneamiento y 
reactivaci6n de la economia; no obstante, se ha notado un relaja
miento en la atenci6n que el gobiemo mexicano brinda a la cuesti6n. 

Otro punto es mas delicado de tratar: a veces no existe claridad 
en la exposici6n de motivos de las politicas estatales; esto provoca 
malinterpretaciones de las intenciones gubernamentales; tal fue el 
caso de la polemica, en 1991, sobre la legalizaci6n del aborto en 
Chiapas. 

En terminos estrictos, la discusi6n ya habia sido zanjada por el 
articulo cuarto constitucional, que hace recaer sobre el Estado la 
responsabilidad de informar a la poblaci6n sobre los asuntos de
mograficos y los medios de resolverlos. La decision de utilizar, o 
no, uno u otro medio corresponde exclusivamente a los indivi
duos; la libertad individual para decidir sobre el numero y el 
espaciamiento de los hijos supone implicitamente el derecho a 
recurrir al aborto para poner termino a un embarazo no deseado; 
sin embargo, las leyes complementarias contradicen las disposicio
nes constitucionales. La falta de claridad en los objetivos de la 
legalizaci6n y la ausencia de una campafia informativa impidi6 
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que importantes sectores sociales apoyaran el proyecto guberna
mental. 

Para prevenir el recurso excesivo al aborto, debe tomarse en 
cuenta la experiencia japonesa: la despenalizaci6n coincidi6 con 
la autorizaci6n para la difusi6n y venta de medios anticonceptivos; la 
mala calidad de estOS y SU USO deficiente provocaron Un sinnumero 
de embarazos no deseados, interrumpidos mediante el aborto. Una 
campaiia intensa de informaci6n y el mejoramiento tecnico de los 
metodos permitieron abatir rapido el numero de abortos e instaurar 
la contracepci6n como una practica social. 

En Mexico existe el precedente de un largo trabajo de planea
ci6n familiar y la adopci6n de esta por una gran proporci6n de la 
poblaci6n femenina. En este contexto, el riesgo de que el recurso 
al aborto adquiera proporciones catastr6ficas puede ser reducido 
a su minima expresi6n, a condici6n de reintensificar las campaiias 
de informaci6n y de poner a disposici6n de los sectores mas desfavo
recidos los recursos necesarios para evitar los embarazos. 

Para trascender la esfera de las definiciones tecnicas y conver
tir el aborto en "un problema social y de salud publica", la rectoria 
del Estado sigue siendo necesaria, pero en los terminos del articu
lo cuarto de la Constituci6n General de la Republica; es decir, como 
responsable de la informaci6n y garante del ejercicio del derecho 
individual a determinar el numero y el espaciamiento de los 
hijos; solo asi la planeaci6n familiar y la de la sociedad podran 
ser concebidas como "la conciencia, a nivel de la familia y de 
los individuos, de lo que deben ser la dinamica y el ciclo de vida 
de la familia" y de la sociedad. 
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INTRODUCCI6N DE LA SECUNDA PARTE 

La decada de los cuarenta fue crucial tanto parajap6n como para 
Mexico: a la derrota de la segunda guerra mundial sigui6, para el 
primero, una fase de transici6n politica bajo la egida de las fuerzas de 
ocupaci6n estadunidenses; al final de la decada y bajo la presi6n 
del contexto politico internacional, estas permitieron e impulsaron la 
consolidaci6n econ6mica de Jap6n. A mediados de la decada de los 
cincuenta, el pais del sol naciente ya se encaminaba por la senda 
de la modemizaci6n industrial y del crecimiento sostenido. 

Esta decada fue, para el segundo, la del inicio de la indus
trializaci6n, basada en la sustituci6n de importaciones, la im
plantaci6n de las compafiias trasnacionales y el proteccionismo 
exacerbado de la planta productiva. 

En el plano demografico, ya se expuso que en ambos paises se 
produjeron transformaciones radicales que inauguraron sendas 
fases del desarrollo poblacional japones y mexicano. Por estas razo
nes, en el plano temporal el estudio se limita ahora al periodo 
1940-1990; en el se analizaran los efectos que tuvieron dichos 
cambios en la estructura de la poblaci6n de cada pais, asi como 
los principales problemas sociales que plantean estas modificacio
nes y las politicas con que los gobiernos respectivos han tratado de 
resolverlos. 

Evou;c16N DE LA ESTRt:CTURA DE LA POBLACI6N JAPONESA 

La estructura de edades 

Al analizar la evoluci6n de la estructura de edades de la poblaci6n 
japonesa, el periodo 1940-1990 puede ser dividido en dos subpe-
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riodos: 1940-1970, caracterizado por el crecimiento de los grupos 
de edades productivas y seniles a costa de los grupos mas j6venes de 
poblaci6n; 1970-1990, por el crecimiento de los grupos seniles a 
costa de los grupos productivos. 

El periodo 1940-1970 

En 1940 y 1950 los grupos de las edades productivas participaban 
con 59% en la poblaci6n total y los de las edades no productivas 
(menores de 14 afios y mayores de 65 afios) con el restante 41%. 
A partir de 1960, el descenso rapido de la tasa de natalidad hizo 
que predominaran las edades productivas sobre las no producti
vas; la proporci6n de la poblaci6n de menos de 14 afios pas6 de 35 
a 30% desde 1950 hasta 1960; la de la poblaci6n que tenia entre 
15 y 64 afios, de 60 a 64%; la de mas de 65 afios, de cinco a cerca de 
seis por ciento. 

En 1970 esa tendencia se acentu6 mas: las edades productivas 
representaban casi 70% de la poblaci6n total. Sin embargo, la 
proporci6n de la poblaci6n de mas de 65 afios tambien credo hasta 
poco mas de 7%; los grupos de menos de 14 afios alcanzaron una de 
las proporciones mas bajas del periodo: 29.33 por ciento. 

El periodo 1980-1990 

A partir de 1970, la estructura de la poblaci6n se modific6 sustan
cialmente, yen 1980 el crecimiento de los grupos mas viejos (9.09% 
de la poblaci6n total) ya nose realiz6 a costa del decrecimiento de 
los mas jovenes ( estOS mantuvieron practicamente SU participacion 
relativa en la poblaci6n total), sino del de las edades entre 15 y 64 
afios (cuya participaci6n descendi6 hasta 67.36 por ciento). 

LA RENOVACI6N INCIERTA DE UNA POBLACI6N 

PREDOMINANTEMENTE MASCULINA 

El segundo rasgo caracteristico de la poblaci6n japonesa es la ten
dencia hacia el predominio de la poblaci6n masculina sobre la fe
menina en los grupos de j6venes yen los de las edades productivas. 
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GRAFICA 6 
Japon: principales grupos de edad (participacion relativa) 
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En 1940 la poblaci6n masculina predominaba sobre la femeni
na en los grupos desde 0 hasta 54 aiios. Normalmente sucede lo 
contrario; sin embargo, la tendencia tradicional a privilegiar la 
crianza de los niiios en detrimento de la de las niiias determin6 
probablemente esta originalidad. A partir de! grupo de 55 aiios, la 
situaci6n se normalizaba debido a la mayor longevidad de las 
mujeres. Esta situaci6n poblacional era la resultante de la inercia 
de! periodo de preguerra. 

La segunda guerra mundial trastorn6 el peso de los sexos en 
la estructura de edades de la poblaci6n: en 1950 la piramide de 
edades todavia mostraba el perfil tradicional y se mantenia el 
predominio de la poblaci6n masculina sobre la femenina, en los 
grupos de edad que oscilan entre los 0 y 24 aiios y entre los 45 y 59 
aiios. La poblaci6n masculina perdi6 importancia en los grupos de 
edades que en algun momento fueron aptos para ser enrolados 
militarmente: desde 25 hasta 44 aiios. 
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GRAFICA 7 
Japon: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1940) 
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GRAFICA 8 
Japon: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1950) 
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GRAFICA 9 
Jap6n: estructura de la poblaci6n (por edades y sexo, 1960) 
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GRAFICA 10 
Jap6n: estructura de la poblaci6n (por edades y sexo, 1970) 
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GRAFICA 11 
Japon: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1980) 

Grupos de edad 
85 y mas =gg,~-----------------------~ 

80a84 ~ 
75 a 79 
70a 74 
65a 69 
60a 64 
SS a 59 
soa 54 
45a49 
40a44 
35 a 39 
30a 34 
25 a 29 
20a24 
15 a 19 
10 a 14 
5 a 9 
Oa 4 

0 2 4 

i!l!m Poblaci6n total ~ Poblaci6n masculina 

8 10 12 14 
Proporci6n respecto a la poblaci6n total 

c::::::J Poblaci6n femenina 

A partir de 1960, la poblaci6n japonesa sufri6 un doble proce
so: por un !ado, se impuso el predominio de la poblaci6n femenina 
a partir de los 35 afios, aunque en los segmentos 55-59 y 60-64 afios, 
la proporci6n de ambos sexos era mas o menos similar; por el otro, 
se inici6 la remasculinizaci6n de la poblaci6n juvenil con el predo
minio de los hombres desde los 0 hasta los 34 afios. 

Durante las decadas de los setenta y de los ochenta, los hom
bres eran mas numerosos en los estratos infantiles, juveniles y 
maduros. Las mujeres, en cambio, eran mayoritarias en los estratos 
seniles (a partir de los 55 afios). Un rasgo interesante de esta 
situaci6n es que al pasar de! estrato 50-54 al 55-59, el predominio 
de las mujeres sobre los hombres se establece en una proporci6n 
solo comparable a la de! predominio de los hombres en las edades 
mas tempranas. 

Estos dos rasgos, el crecimiento relativo y absoluto de los 
grupos de edades productivas, asi como la presencia mas impor
tante de la poblaci6n masculina en los estratos de edades infanti
les y productivas, fueron dos de las condiciones que permitieron 
el crecimiento acelerado de la economia japonesa durante el 
periodo 1955-1990. 
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Por lo general se subraya el hecho de que el crecimiento sostenido 
de la economia japonesa se funda en la expansion tanto del mercado 
interno como de las exportaciones; sin embargo, eso no hubiera 
sido posible sin la disponibilidad no solo de excedentes financieros 
sino tambien de mano de obra en cantidad y calidad adecuadas. 

La disminucion relativa de los grupos de edades no producti
vas permitio utilizar productivamente los recursos que, de otra 
manera, hubieran sido destinados a satisfacer las necesidades so
ciales provenientes de esos grupos (educacion, salud, etc.); por el 
otro, el crecimiento relativo y absoluto de los grupos de edades 
productivas, donde predominaban los hombres, se tradujo en una 
oferta de trabajo que sustento la rapida expansion economica. 
Como se vera mas adelante, a pesar de que el fuerte crecimiento 
industrial indujo la incorporacion creciente de la mano de obra fe
menina a las actividades productivas, nunca lo hizo en la misma 
proporcion que la mano de obra masculina. La mujer siguio atada, en 
buena medida, a las actividades domesticas; sin embargo, en la 
actualidad, la actitud de las mujeres cambia: estas tienden a retra
sar la edad del matrimonio en aras de obtener mayor educacion 
y / o formacion profesional. 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACI6X MEXICAXA 

Una poblacion predominantemente juvenil 

La estructura de la poblacion mexicana difiere de la japonesa: 
esta tiern:le al envejecimiento, aquella al rejuvenecimiento. En el 
periodo 1940-1970, los grupos de edades productivas decrecen en 
favor de los de edades no productivas y, dentro de estos, los mas 
favorecidos son los grupos mas jovenes; las edades productivas 
pierden casi 6%; los viejos ganan 0. 7%; los nifios, poco mas de 
cinco por ciento. 

Vista desde otro angulo, la relacion entre la poblacion produc
tiva y la no productiva esta estructurada en forma tal que, en 1970, 
la relacion de dependencia era de una persona productiva por una 
no productiva; sin embargo, de den personas improductivas, 92.5 
eran ninos y 7.75 ancianos, situacion muy diferente a la dejapon. 
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GRAFICA 12 
Mexico: principales grupos de edad (participacion relativa) 

Porcentaje 
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En 1980, cuando se produjo el primer cambio importante en 
la tendencia secular de la poblaci6n mexicana, el grupo de los 
niii.os perdi6 poco mas de 3%, en beneficio de los grupos de 
edades maduras y, en menor medida, de los ancianos: los prime
ros llegaron a constituir 53% del total de la poblaci6n y los 
segundos 4%. A pesar del descenso de la natalidad constatado en 
1980, la poblaci6n mexicana sigui6 siendo predominantemente 
joven. 

Las graficas de la estructura de edades de la poblaci6n mexi
cana indican que la forma tradicional de la piramide se mantiene 
desde 1940 hasta 1970, aunque presente algunas irregularidades 
en ciertos estratos de edad en 1940 y 1950, resultantes al parecer 
de! movimiento armado de 1910-1920. Una diferencia notable es 
que en el caso japones la base de la grafica nunca excede 14%, 
mientras queen el mexicano lo supera aun en 1980; esta diferencia 
explica la mayor velocidad de! rejuvenecimiento de la pobla
ci6n mexicana. 
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GRAFICA 13 
Mexico: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1940) 
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GRAFICA 14 
Mexico: estructura de la poblacion (por edades y sexo , 1950) 
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GRAFICA 15 
Mexico: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1960) 
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GRAFICA 16 
Mexico: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1970) 
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GRAFICA 17 
Mexico: estructura de la poblacion (por edades y sexo, 1980) 
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La renovacion acelerada de una poblacion 
predominantemente femenina 

Respecto a la importancia relativa de los sexos, la poblacion feme
nina tiene el mayor peso en la estructura poblacional mexicana. A 
lo largo de todo el periodo, los niiios predominan sobre las niiias 
solo en los tres estratos mas jovenes; sin embargo, a partir de los quin
ce aiios, las mujeres superan en numero a los hombres; existen, por 
supuesto, algunas excepciones: en el estrato de 45-49 aiios en 1950 
y 1970, yen los de 40-44 y 55-59 aiios en 1980. 

Las consecuencias de! predominio de la poblacion femenina 
son multiples; sin embargo, solo seran seiialadas dos: desde el pun
to de vista demografico, eso representa una fertilidad potencial 
mas elevada que en aquellas sociedades co mo la japonesa donde la 
poblacion masculina predomina; la composicion sexual de la es
tructura poblacional favorecio la natalidad durante el periodo 
analizado. Desde el punto de vista de la logica economica actual, 
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una poblaci6n donde las mujeres son mayoria y los nifi.os tienen un 
peso preponderante es poco productiva. El mantenimiento de ese 
amplio sector improductivo de la poblaci6n exige mayores esfuer
zos por parte de la poblaci6n productiva. 

Para ilustrar los problemas que ha generado la evoluci6n 
diferenciada de las poblaciones de Jap6n y Mexico, asi como las 
formas de encararlos y de resolverlos, en la segunda parte del pre
sente trabajo se analizaran, primero, las caracteristicas del sistema 
educativo, dada su relaci6n directa con el aparato productivo 
mediante la formaci6n de la mano de obra; enseguida, se estudiara 
la inserci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en las activida
des productivas, asi como algunos de los rasgos del mercado de 
trabajo de cada pais; finalmente, en el caso japones, se discutiran 
las politicas mediante las cuales el gobierno se prepara para resol
ver el problema del envejecimiento de la poblaci6n. 



III. ESTRUCTURA POBLACIONAL, SISTEMA 
EDUCATIVO Y FORMACI6N ESCOLAR DE LA 

POBLACI6N 

Si se comparan los sistemas educativos de los paises industriales, 
se debe reconocer que el japones es el mas desarrollado: cubre 
virtualmente el den por ciento de la poblaci6n en edad de asistir 
a las escuelas elemental, secundaria y preparatoria y garantiza, por 
lo tanto, una formaci6n escolar minima de doce af10s. 

Se trata de un sistema descentralizado en el cual las autorida
des locales se reservaron para si la educaci6n obligatoria ( escuelas 
primaria y secundaria) y dejaron el bachillerato y, sobre todo, la 
educaci6n superior abiertos a la participaci6n del sector privado. 

Pese a ser el que garantiza la mayor formaci6n escolar, la rigi
dez del sistema inhibe el desarrollo de la creatividad individual; las 
autoridades educativas se aprestan, por lo tanto, a realizar una 
nueva reforma para afrontar los retos impuestos a Jap6n por su 
posici6n internacional. 

En Mexico, a pesar del descenso considerable de la natalidad 
constatado en 1980 y 1990, el nivel actual de la misma todavia no 
permite reducir de manera considerable la demanda por servicios 
espedficos ni las presiones sobre un mercado de trabajo deprimi
do. En esas circunstancias, el sistema educativo mexicano se carac
teriza por haber logrado cubrir casi la demanda total existente en 
el nivel de la educaci6n basica y por haber logrado avances nota
bles en los niveles restantes; sin embargo, las condiciones socio
econ6micas imperantes y las peculiaridades propias del sistema 
provocan serios problemas en lo tocante al aprovechamiento y a la 
eficiencia terminal. Dichas problematicas se manifiestan plenamente 
a traves de profundas desigualdades socioespaciales. 

87 
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EL SISTEMA EDUCATIVO JAPONEs: ~UN MODELO EXPORTABLE? 

Una de las principales preocupaciones del gobierno fue, desde la 
restauraci6n Meiji, la educaci6n de la poblaci6n. Con el afan de 
obtener rapidos y s6lidos resultados en ese dominio, en 1871 fue 
creado el Ministerio de Educaci6n (ME) al que se encomend6 la 
administraci6n central del sistema educativo. 

El sistema de educacion obligatoria (SEO) 

El marco juridico 

En 1872 la primera Ley de Educaci6n estableci6 tres niveles de 
educaci6n: elemental, intermedia y universitaria; con esta reforma, 
el antiguo sistema educativo feudal fue definitivamente reemplaza
do por el moderno. En 1886 cuatro leyes reestructuraron los tres 
niveles de educaci6n existentes y crearon la escuela normal; la 
duraci6n de la escuela elemental fue fijada en cuatro af10s y 
declarada universalmente obligatoria. 

En 1900 una nueva ley reforz6 el caracter obligatorio de la 
educaci6n elemental, y en 1908 su duraci6n fue extendida a seis 
aii.os. Paralelamente, fueron dictadas leyes que reglamentaban 
diversos sectores del sistema educativo. Con ello, el gobierno japo
nes buscaba incorporar los avances educativos logrados por los 
paises occidentales. 

En 194 7 dio inicio la segunda reforma educativa. En ese aii.o 
fueron promulgadas la constituci6n japonesa y, en el plano educa
tivo, la Ley Fundamental de Educaci6n (Ley 25) y la Ley de 
Educaci6n Escolar; estas introdujeron nuevas reformas entre las 
cuales destacan la creaci6n del "sistema 6-3-3-4"1 y la extension de 
la educaci6n obligatoria a nueve aiios (seis de escuela elemental y 
tres de secundaria). En los aiios subsecuentes, el caracter de obli
gatoriedad de la enseii.anza se extendi6 incluso a las escuelas de los 

1 Es decir, seis af10s de escuela elemental, tres de escuela secundaria inferior, 
tres de escuela secundaria superior y cuatro de estudios universitarios. 
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minusvalidos2 y se reglament6 el funcionamiento de las escuelas 
privadas (1949) y el de escuelas especializadas.3 

La Ley 25 de 194 7 estableci6 los lineamientos esenciales del 
sistema educativo japones. En los considerandos, el Estado es 
concebido como el medio que permite ajap6n contribuir a la paz 
mundial y al bienestar de la humanidad. Mas aun, el Estado es 
definido como democratico y cultural; de alli que la educaci6n sea 
considerada como uno de los medios fundamentales para la reali
zaci6n de los ideales de paz y bienestar. Los diversos articulos de 
la ley determinan las caracteristicas de la educaci6n: su finalidad 
es el desarrollo de la personalidad del individuo, quien debe amar 
la verdad y la justicia, estimar los valores individuales, respetar el 
trabajo y tener un profundo sentido de responsabilidad (Art. 1 ). La 
educaci6n debe ser integral ( desarrollada en todo momento y todo 
lugar), respetar la libertad academica, tomar en cuenta la vida 
contemporanea y cultivar un espiritu espontaneo (Art. 2). Todos 
los dudadanos deben tener las mismas oportunidades educativas 
y el Estado y las autoridades locales han de asistir financieramente 
a aquellos con problemas econ6micos (Art. 3). 

El Estado y las autoridades locales deben promover la educa
ci6n en el seno de la familia y proporcionar la infraestructura 
social adecuada para ello (Art. 7). Todas las personas que tengan 
bajo su responsabilidad niftos o niftas estan obligadas a vigilar que 
estos reciban nueve aftos de educaci6n general; la educaci6n 
obligatoria, brindada por los organismos nacionales y locales, es 
gratuita (Art. 4); la ley deja abierta la posibilidad para el funciona
miento de organismos educativos privados -pero reglamentados 
por las leyes- y define la respetabilidad del estatuto del docente 
asi como sus percepciones salariales de manera que le permitan 
vivir con decoro (Art. 6). La educaci6n tiene como objetivo pro
porcionar un conocimiento politico pero al margen de toda acti
vidad politica (Art. 8); asimismo, ha de propiciar la tolerancia 

2 En 1948, para los ciegos y sordomudos; en 1979, para los que padecen 
deficiencias ffsicas o mentales. 

3 En 1950 fue el tumo de los junior colleges; en 1962, el de los colegios 
tecno16gicos; en 1976, el de las escuelas de formaci6n especializada; en 1983, el de 
la Universidad de! Aire. 
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religiosa, permaneciendo al margen de cualquier organismo reli
gioso (Art. 9). 

Resultados del SEO 

La aplicaci6n rigorista de las leyes educativas permiti6 a Jap6n 
superar su atraso en la formaci6n de recursos humanos. En el 
campo de la educaci6n elemental,Jap6n sobrepas6 en solo treinta 
af10s a Inglaterra, el pais econ6micamente dominante de fa epoca; 
en efecto, mientras que hacia 1875 el segundo ofreda educaci6n 
elemental a mas de 40% de la poblaci6n en edad de recibir esa 
instrucci6n, el primero lo hada para apenas 35%. En 1900 la 
proporci6n se elevaba a cerca de 80% en ambos paises.4 En 1915 el 
sistema educativo japones cubria virtualmente el total de la pobla
ci6n en edad escolar: en ese aiio la proporci6n se elev6 a 98.5%, 
pero en 1925 alcanz6 99.4% (vease el cuadro 9). 

La educaci6n secundaria tambien se desarroll6 con rapidez, 
sobre todo si se tiene en cuenta que esta era inexistente al momen
ta de poner en practica la primera reforma educativa; desde 1875 
hasta 1935, su cobertura pas6 de 0.7% a casi 40% (cuadro 9). 

CUADRO 9 
Japon: evolucion del numero de estudiantes 

por nivel educativo (1875-1935) 

1875 1895 1905 1915 1925 1935 
Nivel % % % % % % 

Elemental 35.2 61.2 95.6 98.5 99.4 99.6 
Secundaria 0.7 1.1 4.3 19.9 32.3 39.7 
Superior 0.4 0.3 0.9 1.0 2.5 3.0 

Nota: los porcentajes se refieren a la poblaci6n total de los grupos de edad 
correspondientes a cada nivel educativo. 

Fuente: Education in japan: 1989 (A Graphic Presentation), Tokio, Ministry of 
Education, Science and Culture, 1989. 

4 Yasushi Tokutake, Education in japan, Tokio, Foreign Press Center (About 
Japan Series mim. 8), 1988, p. 10. 
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La segunda reforma, puesta en practica por las autoridades 
japonesas bajo la ocupaci6n, dio el impulso decisivo al sistema 
educativo. El Estado japones mantuvo bajo su responsabilidad el 
desarrollo y la consolidaci6n de la educaci6n elemental y dej6 
abierta la posibilidad de participaci6n privada en las areas res
tantes. 

En terminos globales, el Sistema se desarroll6 rapidamente y el 
SEO se consolid6: las escuelas elemental y secundaria cubrieron de 
inmediato el 100% de la poblaci6n, garantizando el acceso univer
sal a esa formaci6n. Esto tuvo, por supuesto, gran influencia en el 
cambio de actitudes de la poblaci6n: por un lado, favoreci6 la 
adopci6n de las normas de vida occidentales en detrimento de las 
tradicionales y, por el otro, desarroll6 la aptitud para el trabajo 
requerida por la producci6n industrial ( disciplina, constancia, res
ponsabilidad, etcetera). 

En resumen, a mediados de los cincuenta, cuando comenz6 el 
boom japones, la industria ya contaba con las primeras generacio
nes de trabajadores con nueve af10s de formaci6n escolar y esta no 
tard6 en extenderse, de hecho, a doce. 

La estructura del SEO 

El exito del Sistema educativo japones se debe en buena medida a 
su descentralizaci6n real y al funcionamiento eficaz de cada uno 
de los sectores que lo componen. Al mismo tiempo que hada recaer 
sobre el Estado la responsabilidad de velar por la vigencia de la 
educaci6n obligatoria, la Ley Fundamental de la Educaci6n regla
mentaba la composici6n sectorial del sistema educativo; a partir de 
ese marco juridico, el Estado supo hacer partfcipes de ese esfuerzo 
tanto a los 6rganos de gobierno locales (prefecturales y municipa
les) como a un sector de agentes privados. El resultado fue, por lo 
tanto, un sistema eficaz en el cual los poderes publicos se reserva
ron para sf el sector de la educaci6n obligatoria (en sus dos niveles) 
y dejaron abierta la participaci6n del sector privado en los demas 
sec tores. 

El SEO esta bajo la responsabilidad de las autoridades locales, 
prefecturales y municipales. En uno y otro casos, los 6rganos de 
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administracion son los consejos de educacion, 5 cuyas funciones 
son: administrar y operar las escuelas, las bibliotecas, los centros 
educativos, etc.; proporcionar educacion comunitaria y fisica; 
consultar a los profesores sobre los asuntos concernientes a los 
programas educativos, etc. Los consejos de educacion prefectura
les tienen, ademas, la obligacion de asistir a los consejos muni
cipales cuando estos lo soliciten y de proporcionar a los profesores 
cursos de formacion continua. Por su parte, los consejos municipa
les estan encargados de seleccionar los libros de texto para las 
escuelas elementales y secundarias. 

Con el fin de garantizar una descentralizacion administrativa 
real y eficaz del sistema de educaci6n obligatoria, su financiamien
to proviene esencialmente de los recursos locales. Hacia mediados de 
los ochenta, de acuerdo con estadisticas oficiales, los gobiemos 
prefecturales y municipales aportaban 56.4% del gasto total (30.4% 
correspondia a los primeros y 26.0% a los segundos); el Ministerio 
de Educacion Nacional provey6 el restante 43.6%; de esta propor
cion, sin embargo, 11.5% provenia de un impuesto local especial6 

que aquel administraba y solo 32.1% adicional del presupuesto 
tenia su origen en la propia institucion. 

Esta capacidad de las autoridades locales para captar recursos 
financieros supone una estructura fiscal flexible que otorgue cier
ta autonomia, tanto a los gobiernos prefecturales como municipa
les, para diseiiar sus propias politicas impositivas de acuerdo con 
sus necesidades particulares. Valdria la pena, en otro contexto, rea-

5 Los consejos prefecturales estan constituidos por cinco miembros, designa
dos por el gobernador de la prefectura y aprobados por la asamblea prefectural. 
Cada consejo tiene un superintendente encargado de atender las cuestiones educa
tivas dentro de la jurisdicci6n; designado por el consejo, el ministro de Educaci6n 
aprueba su nominaci6n. 

El gobernador de la prefectura tambien tiene jurisdicci6n y responsabilidad 
sobre las universidades y junior colleges prefecturales; asimismo esta capacitado para 
tomar decisiones sobre el establecimiento de jard1n de niftos, escuelas elementales 
y secundarias privadas dentro de los Hmites de la prefectura. 

Los consejos municipales, por otra parte, estan constituidos por tres o cinco 
miembros, designados por el comisionado municipal y aprobados por el consejo 
municipal. El propio consejo designa entre sus miembros a quien habra de fungir 
como superintendente y la elecci6n es ratificada por el consejo prefectural. 

6 Y. Tokutake, op. cit. 
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lizar una evaluaci6n de los sistemas administrativo y fiscal japone
ses a fin de apreciar el grado de autonomfa de las instancias locales 
respecto de las nacionales. Por el momento, solo se subraya la 
importancia que tiene, para las autoridades locales, la capacidad 
de captar recursos propios para obtener una descentralizaci6n 
eficaz de actividades como la educaci6n. 

CUADRO 10 
Japon: evolucion del nmnero de estudiantes por 

nivel educativo y por sexo (1948-1987) 

Pre· Secundaria superior Superior* Pos-
escolar Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. grado 

Ano % % % % % % % % 
1948 7.3 
1950 8.9 42.5 48.0 36.7 
1955 20.1 51.5 55.5 47.4 10.1 15.0 5.0 
1960 28.7 57.7 59.6 55.9 10.3 14.9 5.5 
1965 41.3 70.7 71.7 69.6 17.0 22.4 11.3 4.2 
1970 53.8 82.1 81.6 82.7 23.6 29.2 17.7 4.4 
1975 63.5 91.9 91.9 93.0 37.8 43.0 32.4 4.3 
1980 64.4 94.2 93.1 95.4 37.4 41.3 33.3 3.9 
1985 63.7 94.1 93.1 95.3 37.6 40.6 34.5 5.5 
1987 63.6 94.3 93.2 95.4 36.1 37.1 35.1 

Nota: los porcentajes se refieren a la poblaci6n total y corresponden a los 
grupos de edad apropiados para cada nivel escolar. 

* Incluye formaciones tecnicas y universitarias. 
Fuente: Basic Survey of Schools, Tokio, Ministry of Education, Science and 

Culture, 1988. 

Aunque la educaci6n obligatoria es gratuita, los padres sufra
gan una serie de gastos conexos a la educaci6n; la encuesta del ME 

calculaba, para mediados de los afios ochenta, un promedio de 
178 000 y de 219 000 yenes7 por afio para cada alumno de la 
escuela elemental o de secundaria inferior. Un punto de refe
renda que permitiria tener una idea de esos costos lo proporciona 
la misma encuesta; de acuerdo con ella, un profesor que ensefiaba 
en la escuela elemental o en la secundaria con el mi'.nimo diploma 

7 Al tipo de cambio prevaleciente en 1991 esas cantidades representarian, en 
terminos redondos, 4 700 000 y 5 500 000 pesos. 
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va.Iido (junior college) ganaba en promedio 164 700 yenes por mes 
(primas trimestrales incluidas). Indirectamente, los padres contri
buyen, pues, de manera considerable en la educaci6n obligatoria. 

El sistema de educacion preescolar 

Comparado con el de otros paises, el sistema de educaci6n prees
colar es poco desarrollado, y esta situaci6n parece haber limitado 
la incorporaci6n de la poblaci6n femenina a los sistemas educativo 
y productivo. Las estadisticas acerca de su cobertura son ilustrati
vas: desde 1948 hasta 1970 creci6 rapidamente (pas6 de 7.3 a 
53.8%), pero a partir de 1975 se estanc6, yen los af10s siguientes 
permaneci6 alrededor de 64% (cuadro 10). Esta falta de acci6n ha 
implicado que las madres de poco mas de un tercio de los niftos en 
edad preescolar deban hacerse cargo de estos hasta el momento 
en que ingresan al sistema de educaci6n obligatoria. 

En las condiciones actuates, mayor incorporaci6n de la fuerza 
de trabajo femenina a las actividades productivas podria contribuir 
a resolver la penuria de mano de obra que sufre actualmente la 
economia japonesa. Pero esta posibilidad solo podria concretarse 
en la medida en que el sistema de educaci6n preescolar se desarro
lle y libere a las madres de la atenci6n casi permanente que han de 
brindar a los pequeftos. Asimismo, permitiria a las mujeres seguir 
estudios superiores en condiciones de igualdad con los hombres 
ya que, como se vera mas adelante, en el nivel universitario la pobla
ci6n masculina tiene mayor peso que la femenina. 

En el sistema de educaci6n preescolar, el peso del sector pri
vado ya es mayor que el del publico (58.3 y 41.4% respectivamente, 
vease el cuadro 11 ). Sin embargo, en este nivel los costos de 
mantenimiento representaban para los padres 172 000 y 325 000 
yenes por afto en las escuelas publicas y privadas. Comparados con 
los costos de las escuelas elementales correspondientes, el del 
jardin de niftos publico apenas era inferior mientras que el del pri
vado practicamente se duplicaba. Asi pues, durante los aftos de 
educaci6n preescolar, los hijos han representado, tanto una traba 
para la libre incorporaci6n de la poblaci6n femenina a las activida
des productivas, coma una erogaci6n relativamente grande para la 
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economi'.a familiar. Esto abunda en el sentido de que una refor
ma educativa deberi'.a pugnar por extender la cobertura del sistema 
preescolar y reducir los costos del mismo. 

El bachillerato 

Con la segunda reforma educativa, la cobertura del bachillerato 
aument6 con rapidez: en 1950 era de 42.5% y, para 1975, de 91.9%; 
a partir de entonces se ha mantenido alrededor de 95% ( cuadro 
10). Por otra parte, hasta mediados de los sesenta, la proporci6n 
de hombres que cursaban el bachillerato superaba la de las muje
res; pero a partir de 1970 la de estas empez6 a ser mayor que la de 
aquellos. Dos factores de naturaleza diferente explican este fen6-
meno: sobre el piano econ6mico, la expansion acelerada gener6 un 
fuerte aumento en la demanda de trabajo, principalmente mascu
lino y en menor medida femenino; sobre el piano sicol6gico, el 
cambio de la mentalidad femenina movi6 a las mujeres a alcanzar 
mayor y mejor formaci6n con el fin de insertarse en las actividades 
productivas. Ya se mencion6 cmiles fueron los efectos de esta 
inclinaci6n sobre la edad en que las mujeres contraian nupcias y, en 
consecuencia, sobre la duraci6n de la vida fertil y la natalidad; pos
teriormente, se estudiara en que medida esto influy6 en la forma 
como las mujeres se incorporaron a las actividades productivas. 

Por lo que se refiere a la administraci6n y el financiamiento del 
bachillerato, la participaci6n de las autoridades publicas tambien 
es decisiva, aunque la participaci6n del sector privado es notable: 
76% de las escuelas de este nivel permanecen bajo la tutela de las 
administraciones locales, mientras que la participaci6n de la nacio
nal se reduce al minimo (0.3%) y la del sector privado es conside
rable (23.7%, cuadro 11). 

Desgraciadamente la informaci6n disponible es puntual, lo 
que dificulta decir algo mas acerca de las tendencias de participa
ci6n de los sectores publico y privado; un punto de comparaci6n 
adicional permitiria cuando menos ver si el peso del sector publico 
corresponde a una estrategia de ganar e incorporar el bachillerato 
al sistema de educaci6n obligatoria. En todo caso, algunos especia
listas hablan ya de la necesidad de regularizar de jure la situaci6n 
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de facto: en la medida en que mas de 95% de la poblaci6n en edad de 
asistir al bachillerato cursa este, la meta serfa extender la educaci6n 
obligatoria hasta una duraci6n de doce af10s; el bachillerato que
daria entonces supeditado a las autoridades locales como ha sido 
el caso de la educaci6n elemental y de la secundaria. 

CUADRO 11 
Japon: estructura del sistema de educacion 
de acuerdo con el tipo de establecimientos 

Pre- Elemen- Sec. Sec. Tecnol6- junior Univer-
escolar tal ln[_erior Suf!_erior gj_cos Coll. sidades 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nacional 0.3 0.3 0.7 0.3 87.1 7.0 19.4 
Local 41.4 99.0 94.0 76.0 6.5 9.5 7.8 
Privado 58.3 0.7 5.4 23.7 6.5 83.5 72.9 

Fuente: Education in japan: 1989 (A Graphic fusentation ), Tokio, Ministry of 
Education, Science and Culture, 1989. 

Un rasgo adicional del bachillerato es que, a diferencia de la 
educaci6n obligatoria -exenta de inscripciones-, los estudiantes 
deben pagar derechos considerables; en 1986, estos se elevaban a 
82 800 y a 218 300 yenes por af10 en las secundarias superiores 
publicas y privadas respectivamente. Esta suma, por supuesto, no 
incluye los gastos adicionales que los padres deben realizar por 
concepto de materiales, transporte, etc., evaluados, en promedio, 
en 284 000 y 588 000 yenes para las escuelas publicas y privadas 
respectivamente. 

El sistema de educacion superior 

El sistema de educaci6n superior tuvo un desarrollo extremada
mente lento a causa de las dificultades que afront6; asi, en 1935 el 
sistema de educaci6n superior apenas cubrfa 3% de la poblaci6n 
en edad de recibir ese tipo de instrucci6n; esto se debi6 a las dudas 
que prevalecieron durante mucho tiempo para adoptar un sistema 
concreto: se pusieron en practica sucesivamente el frances, el aleman 
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y, mas tarde, el estadunidense. Sin embargo, despues de la guerra, 
la descentralizaci6n del sistema universitario y la obtenci6n de 
mayores niveles de formaci6n escolar como medio de movilidad 
social provocaron el rapido desarrollo del Sistema universitario 
(vease el cuadro 10). 

En el nivel superior, las autoridades nacionales tienen un peso 
decisivo s6lo en los institutos tecnol6gicos: 87.1% de ellos estan 
bajo la ferula directa de las autoridades de la educaci6n nacional; 
esto se explica por la importancia que el Estado concede a este tipo 
de formaciones y a los apoyos que otorga para el desarrollo de 
nuevas tecnologias y de sus aplicaciones industriales. 

El resto del sistema, en contraste, es controlado por el sector 
privado: 83.5% de los junior colleges y 72.9% de las universidades 
son privados8 (vease el cuadro 11). En lo que respecta al recluta
miento de estudiantes, en 1988 los junior colleges privados captaban 
90.9% y las universidades privadas 72.4%; existfa, en consecuencia, 
una correspondencia entre el peso cuantitativo de esos tipos de 
escuelas y su cobertura relativa. 

Un analisis de la captaci6n de estudiantes, por sexos, en el siste
ma de educaci6n superior, confirma la tendencia de las mujeres, 
detectada en el bachillerato, a buscar niveles de formaci6n mas 
elevados. En el sistema superior, aunque la participaci6n femenina 
nunca supera la masculina, si se nota una disminuci6n en las dife
rencias existentes entre una y otra. En 1955 y 1960, por ejemplo, las 
tasas de cobertura de la poblaci6n masculina eran tres veces ma
yores que las de la femenina; en 1965 apenas eran del doble y, a 
partir de 1970, la diferencia s6lo fue de algunos puntos porcentuales. 

Es mas, despues de 1975 se constat6 un retroceso de la tasa 
masculina, mientras que la femenina aumentaba lenta pero progre
sivamente. De nuevo las presiones del mercado de trabajo sobre 
el sistema educativo sirven para explicar el retroceso de las tasas 
masculinas y el lento avance de las femeninas; no obstante, queda 
todavfa por comprobar que, a partir de la segunda mitad de los 
setenta, la demanda de trabajo absorbi6 una parte significativa de 

8 El peso de las autoridades nacionales es mayor que el de las locales en las 
universidades pero no asi en el caso de los junior colleges. 
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la poblaci6n tanto femenina como masculina en edad de seguir 
estudios universitarios. En el capitulo siguiente se trata este asunto 
con mas detalle. 

Por otra parte, las diferencias de los costos de inscripci6n y de 
mantenimiento de los estudiantes de las escuelas publicas y priva
das aumentan en el nivel superior. Para empezar, todo estudiante 
debe pagar una cuota inicial de admisi6n: en 1987 fue de 450 000 
y de 971 000 yenes, en promedio, en las universidades publicas y 
privadas respectivamente;9 ademas, las cuotas anuales de inscrip
ci6n se elevaban a 300 000 y 517 000 yenes en promedio; a eso 
habria que afiadir todavia los gastos de mantenimiento de los estu
diantes; en 1984, tres afios antes de la encuesta referida, esos gastos 
se elevaban a 1 032 700 y a 1 426 500 yenes anuales en uno y otro 
tipo de instituci6n. 

El diploma universitario, en tanto que medio universal de mo
vilidad social, implica un costo econ6mico familiar y un esfuerzo 
individual de largo plazo. De alli que el sistema de educaci6n tien
da a fomentar la competencia entre los estudiantes. Sin embargo, 
lejos de ser una virtud, la competencia ha esclerosado el sistema de 
ensefianza y las tecnicas de aprendizaje. Asi, la eficiencia terminal 
ha estado acompafiada de un efecto negativo sobre la creatividad 
individual; confrontadas con los retos de una reestructuraci6n in
dustrial que permita a la economia nacional constituirse en el 
motor del sistema mundial, las autoridades japonesas consideran 
ahora necesario llevar a cabo una tercera reforma educativa. 

Las condiciones para la realizacion de la 
tercera reforma educativa 

El sistema educativo, en su conjunto, ha podido satisfacer la de
manda de mano de obra y dotarla de las calificaciones requeridas 
por la expansion industrial. No obstante, en el futuro inmediato, 
es posible que las deficiencias del sistema dificulten la realizaci6n 

9 La encuesta de! Ministerio de Educaci6n seiiala el caso extremo de una 
escuela privada de medicina en la cual el costo de la admisi6n fue de 7 000 000 de 
yenes. Vease Y. Tokutake, op. cit., pp. 28-29. 
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de las metas econ6micas y sociales consustanciales al ascenso de Ja
p6n al rango de motor de la economia mundial. La principal de 
esas deficiencias es la rigidez de la educaci6n y sus consecuencias 
negativas. 

La educaci6n ha sido un medio eficaz de promoci6n social. La 
vida productiva de un individuo comienza sobre la base del nivel 
de educaci6n alcanzado; eso explica que la poblaci6n estudiantil se 
empeiie en obtener un diploma universitario (maxi.me si es una 
universidad de gran prestigio la que lo extiende); este garantiza no 
solo la incorporaci6n del individuo a las actividades productivas 
sino tambien un salario inicial interesante. El acceso a la universi
dad implica, por lo tanto, una fuerte competencia y los individuos 
son preparados para afrontarla desde que ingresan al sistema 
escolar obligatorio. La preparaci6n se realiza mediante cursos adi
cionales a los de los programas oficiales. Estos cursos, llamados por 
los japoneses "la escuela despues de la escuela", se imparten en tres 
formas: en escuelas formales (llamadas "tutoriales" y generalmente 
privadas), bajo la guia de un tutor personal o bajo la forma de 
lecciones privadas (con diferentes profesores). De acuerdo con estu
dios del Ministerio de Educaci6n Nacional, el recurso a la "escuela 
despues de la escuela" ha ido en aumento (vease el cuadro 12). 

CUADRO 12 
Japon: porcentaje de estudiantes del sistema 

de educacion obligatoria que siguen otro tipo de cursos 
despues de la escuela oficial (1976-1985) 

Escue la Escue la 
Total elemental secundaria 

Actividad 1976 1985 1976 1985 1976 1985 

Total 64.0 71.2 67.5 76.0 56.2 62.5 

Escuela tutorial 20.2 26.3 12.0 16.5 38.0 44.5 
Cursos tutoriales 3.0 2.5 1.5 1.0 6.1 5.4 
Lecciones Erivadas 51.0 55.5 62.8 70.7 25.1 27.4 

Nota: en la medida en que muchos de los estudiantes siguen cursos bajo mas 
de una de las modalidades, la suma de los tres tipos de cursos excede el total. 

Fuente: Ministry of Education Surveys, Tokio, Ministry of Education, Science and 
Culture, 1986. 
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Desde 1976 hasta 1985, el porcentaje de los estudiantes de 
educacion obligatoria que seguian alguna modalidad de cursos adi
cionales paso de 64.0 a 71.2%, aunque en terminos globales han 
predominado las lecciones particulares sobre las escuelas tutoria
les; durante este periodo, la captacion de las segundas supero la de 
los primeros; es mas, cuando los datos son desagregados, de acuerdo 
con el nivel de educacion, las preferencias por una u otra forma 
de cursos se diversifican: durante la escuela elemental, se nota un pre
dominio absoluto de las lecciones particulares sobre la asistencia a 
escuelas tutoriales y, durante la escuela secundaria inferior, la 
situacion se invierte aunque no de manera tan marcada como en 
aquel caso. Esto proviene, en buena medida, del hecho de que las 
lecciones particulares son mas faciles de controlar durante la infancia 
(ademas, siestas son a domicilio, las madres evitan desplazarse); 
la escuela tutorial, por otro lado, es mas viable en la medida en que el 
estudiante es mas grande de edad y deviene autonomo y responsable. 

Dadas las condiciones del aprendizaje intensivo durante el 
periodo de enseflanza obligatoria, no es dificil entender por que 
el den por ciento de los estudiantes que terminan la secundaria 
ingresa al bachillerato. Aunque el Ministerio de Educacion no ha 
seguido en detalle la evolucion del fenomeno mas alla del siste
ma de educacion obligatoria, es obvio que este comportamiento 
tambien existe en el nivel de bachillerato, como forma de preparar 
el acceso a la universidad. 

Si bien esta practica social representa una manera de comple
mentar la enseiianza proporcionada por el sistema escolar, no es 
menos cierto que ha tenido consecuencias negativas: en opinion 
de los expertos japoneses, al privilegiar como objetivo los exame
nes terminales y de admision a los niveles superiores, la enseflanza 
se vuelve excesivamente uniforme y el aprendizaje se limita en 
muchos casos a la simple memorizacion de un cumulo de datos 
para responder Ios examenes; por Io mismo, se inhibe el desarrollo 
de la creatividad individual y, por ende, de la libre personalidad, 
provocando en los jovenes estudiantes un rechazo del sistema 
educativo que se manifiesta por medio de Ia inasistencia o de Ia 
violencia en Ia escuela. 

Por esta y otras razones, el ministerio se propone realizar una 
tercera gran reforma educativa que permita no solo resolver estos 



POBLACI6N, SISTEMA EDUCATIVO Y FORMACI6N ESCOLAR 101 

problemas sino formar la mano de obra (en cantidad y calidad) 
necesaria para afrontar las tareas del siglo XXI. La piedra angular 
de esa reforma es el desarrollo de la individualidad a partir de tres 
temas esenciales que determinan la relaci6n entre el individuo y la 
comunidad (tanto nacional como internacional): primero, "un pensa
miento abierto, un cuerpo sano y una rica creatividad"; segundo, 
"la libertad, la autodeterminaci6n y el sentido de la espiritualidad 
publica"; tercero, "los japoneses en el orden mundial". 

ESTRUCTIJRA DE LA POBLACI6N MEXICANA Y CARACTERiSTICAS 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

En esta secci6n se analizaran algunas caracteristicas del sistema 
educativo mexicano: primero, se exponen las normas juridicas que 
rigen el sistema educativo; segundo, las presiones demograficas so
bre el mismo y sus consecuencias en los niveles de escolaridad de 
la poblaci6n. 

Normas juridicas y caracteristicas del sistema educativo 

El artkulo tercero de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos* define las caracteristicas generales de las actividades 
educativas: 

La educaci6n que imparta el Estado -Federaci6n, estados, munici
pios- tendera a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia. 

I. Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, el 
criteria que orientara a dicha educaci6n se mantendra por completo 
ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del 

•El articulo tercero citado se refiere al vigente en 1991 cuando el estudio fue 
elaborado. El mismo seria posteriormente reformulado para dar validez constitu
cional a la extension de la duraci6n de la educaci6n obligatoria de seis a nueve afios 
y redefinir la intervenci6n gubernamental en el ambito educativo [nota del autor]. 
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progreso cientffico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.10 

Las fracciones II y III tratan de las normas que rigen la 
participaci6n de agentes particulares en las actividades educativas: 

II. Los particulares podran impartir educaci6n en todos sus tipos 
y grados. Pero, por lo que concierne a la educaci6n primaria, secun
daria y normal (y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros ya 
campesinos) deberan obtener previamente, en cada caso, la autoriza
ci6n expresa del poder publico. Dicha autorizaci6n podra ser negada 
o revocada sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso 
alguno; 

III. Los planteles particulares dedicados a la educaci6n en los 
tipos y grados que especifica la fracci6n anterior deberan ajustarse, 
sin excepci6n, a lo dispuesto en los parrafos iniciales I y II del presen
te articulo y, ademas, deberan cumplir los planes y los programas 
oficiales. 

La fracci6n IV se refiere a la exclusion de todas las actividades 
educativas de los particulares, personas morales o fisicas, ligados a 
asociaciones religiosas y / o dedicados a la propaganda religiosa: 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 
sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, reali
cen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con 
la propaganda de cualquier credo religioso no intervendran en forma 

10 Ademas, esta fracci6n incluye algunas caracteristicas adicionales de la 
educaci6n impartida por el Estado: a) Sera democratico, considerando a la demo
cracia no solamente como una estructura jurldica y un regimen politico, sino como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico, social y 
cultural de! pueblo; b) Sera nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos
atendera a la comprensi6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nues
tros recursos, a la defensa de nuestra independencia politica, al aseguramiento de 
nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura, y c) Contribuira a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando,junto con el aprecio para la dignidad de 
la persona y la integridad de la familia, la convicci6n de! interes general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, 
sectas, grupos, sexos o individuos. 
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alguna en los planteles en que se imparta educaci6n primaria, secun
daria y normal y destinada a obreros y campesinos. 

V. El Estado podni retirar discrecionalmente, en cualquier tiem
po, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en 
planteles particulares. 

Mediante la fracci6n VI se establece la obligatoriedad de la 
educaci6n primaria y de la VII la gratuidad de toda la educaci6n 
brindada por el Estado. No obstante, la fracci6n VII ha dado lugar 
a interpretaciones ambiguas tendientes a justificar las bajas cuotas 
de escolaridad vigentes en las instituciones de educaci6n superior. 
La ambigiiedad consiste en que, por un lado, se reconoce la 
autonomia de las universidades pero, por el otro, se desconoce su 
dependencia econ6mica del Estado; asi, cuando las autoridades 
han querido recuperar parte de los gastos mediante el aumento de 
cuotas, la respuesta ha sido la movilizaci6n y politizaci6n de la vida 
universitaria, enarbolando, ademas, la gratuidad de la educaci6n 
ofrecida por el Estado, por un Estado obligado a mantener las 
instituciones pero sobre las cuales, gracias a la malinterpretaci6n 
de la autonomia, no tiene ninguna injerencia ni academica ni 
administrativa. 

Finalmente, en 1980 se realiz6 la ultima modificaci6n del texto 
constitucional para dar cabida al reconocimiento de la autonomia 
universitaria, de la libertad de enseiianza, investigaci6n y discusi6n 
de las ideas, del caracter especializado del trabajo desarrollado 
por los profesores de universidades e instituciones de enseiianza 
superior. I I 

11 "VIII. Las universidades y las demas instituciones de educaci6n superior a 
las que la ley otorga autonomia, tendran la facultad y responsabilidad de gobernarse 
a sf mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con Jos principios de este artfculo, respetando la libertad de catedra e in
vestigaci6n y de libre examen y discusi6n de las ideas; determinaran sus planes y 
programas, ftjaran Jos terminos de ingreso, promoci6n y permanencia de su 
personal academico; y administraran su patrimonio. Las relaciones Jaborales tanto 
del personal academico como del administrativo se normaran por el apartado A del 
artfculo 123 de esta constituci6n y con la modalidad que establezca la Ley Federal 
del Trabajo conforme a las caracterfsticas propias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomfa, la libertad de catedra e investigaci6n y los fines 
de las instituciones a que esta fracci6n se refiere." 
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Las autoridades mexicanas han realizado grandes esfuerzos 
para satisfacer las necesidades de educaci6n requeridas por la 
poblaci6n de un pais en mutaci6n; pese a esos esfuerzos, queda 
aun mucho por hacer en el terreno de la formaci6n escolar y la 
capacitaci6n para el trabajo; las condiciones ( cuantitativas y cuali
tativas) propias del sistema de educaci6n nacional y el contexto 
econ6mico y social nacional e internacional obligan a plantear 
la necesidad de llevar a cabo una nueva reforma educativa que de al 
pais instrumentos para afrontar en mejores condiciones los retos 
actuales: cambio tecnol6gico, reestructuraci6n industrial e integra
ci6n internacional de la economia, entre otras cosas. 

Las presiones demograficas sobre el sistema educativo 

En Jap6n, practicamente el cien por dento de los j6venes permanece 
en el sistema educativo hasta los 18 aii.os, lo que equivale a dace 
aii.os de formaci6n escolar; una buena proporci6n de la poblaci6n 
en edad de seguir estudios superiores permanece en los drculos 
de los estudios universitarios; en la consecuci6n de resultados tan 
positivos, los planificadores de la educaci6n japonesa contaron con 
una gran ventaja: la ausencia de crecientes presiones demograficas. 

En efecto, la poblaci6n japonesa de 0 a 19 aii.os de edad 
disminuy6, en terminos relativos, a lo largo del periodo de estudio: 
baj6 de 48.0% (en 1940) a 30.5% (en 1980) de la poblaci6n total. 
En contraste, en Mexico, ese mismo grupo de edad creci6, tanto 
en terminos absolutos coma relativos, ya que pas6 de 51.0% de la 
poblaci6n total (en 1940) al 56.5% (en 1970) y al 54.2% (en 1980). 
El esfuerzo realizado por el gobierno mexicano para satisfacer la 
demanda de servicios educativos fue tal que los gastos de educa
ci6n llegaron a equivaler a mas de 40% del presupuesto ordinario 
(vease el cuadro 13). Gracias a esto, desde 1934 hasta 1987, la 
escolaridad promedio del adulto mexicano se increment6 de 1.5 
afios a poco mas de seis y el analfabetismo de la poblaci6n mayor 
de 15 aii.os se redujo del 64 al 7.8 por ciento.12 

12 Juan Prawda, Logros, inequidades y retos del futuro del sistema educativo mexicano, 
Mexico, Grijalbo, 1988, pp. 20-21. 
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CUADRO 13 
Mexico: gasto del gobiemo federal en educacion (1922-1977) 

Aiio Presupuesto total* Casto en educacion ** 
Absoluto Porcentaje 

1922 383 659 49 827 12.99 
1930 259 995 32 074 12.34 
1940 522 335 75 308 14.42 
1950 1853 244 313 994 16.94 
1960 8 010 584 1958 759 24.45 
1970 22 612 892 7817129 34.57 
1977 144 643 000 59 886 000 41.40 

Nota: las cifras representan miles de pesos corrientes . 
. *Presupuesto ordinario; excluye inversiones, erogaciones adicionales y pagos 

por deuda publica. 
** Presupuesto ejercido en el ramo de educaci6n publica. 
Fuente: Nafinsa, La economia mexicana en cifras, Mexico, 1978. 

CUADRO 14 
Mexico: cobertura del sistema educativo (1970-1980) 

1970 1980 

Niveledu- Poblaci6n Total Poblaci6n Total 
cativo total* alum nos Porcentaje total* alumnos Porcentaje 

Total 24 038 506 11235 688 46.74 34 366 451 20 975 262 61.03 
Preesc. 1687 290 400 138 23.71 2 083 159 1 071 619 51.44 
Prim. 8 673 135 9 146 460 105.46 11875 564 14 666 257 123.50 
Sec. 3 758 745 1082 377 28.80 5 419 583 3 033 856 55.98 
Media 3 152 177 335 438 10.64 4 762 268 1 265 741 26.58 
Superior 6 767159 271275 4.01 10 225 877 937 789 9.17 

*La poblaci6n total incluye los grupos de edad correspondientes a cada nivel 
de educaci6n. 

Fuentes: Poblaci6n total: Censos de poblaci6n y vivienda. Total de alumnos: 
Estadisticas hist6ricas de Mexico, vol. 1, Mexico, SPP. 

No obstante, las cifras globales ocultan las profundas dispari
dades regionales existentes en el rubro de la educaci6n: de acuerdo 
con los criterios de la UNESCO, una de las caracterfsticas sociocultu
rales propias de los pafses desarrollados es que el porcentaje de la 
poblaci6n analfabeta es menor a 5% de la poblaci6n total; en 
terminos generales, Mexico se situa a tres puntos porcentuales por 
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arriba de la norma internacional; sin embargo, al considerar los 
estados de la federaci6n como unidades de anal.isis, es posible 
definir cuando menos cuatro regiones principales: 

La norte ( compuesta por los seis estados fronterizos con Esta
dos Unidos -Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
Leon y Tamaulipas- y Baja California Sur) y la central (formada 
por el Distrito Federal y el Estado de Mexico) , que se caracteri
zan por evidenciar los mayores indices de escolaridad (mas de seis 
aiios) y los mas bajos de analfabetismo (menos de cinco por ciento). 

La sur (conformada por Guerrero, Oaxaca y Chiapas) que, 
en contraste, posee la tasa mas baja de escolaridad promedio 
(menos de cuatro aiios) y las proporciones mas altas de analfa
betismo (mas de 16%). Los 20 estados restantes se situan entre 
estos dos extremos, con indicadores de valores intermedios 
(vease los mapas 1 y 2). 

M APA 1 
Escolaridad promedio (1987) 

1!11!111111!111 mas de 8 a1ios 

!:::::::::::::::=:::~ 6 y 7 anos 

~5anos 

C:=J has~a 4 anos 
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MAPA 2 
Indices de analfabetismo ( 1987) 

lillllllll mas de 16% 
!:::::::::::::::q 11-15% 

~6-10% 

C=:J hasta 5% 

Esta configuraci6n regional del territorio nacional se repite 
al referirse a otras caracterfsticas de la poblaci6n (inserci6n secto
rial en las actividades productivas, grado de urbanizaci6n, sistema 
de ciudades, etc.), lo que revela el desarrollo y el atraso relativos de 
cada una de estas regiones. 

Pese al empeii.o de! gobierno, los resultados distan de ser satis
factorios: en primaria, por ejemplo, aunque se ha cubierto practi
camente la demanda total, un simple analisis de los principales 
indicadores pone en evidencia los multiples problemas que se 
sufren en este nivel educativo (reprobaci6n, deserci6n, baja eficien
cia terminal, etc.); en los otros niveles, la oferta esta todavfa por 
debajo de la demanda, y problemas de orden cualitativo se sobre
ponen a los cuantitativos. 

Al igual que la Ley General de Educaci6n dejap6n, el artfculo 
tercero de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexica
nos establece la educaci6n obligatoria y gratuita; en el caso mexi
cano, esta se limita al nivel primario13 yes en este nivel donde se 

13 Cabe recordar, sin embargo, que durante su paso por la Secretarfa de 
Educaci6n Publica,Jesus Reyes Heroles trat6 de dar un nuevo impulso a la educaci6n 
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han concentrado los mayores esfuerzos gubernamentales. Esto, a 
un grado tal que, de todos los niveles de educaci6n, es el unico que 
cubre mas del cien por ciento de la demanda efectiva. En efecto, 
mientras que la cobertura promedio del sistema educativo nacio
nal pas6 de 26.16% (en 1950), a 61.03% (en 1980), la de la escuela 
primaria lo hizo de 72.36 a 123.50% durante el mismo periodo.14 

La grafica que representa la evoluci6n de la cobertura de todos 
los sectores del sistema educativo indica que, mientras las pendien
tes de las curvas promedio y de la escuela secundaria son practica
mente constantes, las de los otros sectores presentan, en momentos 
determinados, puntos de inflexion importantes; los de la educa
ci6n secundaria y de la superior correspondieron a 1960 y los de 
la preescolar y preparatoria se detectan hasta 1970. 

La grafica apunta un segundo rasgo: muestra que la poli'.tica 
educativa sigui6 la evoluci6n de la poblaci6n sin un plan previo; 
eso se nota a partir del desarrollo de las curvas: entre el quasi 
paralelismo de todas ellas, resalta el cambio de pendiente en la 
curva de la escuela secundaria que, entre 1960 y 1970, super6 el valor 
de la tangente de la educaci6n preescolar; ademas, a ese cambio le 
sucedieron otros en la educaci6n media y preescolar durante 1970. 

En un sistema educativo planificado los cambios hubieran sido 
progresivos y no tan bruscos; ademas, sin descuidar la educaci6n 
basica, hubiera puesto mayor enfasis en el crecimiento de los otros 
niveles. Ahora bien, el objeto no es enjuiciar la poli'.tica educativa 

por medio de lo que llamo la "revolucion educativa"; uno de los ejes centrales de ta! 
revolucion era la extension de la educacion obligatoria hasta la secundaria; sin 
embargo, las condiciones politicas y economicas de! pais no se prestaban para la 
reorientacion buscada por Reyes Heroles. Por lo tanto, solo fue hasta el periodo 
gubernamental de Carlos Salinas de Gortari cuando existio la voluntad politica 
necesaria para extender la duracion de la educacion obligatoria de seis a nueve aiios 
[nota de! autor]. 

14 Hemos considerado los grupos de edad de 5 aiios, 6 a 12, 13 a 14, 15 a 17 y 
18 a 24, como la demanda potencial de los servicios de educacion preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior, respectivamente; la oferta real de 
servicios la medimos indirectamente por medio de! numero de alumnos inscritos 
en cada nivel, sin importar la edad; por esa razon, la oferta supera la demanda 
potencial en el caso de la escuela primaria, ya que se supone que cierto numero de 
personas mayores de doce aiios se inscriben en ese ciclo escolar basico. 
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del Estado mexicano sino poner en evidencia algunas de las dificul
tades encontradas a la hora de buscar satisfacer las necesidades 
social es. 

A partir de 1982 y a consecuencia de la crisis de la balanza de 
pagos y de sus secuelas, las prioridades politicas del gobierno 
mexicano cambiaron, lo que provoco un deterioro acelerado del 
sistema educativo nacional y de las condiciones de vida de la pobla
cion. Todo esto repercutio de manera negativa en las condiciones 
de aprovechamiento escolar. 

Algunos investigadores han puesto el acento sobre las fuertes 
disparidades regionales en materia de aprovechamiento escolar. 
Por ejemplo, en lo que se refiere a la reprobacion, el pais se en
cuentra dividido en dos: en la zona sur (que se extiende desde 
Zacatecas, San Luis Potosi y Michoacan has ta Quintana Roo) se 
presentan los indices mas altos de reprobacion (mas de 10% de 
los estudiantes); en esa region, Chiapas tiene el indice mas alto: 
16% de reprobados. La segunda zona se extiende desde Guana
juato, Jalisco y Colima hasta la frontera norte (en esta zona se 
incluyen tambien el Distrito Federal y el Estado de Mexico) con 
los mas bajos indices; Nuevo Leon posee el indice mas bajo de 
todos (menos de 5%, vease el mapa 3). 

La desercion escolar es, en efecto, el segundo aspecto relevante 
del bajo aprovechamiento escolar; los estados del sur y del sureste 
vuelven a tener los mayores indices ( constituyen la excepcion 
Tabasco y, sobre todo, Quintana Roo) y el maximo vuelve a co
rresponder a Chiapas. La mayor parte de estos estados se caracte
rizan por tener una fuerte proporcion de poblacion rural y -un 
sistema urbano poco desarrollado; en la medida en que la pobla
cion juvenil, y aun la infantil, participa en las actividades producti
vas agricolas, la condicion rural de esos estados explica en buena 
proporcion el fenomeno de la desercion (vease el mapa 4). 

La combinacion de estos factores determina los bajos niveles 
de eficiencia terminal de la escuela primaria. En el nivel nacional 
y en los estados con mayores indices de alfabetismo y escolaridad, 
la eficiencia terminal de la primaria deja mucho que desear: ella es 
apenas de 54.7% en promedio y llega hasta un mciximo de 85.6% 
en el caso del Distrito Federal, pero baja tambien hasta un minimo 
de 28.5% en el de Chiapas. Por lo demas, el norte y el centro mas 
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"desarrollados" apenas alcanzan valores que oscilan entre 51 y 71 
por ciento. 

MAPA3 

Reprobacion en primaria (1987) 

llllBll J6% ymas 

1:''''''''''''''''''''! 11 -1s % 

~6-10% 

C=::J hasta 5% 

MAPA4 

Desercion en primaria (1987) 

- masde l0% 
/:::::::::::::::::::::! 7-10% 

~3-6% 

c==J menos de 3% 
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MAPA5 

Eficiencia terminal en primaria (1987) 

111111111!11111 71-90% 

(:::::::::;:::::::::::J 51-70% 

~31-50% 

c::::==J hasta 30% 

MAPA6 

Absorcion en secundaria (1987) 

llllllm masdel00% 

(::::::::!:::::::::::) 91-100% 

~81-90% 

c:=:::J 65-80% 
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Pero los problemas no se limitan a la escuela primaria; una vez 
que esta ha operado como un primer filtro social que descalifica 
a quienes estan en peores condiciones para permanecer dentro del 
sistema escolar, entra en accion el segundo, que es el acceso a la 
escuela secundaria; esta, en terminos generales, absorbe solo 83% 
de los egresados de primaria. Es decir, si los indicadores sefialados 
fueran constantes durante el tiempo que tarda una generacion de 
alumnos en empezar la primaria y acceder a la secundaria, de cada 
100 que comenzarian aquella solo terminari'.an 55 y, de estos, solo 
45 tendrian acceso a la secundaria. En ausencia de datos sobre la 
eficiencia terminal de secundaria, esta podri'.a evaluarse a partir de 
la desercion durante el ciclo escolar 1987-1988, que fue practica
mente de 9% en promedio nacional; si suponemos que durante los 
tres afios del ciclo de la secundaria el indice de desercion se 
mantiene constante, tendriamos al final 27% acumulado; habri'.a 
que afiadir todavi'.a la reprobacion, que tambien tiene cierta inci
dencia sobre la eficiencia terminal. Para un calculo general, se 
podria considerar una eficiencia terminal de la escuela secundaria 
cercana a 70%; asi, solo 31.5 estudiantes terminari'.an la secundaria. 

En lo referente a la desercion y, por ende, a la eficiencia 
terminal de la escuela secundaria, vuelven a surgir profundas 
desigualdades regionales que dividen al pais en un norte relativa
mente desarrollado y en un sur sumamente atrasado. El mapa 7 da 
cuenta de este fenomeno; pero cabe decir que a los estados del sur 
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el atraso educativo ha sido 
siempre mayor) se suman esta vez Michoacan, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosi y Guanajuato como los estados con mayor deser
cion (mas de 10% en el nivel estatal) y menor eficiencia terminal 
(menos de 70%). En estos estados, la poblacion rural tiene todavi'.a 
un peso muy importante y, salvo Guanajuato, el sistema de ciuda
des se encuentra todavi'.a poco desarrollado; esto hace suponer que 
existe una relacion directa entre la escuela secundaria y su eficacia, 
por un lado y, por el otro, el grado de urbanizacion de la poblacion 
de una entidad determinada. La ilustracion palmaria de esta 
situacion es Baja California, que tambien se encuentra entre este 
grupo de estados: en efecto, aun cuando su poblacion ya era desde 
1980 predominantemente urbana, ella se concentraba en solo 
cuatro centros urbanos importantes. 
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MAPA 7 
Desercion en secundaria (1987) 

llllllllm5y6% 

!l:=::;:::::t] 7-9% 

~10y11% 

[=:::::::J m:is de 12% 

MAPA 8 
Absorcion en el nivel medio superior (1987) 

lllllllllllllll m:is de 91 % 
f;:;:;::::;:;:;:::;:;j 81-90% 

~ 71-80% 

C=::J 51-70% 
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Esa relacion directa entre eficacia de la enseftanza secundaria 
y grado de urbanizacion de la poblacion da cuenta, en cierta 
proporcion, de los flujos migratorios del campo a la ciudad y hace 
evidente un yerro de la politica educativa: por un lado, haber 
impulsado el crecimiento de las escuelas primarias rurales y, por el 
otro, descuidado el de las secundarias rurales, promoviendo mas 
bien el crecimiento de los establecimientos en las ciudades. 

En el otro extrema, destacan Nuevo Leon, Tiaxcala y Veracruz 
por tener los mas bajos indices de desercion y los mas altos de 
eficiencia terminal; despues de ellos se encuentran los restantes de 
la zona fronteriza norte, los del sureste y los del occidente del pais. 
Aunque entre ellos se encuentran algunos como Campeche, Tabas
co, Colima y Aguascalientes, con sistemas de ciudades poco desa
rrollados, la gran mayoria de ellos cuenta no solo con una poblacion 
urbana importante sino tambien con un numero considerable de 
localidades urbanas; esto viene a corroborar positivamente la 
relacion directa entre la eficiencia terminal secundaria y el grado 
de urbanizacion de la poblacion y el sistema de ciudades. 

Pero existe, ademas, un tercer filtro, representado por la edu
cacion media superior, cuyo indice general de absorcion apenas es 
de 77%: eso supondrfa que de los 100 estudiantes inscritos origi
nalmente en primaria, solo 24 iniciarfan el ciclo medio superior. Si 
de nueva cuenta se supone una eficiencia terminal analoga a la de 
la secundaria (70% ), de los 24 solo 17 terminarfan el ciclo. 

En este caso es mas dificil encontrar una 16gica general expli
cativa de las disparidades regionales. Ello se debe a la gran diver
sidad de estrategias de desarrollo del nivel medio superior. En la 
medida en que ese nivel queda fuera del control de la Secretarfa 
de Educaci6n Publica y depende de cada universidad local o de 
particulares, en cada estado se presenta una problematica, hasta 
cierto punto, particular de la educaci6n media superior y superior. 
Esa particularidad no evacua, por supuesto, el caracter general de 
los problemas ligados a la eficacia de ambos niveles educativos, 
problemas que quedan fuera de los prop6sitos del presente trabajo. 

Simplemente, se insiste en la necesidad de impulsar el desarro
llo de la escuela secundaria y del bachillerato en el medio rural; 
su consolidaci6n podrfa fungir como un factor de arraigo de la 
poblacion y pesar sobre el crecimiento de la poblaci6n urbana. En 
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el caso de la escuela secundaria, los problemas financieros podrfan 
ser el principal obsraculo para el desarrollo de una estrategia seme
jante, pero una decision politica permitiria superarlo. 

La situaci6n es completamente diferente con el sistema de 
bachillerato. Para resolver los problemas alli presentes, las autori
dades educativas habrfan de sustraerlo al control de las universida
des, lo que facilitaria el establecimiento de un sistema educativo 
integrado. 

La necesidad de contar, en el muy corto plazo, con cuadros 
tecnicos y profesionales calificados para afrontar los retos de la 
reestructuraci6n industrial y de la transformaci6n tecnol6gica de 
la planta productiva en un contexto de integraci6n econ6mica 
intemacional, obliga a considerar la reformulaci6n del papel de
sempeiiado por las instituciones de enseiianza superior. E.stas, en 
efecto, deberfan ocupar un lugar central en el sistema educativo 
integrado, lo que requerirfa una redefinici6n de la autonomfa 
universitaria que, sin menoscabos de la libertad de catedra, inves
tigaci6n y discusi6n de las ideas, permita sumarlas a las estrategias 
del desarrollo nacionaI. 15 

Sin pretender erigir el sistema educativo japones en un modelo 
exportable y adaptable a cualquier tipo de circunstancias, se debe 
hacer hincapie en algunas de las virtudes de la experiencia educa
tiva japonesa que podrfan ser de utilidad para mejorar las condi
ciones de operaci6n de su hom6logo mexicano. 

Primero, su capacidad para mantener y alcanzar los objetivos 
trazados para el largo plazo; pese a la alternancia de los equi
pos gubernamentales o a los cambios radicales de la estructura po
litica, 16 el sistema educativo ha podido formar la mano de obra 

15 En terminos relativos, las instituciones de ensefianza superior han experi
mentado la mayor expansion, aunque continuan manteniendo un atraso conside
rable: en 1960 empezaron a mostrar un crecimiento acelerado, ya que su cobertura 
lleg6 a ser de 28 100 estudiantes (0.56% de! total de la poblaci6n de 18 a 24 afios 
de edad); en 1970 la matrfcula de alumnos se elev6 a 271 275 (4.01 %) y, en 1980, a 
937 789 (9.17%) estudiantes (vease los cuadros 14 y 15 ). 

16 Transito de la "monarqufa" constitucional al militarismo; instauraci6n de la 
administraci6n militar estadunidense e institucionalizaci6n de! parlamentarismo 
constitucional al estilo occidental. 
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necesaria para sacar ajap6n de la postraci6n y elevarlo al rango de 
potencia econ6mica. 

Segundo, la conjugaci6n de las estrategias de crecimiento econ6-
mico y desarrollo educativo, que permiti6 llenar las expectativas 
de movilidad social de la poblaci6n y, ultimamente, mejorar con
siderablemente sus niveles de vida y bienestar. 

Tercero, la delimitaci6n clara tanto de la parte del sistema (el 
de educaci6n obligatoria) bajo responsabilidad exclusiva de las 
autoridades publicas, como de esas mismas responsabilidades. Final
mente, el caracter descentralizado del sistema de educaci6n. 

La posibilidad de adaptar algunas de estas caracteristicas al 
Sistema educativo mexicano dependera, mas que de otra cosa, de la 
voluntad politica de las autoridades del sector; voluntad que debera 
insertarse en una estrategia global de desarrollo pues, como Jap6n 
y las nuevas economias industriales asiaticas lo han demostrado, 
ahora el desarrollo econ6mico descansa mas sobre el factor huma
no que sobre la disponibilidad de capitales abundantes. Si Mexico 
desea disponer de una economia competitiva, debe empezar por 
dotarse de los recursos humanos necesarios para crearla y sostener
la. En el capitulo siguiente seran analizados los resultados de los 
sistemas educativos japones y mexicano desde la perspectiva de la 
inserci6n de la mano de obra en la estructura productiva. 



IV. POBLACI6N Y MERCADO LABORAL 

A partir de 1973, Japon se convirtio en el pais con los mas bajos 
niveles de desempleo del orbe: hasta finales de los ochenta la tasa 
no rebaso el 3% anual. La economia japonesa ha sido, por lo tanto, 
una de las que mas se ha acercado al ideal economico del pleno 
empleo. La mexicana, por SU lado y mas alla de SUS peculiaridades 
en tanto que economia subdesarrollada, ha sufrido fuertes presio
nes debidas a las caracteristicas propias de la poblacion; presiones 
no conocidas por las economias industriales. 

Se ha visto que, en el caso japones, la contencion de los naci
mientos, el predominio de los grupos de edades productivas (y 
dentro de estos, de los hombres) sobre los no productivos y el 
elevado grado de escolaridad de la poblacion fueron algunas de las 
condiciones sine qua non del "milagro" japones. En el caso mexica
no, en contraste, la industrializacion se llevo a cabo en un contexto 
sociodemografico definido por altas tasas de crecimiento natural 
y por la reproduccion de una poblacion predominantemente feme
nina que induda elevadas tasas de fertilidad. 

En el presente capitulo se analizara la incorporacion de la pobla
cion de ambos paises a las actividades productivas. Como conse
cuencia de la dinamica demografica propia de Japon, la proporcion 
de los grupos de edades productivas respecto a la poblacion total 
paso de 59 hasta cerca de 70%, de 1940 a 1970, y descendio luego 
a 67% en 1980. La disponibilidad de un volumen de mano de 
obra en expansion (tanto en terminos absolutos como relativos, al 
menos hasta los ai10s setenta) y con calificaciones cada vez supe
riores permitio, por un lado, sostener la expansion industrial y, por 
el otro, superar el atraso tecnologico. De alli que se destaquen, 
primero, las caracteristicas del mercado de trabajo; segundo, la 

117 
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incorporaci6n de la PEA a las actividades productivas; y, finalmente, 
la evoluci6n del desempleo. 

EL MERCADO DE TRABAJO JAPONEs 

Caracteristicas 

Entre los rasgos que distinguen el mercado de trabajo japones 
respecto al de otros paises, destacan, ademas del bajo nivel de 
desempleo, el empleo y el salario de carrera, 1 el reclutamiento de la 
mano de obra directamente en las instituciones de enseftanza y las 
disposiciones legales para el retiro. 

El empleo de carrera 

Para la persona formada en las tradiciones juridicas, politicas y 
econ6micas occidentales, es comun entender la relaci6n entre el 
empleado y su empleador como una relaci6n contractual que san
ciona el intercambio entre dos agentes econ6micos, independientes, 
libres y dotados de una voluntad propia. 2 Como todo contrato, el 
intercambio se sujeta a reglas previamente fijadas y aceptadas por 
ambas partes y se limita al plazo estipulado de antemano; cualquier 
diferendo que tenga como origen la relaci6n laboral es normal
mente dilucidado ante las autoridades. 

Sin que dejen de existir reglamentaciones juridicas y las insti
tuciones politicas correspondientes, en la economia japonesa las 
relaciones laborales son de naturaleza distinta; la incorporaci6n de 

1 Los japoneses traducen al ingles ambos terminos como lifetime employment o 
career-long employment y seniority-based wages; hemos preferido utilizar los terminos 
empleo y salario de carrera en funci6n de las analogias entre el sistema de funciona
rios publirns de carrera existente en algunos pafses occidentales y el sistema de 
empleo japones. 

2 De acuerdo con las diferentes escuelas econ6micas, tales agentes intercam
bian: uno, su fuerza de trabajo -o su trabajo en tanto que efecto util- y, otro, el 
equivalente en dinero del valor de camblo -o precio de la fuerza de trabajo-, es 
decir, el salario. 
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los trabajadores a una empresa tambien es contractualmente for
malizada, pero existen otras normas sociales que rigen la relaci6n 
laboral. La mas importante de ellas es la que establece el empleo 
de carrera: 

Bajo este sistema, la compaftia que contrata un trabajador acepta 
como obligaci6n hacer todo lo que este de su parte para mantener a 
este en su empleo, inclusive durante las recesiones, y proporcionarle 
ascensos continuos con miras a su jubilaci6n. Este acuerdo no esta 
asentado explicitamente en los contratos laborales pero existe sobre la 
base de un entendimiento tacito entre el trabajo y la administraci6n. 3 

Este rasgo peculiar de las relaciones laborales es decisivo para 
la organizaci6n del trabajo dentro de las empresas; en primer 
lugar, genera entre los asalariados un fuerte sentimiento de identi
dad y pertenencia a la comunidad de la empresa; este sentimiento 
evacua de la conciencia social de los trabajadores japoneses las 
diferencias de clase subyacentes en las ideologias y actitudes poli
ticas occidentales. 4 Las diferencias sociales son transferidas a otros 
ambitos y percibidas de manera diferente de como lo son en 
Occidente;5 los esfuerzos de la administraci6n y de los empleados 
de la empresa se orientan entonces a fortalecer la posici6n de esta 
ultima ante SUS competidoras. 

En ocasiones, este tipo de relaciones es percibido como resabio 
del servilismo feudal. Si bien es cierto que, a primera vista, apare
cen como una forma de paternalismo, cuando se analizan con 
detenimiento, apuntan a una realidad mas compleja: el verticalis-

3 Yoshio Sasajima, Labor in japan, Tokio, Foreign Press Center (About Japan 
Series num. 9), 1988. 

4 Entre burgues y proletario o entre patron y asalariado, segun la perspectiva 
sociopolitica que se adopte. 

5 El estoicismo sintoista explica en buena medida la actitud de los japoneses 
ante la vida. Sin reducir esta actitud a un simple conformismo, el sintoismo pregona 
que el individuo no debe aspirar mas que a aquello que merece; de esta forma, la 
movilidad de! individuo en la sociedad contemporanea es justificada y reconocida 
gracias a y por sus meritos; de alli la tenacidad con la que los japoneses buscan 
alcanzar el mas elevado grado de calificaci6n posible. Esto Jes permite iniciar una 
carrera profesional eri las mejores condiciones posibles y, a partir de entonces, se 
esfuerzan en hacerse merecedores de promociones laborales y salariales. 
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mo de la servidumbre o del paternalismo no existe e impera, por 
el contrario, una comunicaci6n entre todas las categorias de em
pleados de la empresa; asf, la toma de decisiones no reposa unica 
y exclusivamente sobre los cuadros de la direcci6n sino que involu
cra a toda la comunidad. 6 

El sistema del empleo de carrera es un fen6meno reciente: su 
generalizaci6n data del periodo de crecimiento rapido (los af10s 
sesenta), aun cuando algunos especialistas seftalan que durante el 
periodo de entreguerras algunas grandes empresas ya utilizaban 
este recurso. En 1986, una encuesta del Ministerio del Trabajo 
revelaba que 63.3% de los directivos y 88.9% de los empleados 
administrativos de las empresas con 5 000 y mas empleados eran 
empleados de carrera; en la empresas con menos de 300 emplea
dos las proporciones eran de 72.7 y 85.4% respectivamente.7 

No obstante la amplia difusi6n del fen6meno, la reestructura
ci6n en curso de la economia japonesa ejerce multiples presiones 
tendientes a introducir modificaciones al sistema del empleo de 
carrera, sobre todo en lo que se refiere al sistema de salarios, la 
incorporaci6n de la mano de obra femenina y las promociones. 
Asf, el Ministerio del Trabajo espera que las grandes empresas, 
cuando menos, modifiquen en el mediano plazo sus polfticas de 
empleo; la encuesta antes citada seftala que se calcula como por
centaje deseable que solo 40% de los cuadros directivos y 75% de 
los empleados administrativos sean empleados de carrera. 

Las polfticas gubernamentales tienen ademas como objetivos 
promover mayor movilidad de la mano de obra y liberalizar el 
mercado de trabajo. Se preve que la transici6n tomara un plazo 

6 Durante mucho tiempo los japoneses han sido considerados como los me
jores en adaptar y desarrollar las tecnologias provenientes de otros pafses. Sin 
embargo, esto s6lo ha sido posible en la medida en que los trabajadores direc
tos tambien participan en la toma de decisiones; ejemplo de esto son los llamados 
"drculos de control de calidad": dentro de cada fase de la producci6n de un articulo, 
los trabajadores responsables pueden hacer sugerencias sobre modificaciones al 
equipo utilizado, a la organizaci6n de! trabajo, etc., con miras a tornar mas eficiente 
el proceso de producci6n. Muchas de las mejoras a la tecnologia importada 
provienen de las sugerencias de los trabajadores directos y no de los ingenieros 
especiaiizados. 

i Ministry of Labor, Survey on Changes in the Socioeconomic Climate and Japanese 
Employment Practices, Tokio, 1986; citado por Y. Sasajima, op. cit. 
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relativamente largo (en la medida en que los nuevos reclutamientos 
se hagan progresivamente sobre la base de contratos no permanen
tes ), lo que quizas redunde en una ventaja poli'.tica ya que el costo 
social estara en relaci6n inversa con la duraci6n de la transici6n. 
No obstante, esta tardanza no despeja una gran inc6gnita relativa 
a la reacci6n del comun de los asalariados japoneses, al verse 
confrontados con una situaci6n inusitada. 

El salario de carrera 

El salario de carrera funge como la contraparte del sistema del 
empleo de carrera: 

La pnictica de salarios acordes con la duraci6n de los serv1c10s 
[prestados por el empleado] es otro aspecto esencial del sistema del 
empleo de carrera y refleja el supuesto de que el empleo es un 
convenio de largo plazo. El salario inicial de un trabajador es fijado 
teniendo en consideraci6n su edad y su formaci6n academica y es 
intencionalmente bajo. Pero, cada aiio, el salario del trabajador sera in
crementado de acuerdo con una escala fija y crece de acuerdo con 
la duraci6n de sus servicios. Este proceso normalmente continua 
hasta que el trabajador cumple los cincuenta y cinco aii.os.8 

El salario consta de dos partes: el salario base mensual y los 
bonos semestrales. El salario basico incluye algunas bonificacio
nes extraordinarias determinadas tanto por cualidades individua
les ( edad, antigiiedad, experiencia y calificaciones) como por las 
habilidades para desempeftar un trabajo. Algunas de estas bonifi
caciones suelen ser por concepto de costos de transporte (commu
ting costs), por el numero de dependientes o por la vivienda. Como 
cada empresa utiliza metodos diferentes para evaluar las cualida
des de los trabajadores o para sufragar algunos de los gastos de 
estos, los salarios generalmente varfan de una empresa a, otra. 

Las continuas encuestas del Ministerio del Trabajo revelan que 
existe una tendencia manifiesta ( cuando menos en las grandes 
empresas) a considerar las habilidades del trabajador para realizar 

8 Y. Sasajima, op. cit., p. 3. 
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un trabajo como el factor determinante del salario; esto se explica 
por la necesidad de las mismas empresas de reducir el numero de 
candidatos a puestos directivos a la vez que promover rapido a los 
puestos de responsabilidad a los j6venes talentos. 

Despues de la segunda guerra mundial, se extendi6 el sistema 
de retribuciones mediante bonos semestrales (algunas compafiias 
los distribuyen trimestralmente); en ocasiones, en aquellas empre
sas donde existen sindicatos, estos han logrado obtener una boni
ficaci6n adicional analoga al reparto de utilidades vigente en Me
xico. Sin embargo, siendo los mas difundidos, los bonos semestra
les son fijados de acuerdo con el salario base y la situaci6n del 
trabajador durante los seis meses precedentes. El cuadro 15 muestra, 
para 1985, los equivalentes en salarios mensuales promedio de los 
bonos semestrales para todas las empresas y para aquellas con 
1 000 y mas empleados, de acuerdo con los grupos de edad de los 
trabajadores. Mientras que el promedio para todas las empresas 
gira alrededor de los cuatro meses, en las grandes compafiias el 
promedio se establece alrededor de los cinco meses. Los gobiernos 
nacional y locales pagan a sus empleados, en promedio, el equiva
lente a cinco meses de salario. 

CUADRO 15 
Japon: equivalente de los bonos semestrales por edades 

(promedios, 1985) 

Cias. con 1 000 y 
Todas las compaiiias mtis trabajadores 

Edad Bonos Eq. meses Bonos Eq. meses 

25-29 654 3.8 873 4.7 
30-34 838 3.9 1162 4.9 
35-39 974 4.0 1415 5.1 
40-44 1 099 4.2 1 695 5.3 
45-49 1117 4.2 1855 5.4 
50-54 1057 4.1 1888 5.5 

Promedio 822 3.8 1249 5.0 

Fuente: Ministry of Labor, Basic Surveys on the Wage Structure, Tokio, 1987. 

Este sistema de salarios, materializado gracias al crecimiento 
sostenido de la economia, ha permitido que los salarios horario 
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promedio pagados a los japoneses rebasen en poco tiempo a los de 
los otros paises industriales. En Estados Unidos, Gran Bretana y 
Francia, los salarios horarios disminuyeron drasticamente; en Ale
mania, a pesar de ciertos altibajos, se han mantenido como los mas 
elevados del mundo, seguidos no muy de cerca (25 puntos porcen
tuales por abajo, en 1988) por losjaponeses (vease el cuadro 16). 
Es necesario aclarar, sin embargo, que este rapido avance de los 
salarios japoneses se explica en buena medida por la reapreciaci6n 
obligada del yen de 1985; para tener una idea mas justa del fen6me
no, seria necesario analizar los avances en la productividad del tra
bajo y su influencia sobre los salarios. 

CUADRO 16 
Comparacion intemacional de los niveles salariales 

Anos ]ap6n EEUU RFA G. Bretana Francia 

1985 100 190 136 99 101 
1986 100 133 129 82 91 
1987 100 115 134 78 92 
1988 100 100 125 78 85 
Fuente: Ministry of Labor, WhitePaperonLabor, 1988, Tokio, 1988. 

No obstante, la virtud esencial del salario de carrera es la de 
ser el principal medio para reforzar el empleo de carrera. Sin 
embargo, dentro de este marco, las retribuciones salariales poco 
tienen que ver con el tipo de trabajo desempeftado. A lo largo de 
la Carrera profesional de Un empleado, este es cambiado cada 
determinado tiempo para ocupar puestos mas elevados y, por lo 
tanto, esta obligado a tomar cada vez cursos de capacitaci6n para 
desempeftar sus nuevas responsabilidades. 

La movilidad del trabajador dentro de la empresa y la capaci
taci6n continua que esta le ofrece pareceria poner en entredicho 
el caracter alienante del trabajo en la producci6n capitalista. Lejos 
de limitarse a realizar una simple operaci6n mecinica, a lo largo de su 
carrera el asalariado adquiere una vision cada vez mas amplia del 
lugar que ocupa dentro de la empresa y de sus responsabilidades. 

A pesar de las muchas ventajas que tienen los sistemas de 
empleo y salario de carrera, sus consecuencias negativas se hacen 
sentir sobre todo en aquellos sectores de la poblaci6n que se encuen-
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tran en las edades cercanas a la jubilaci6n; si por alguna circuns
tancia los asalariados de cierta edad estan obligados a abandonar 
SU empleo, SU reubicacion Sera tanto mas dificil CUanto mas cerca 
se encuentren de la edad de la jubilaci6n. 9 

El sistema de reclutamiento de asalariados 

Durante el mes de abril de catla ai10, las empresas se vuelcan sobre 
las instituciones de ensefianza para localizar los nuevos reclutas. En 
los inicios de la expansion econ6mica, los egresados de la escuela 
secundaria eran muy demandados; en 1955 estos constituian 62. l % 
de los recien incorporados a las actividades productivas; los egre
sados de bachillerato incidian en 30.3% y los de las universidades 
y junior colleges en 7 .6 por ciento. 

El auge de los egresados de secundaria fue breve: en 1970, apenas 
representaban 21.6% de los contratados por primera vez. Por su 
parte, bachilleres recien graduados alcanzaron en ese afio la pro
porci6n pico (58.3%), y desde entonces se han mantenido cerca 
de esta cifra. De manera complementaria, la incorporaci6n de los 
egresados de las instituciones de ensefianza superior a los nue
vos empleos equivaliaen 1970 a 33.1%, y todavia creci6 hasta40.4%; 
en 1985, permanedan alrededor de esa cantidad (vease la grafica 18). 

La demanda en el mercado laboral se apeg6 a la evoluci6n del 
sistema educativo; cuando la poblaci6n aument6 sus expectativas 
de formaci6n y procur6 ampliar la escolaridad de los j6venes 
mas alla del nivel ofrecido por el sistema de educaci6n obligatoria, 
las empresas se orientaron hacia los egresados del bachillerato 
y de las instituciones de educaci6n superior. 

Por lo tanto, el destino de estos nuevos incorporados dentro 
de la estructura productiva dependi6 de la formaci6n previa; asi, 
en 1986, los egresados del bachillerato eran ocupados como traba
jadores manuales (35.6%), administrativos (26.5%) y vendedores 
(17.6%); los de los juniors colleges como trabajadores administrati
vos (56.6%) y tecnicos (30. l % ); los universitarios como profesionis-

9 A ese respecto, vease las estadi'sticas concernientes al desempleo por grupos 
de edades presentadas paginas adelante. 
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tas y tecnicos (41.6%), trabajadores administrativos (33.2%) y ven
dedores (21 por ciento).10 

GRAFICA 18 
Japon: nivel educativo de los graduados 

incorporados al mercado de trabajo 

Porcentaje 
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100 

80 

60 

40 

20 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 

~ Esc. secundaria ml!l!il Bachillerato ~ Superior 

En comparaci6n con la mano de obra utilizada en otros paises 
industriales, los asalariadosjaponeses constituyen una elite: ya que 
su formaci6n escolar basica es de cuando menos doce anos; pero, 
como se trata de una escolaridad general, relativamente poco util 
en el desempeno de actividades productivas, al momento de ser 
reclutados por las empresas, los nuevos asalariados han de acudir a 
cursos de capacitaci6n y son mutados a diversos puestos hasta ser 
signados a uno determinado. 

A pesar de! partido que las empresas han sacado de! sistema 
educativo vigente, desde hace tiempo sienten la necesidad de 
vincular de manera mas estrecha los sistemas escolar y productivo. 
En la perspectiva de la reestructuraci6n industrial en curso, se 

10 The Japan Institute of Labor, Employment and employment policy , Tokio 
Qapanese Industrial Relations Series num. I), 1988, p. 12. 
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insiste en la necesidad de preparar a los escolares para afrontar los 
retos que representan tanto la investigaci6n y el desarrollo de 
nuevas tecnologias y nuevos materiales como su aplicaci6n a escala 
industrial.11 

Por otra parte, como el sistema de empleo de carrera supone 
ascensos continuos en funci6n de la antigiiedad y de la experiencia 
adquirida por el empleado, las asignaciones a los puestos jamas son 
consideradas como definitivas; la movilidad dentro de la empresa 
es, por ende, una de las caracteristicas de la division del trabajo e 
implica la capacitaci6n continua del personal. A diferencia de lo 
que sucede a menudo en Occidente, 12 esta caracteristica permite a las 
empresas japonesas un elevado grado de flexibilidad para reorga
nizar peri6dicamente los procesos productivos mediante la intro
ducci6n de nuevas tecnologias y la modificaci6n de los ritmos de 
producci6n, entre otras medidas. 

Politicas empresariales y disposiciones oficiales 
sobre el retiro del personal 

La flexibilidad organizacional inherente al sistema de empleo de 
carrera permite a las empresas encauzar a sus cuadros de mas edad 
hacia el retiro. Hasta hace poco, 55 af10s era la edad oficial de 
jubilaci6n; sin embargo, como consecuencia de la reestructuraci6n 
industrial y del envejecimiento de la mano de obra, las autoridades 
laborales han puesto en practica una politica tendiente a extender la 
edad del retiro hasta los 60 afi.os. 

11 Uno de los grandes proyectos que tienen como objetivo central este tipo de 
vinculaciones contempla la creaci6n de las tecn6polis; es decir, ciudades donde se 
asientan institutos tecnol6gicos, universidades, centros de investigaci6n privados y 
publicos, etc., para desarrollar programas conjuntos de investigaci6n. Por ahora, 
este proyecto se encuentra ya en marcha en algunos lugares dejap6n. 

12 En Occidente, dado que la relaci6n entre patron y trabajador es de entrada 
concebida como antag6nica, los sindicatos, en defensa de sus intereses gremiales, 
tienden a oponerse a cualquier modificaci6n de las condiciones de trabajo. Enjap6n, 
en la medida en que los sindicatos, al igual que los trabajadores en lo individual, se 
sienten parte de la comunidad de la empresa, el antagonismo a la occidental se di
luye y se establece una relaci6n de colaboraci6n entre empleadores y asalariados. 
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Las empresas respondieron positivamente a la iniciativa guber
namental; de esta manera, mientras que el porcentaje de empresas 
que jubilaban a sus empleados a los 55 afios pas6 de 52 a 23% desde 
1974 hasta 1987, el correspondiente a las que lo hadan a los 60 afios 
ascendi6 de 32.4 a 53.9% durante el mismo lapso (vfase el cuadro 17). 
Pero las grandes empresas, mas que las medianas y pequefias, han 
acatado las politicas gubernamentales: por ejemplo, mientras que 
84.3% de las empresas con 5 000 y mas empleados y 70.8% con un 
rango de 1 000 a 4 999 empleados jubilaban a sus trabajadores a 
los 60 afios, solo 51.9% de las empresas con 100-299 empleados 
hada lo mismo; esto indica que una proporci6n considerable de 
empresas, sobre todo las medianas y pequefias,jubila a sus emplea
dos antes de que lleguen a los sesenta afios. Otro hecho significativo 
es que muy pocos trabajadores contimian activos mas alla de esta 

. edad.13 Esto crea, sin embargo, una dificil situaci6n para los traba
jadores ya que a pesar de estar obligados a cotizar cuando menos 
en el Sistema nacional de pensiones, este paga las pensiones de 
jubilaci6n a partir de los 65 afios, de tal manera que los trabajadores 
se ven obligados a adoptar soluciones personales para sortear los 
cinco afios que hay entre la edad del retiro y el periodo en que 
comienza el pago de las pensiones correspondientes. En el capitulo 
siguiente se analizan con mas detalle las caracteristicas de los diver
sos sistemas de pensiones vigentes enJap6n. 

CUADRO 17 
Japon: edades de jubilacion de los trabajadores 

del sector privado 

Aiio 55 56-57 58-59 60 61-64 65 

1974 52.0 7.1 5.2 32.4 0.4 2.6 
1976 47.3 10.0 5.9 32.6 0.3 2.8 
1978 41.3 12.6 6.8 33.7 0.4 4.4 
1980 39.5 12.6 7.5 36.5 0.7 2.5 
1982 35.5 10.8 7.4 43.0 0.8 2.0 
1984 29.6 12.2 6.1 48.3 1.3 2.0 
1986 26.7 9.2 7.4 52.5 2.3 1.8 
1987 23.0 10.3 7.7 53.9 2.3 2.4 

Fuente: Ministry of Labor, Survey of Employment Management, Tokio, 1989. 

13 The Japan Institute of Labor, op. cit., p. 13. 
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Recursos economicos y/ o politicos para afrontar 
la penuria de mano de obra 

Si se tienen en cuenta las condiciones econ6micas y poblacionales 
actuales de Jap6n, es facil entender los problemas que se plantean 
a las autoridades nacionales: por un lado, gracias al ahorro interno 
y a la expansion de las exportaciones, el pais cuenta con suficientes 
recursos para emprender las tareas marcadas por los programas 
de restructuraci6n industrial; pero, por el otro, el mercado de tra
bajo japones padece un cuello de botella debido al envejecimiento 
de la poblaci6n en edad productiva, a la estabilizaci6n del creci
miento de la poblaci6n joven y a la entrada relativamente tardia de 
los j6venes al mercado de trabajo ( como consecuencia de su pro
longada permanencia en el sistema educativo ). 

El desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado laboral . 
ha provocado diversas reacciones en los medios econ6micos y 
politicos japoneses. 

Las empresas han procurado resolver la penuria de mano de 
obra local mediante el recurso a la contrataci6n de trabajadores no 
japoneses. Ahora bien, las leyes vigentes prohiben a los extranjeros 
trabajar dentro del territorio japones14 y esto ha generado un 
mercado negro donde los trabajadores ilegales son empleados me
diante el pago de salarios mas bajos que los oficiales. La literatura 
constata este hecho sin dar cuenta de la magnitud del mismo, 
limitandose a sefialar que la mayor parte de los trabajadores 
ilegales provienen de los paises asiaticos. De cualquier forma, las 
autoridades consideran la posibilidad de modificar las leyes para 
regular la llegada al pais de inmigrantes de origen no japones. El 
primer paso dado en este sentido ha sido la autorizaci6n de trabajar 
otorgada a los descendientes de japoneses con otras nacionalidades. 

14 Las tinicas excepciones las constituyen, por ahora, las siguientes categorias 
laborales: a) ejecutivos o directivos de compaiiias comerciales o financieras; b) 
academicos de tiempo completo afiliados a instituciones de enseftanza o de investi· 
gaci6n; c) actores, mtisicos y atletas profesionales; d) tecnicos o ingenieros califica
dos invitados por instituciones ptiblicas o privadas; e) franceses o chinos con una 
calificaci6n inexistente enjap6n,j) profesores de lenguas extranjeras o intermedia
rios en el comercio internacional. Vease Y. Sasajima, op. cit., p. 14. 
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Las empresas con capacidad para transferir sus recursos finan
cieros al extranjero han opta<;lo por invertir directamente en otros 
paises y salvar, de esta forma, la penuria de mano de obra.15 Segun 
estimaciones oficiales, las inversiones directas japonesas en el 
exterior se elevaban a 3 500 millones de d6lares en 1973; en 1984 
la suma era de 10 000 millones de d6lares, yen 1987, de 33 400 
millones de d6lares (20% de esta cantidad correspondia a las 
actividades manufactureras). A pesar de que la revaluaci6n del yen 
en 1985 tuvo un peso considerable en este salto de las inversiones 
directas japonesas, tambien es cierto que estas crecieron en termi
nos absolutos. Por otra parte, se calcula que las empresas niponas 
localizadas en el extranjero ocupaban 1 200 000 empleados (850 000 
en las manufacturas), mientras que enjap6n se dejaron de crear 
570 000 nuevos puestos de trabajo.16 

En el piano politico, las autoridades nacionales se esfuerzan 
para proponer soluciones a la penuria de mano de obra; la que a pri
mera vista pareceria la mas viable consiste en extender el periodo 
productivo de los trabajadores hasta los 65 ai10s y, de ser posible, 
hasta los 70 ai10s; la medida se justifica dado que la permanencia 
en el sistema escolar retrasa el acceso de los j6venes al mercado 
laboral. Sin embargo, las autoridades deben tomar en cuenta las 
inercias existentes en la actualidad: por un lado, el desfase entre la 
edad promedio de retiro ( 60 afios) y aquella en la cual los jubilados 
empiezan a cobrar sus pensiones (65 ai10s) y, por el otro, la renuen
cia de los aspirantes a la jubilaci6n a retirarse mas tarde, inde
pendientemente del hecho anterior. 

En esa perspectiva, las autoridades despliegan una politica 
tous azimuts para convencer al universo de la poblaci6n japonesa 
que su envejecimiento dista mucho de ser negativo y que se puede 
sacar provecho de esa situaci6n. 

15 La escasez de mano de obra no es, por supuesto, el unico motivo por el cual 
las empresas prefieren expatriar sus recursos; entre otras causas, se debe consi
derar las barreras arancelarias que muchos paises han opuesto a las exportaciones 
japonesas, las ventajas locacionales que algunos gobiernos ofrecen a las firmas 
niponas o el bajo costo de la mano de obra de algunos paises. 

16 Y. Sasajima, op. cit., pp. 24-25. 
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La estructura de la Poblacion Economicamente Activa 

Principa!,es caracteristicas de la PEA 

La poblaci6n de 15 af10s y mas y la poblaci6n econ6micamente 
activa (PEA) crecieron en terminos absolutos y relativos durante el 
periodol955-1985; sin embargo, el ritmo de crecimiento de lase
gunda fue menor que el de la primera.17 En lo que respecta a la 
estructura de la PEA, es pertinente subrayar que se produjo una 
mutaci6n importante gracias a la cual los trabajadores asalariados 
dejaron de ser minoritarios (en 1955 equivalian apenas a 43.5% de 
la PEA total): su proporci6n super6 la de los trabajadores por cuenta 
propia y la de los que trabajan en unidades de producci6n familia
res; en efecto, mientras aquellos en 1985 representaban 74.3% de 
la PEA total, estos apenas cubrian 23. l % (el restante 2.6% correspon
dia a los desempleados). 

Sin embargo, el trabajo familiar sufri6 en mayor escala las 
consecuencias de la penetraci6n de las relaciones salariales en la 
economia japonesa. En efecto, al comienzo del periodo, este ti po 
de organizaci6n de la producci6n absorbia 30.61 % de la PEA; pero, 
para 1985, captaba apenas 9.37 por ciento. 

La importancia de los trabajadores por cuenta propia tambien 
declin6, aunque no en la misma proporci6n que la del grupo an
terior: el porcentaje de la PEA absorbido por el sector durante los 
afios sefialados fue de 24.51 % y de 15.36%. Es mas, en terminos ab
solutos su decrecimiento fue poco relevante: de 10.028 millones de 
trabajadores pas6 a 9.160 millones entre 1955 y 1985; el manteni
miento de este sector se debe, en buena medida, a que se trata de 
pequefias unidades de producci6n capaces de utilizar un numero 
reducido de asalariados y de insertarse en los intersticios de la pro
ducci6n de las medianas y grandes empresas, cubriendo fases 
productivas intensivas en mano de obra (vease el cuadro 19). 

En lo que se refiere a la estructura sectorial del empleo, la de 
Jap6n refleja con claridad el proceso de terciarizaci6n caracteristi-

Ii Si consideramos 1955 como el aiio base, los Indices de crecimiento fueron 
de lfiO para la poblaci6n de 15 aiios y mas, y de 142 para la PEA en 1985. 
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CUADRO 18 
Japon: poblacion de 15 aiios y mas y poblacion 

economicamente activa (1955-1990) 

Poblaci6n 
Ano 15 aiios y mds PEA 

1955 100.00 70.80 
1960 100.00 69.19 
1965 100.00 65.69 
1970 100.00 65.36 
1975 100.00 63.03 
1980 100.00 63.26 
1985 100.00 63.00 

Fuente: o:-:u, Anuarios de poblaci6n. 

CUADRO 19 
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Japon: poblacion y poblacion economicamente activa 
(1955-1985) 

Trabajan Empleados 
porcta. Trabajan y 

Ano PEA Total propia enfamilia asalariados 

1955 100.00 97.50 24.51 30.61 42.38 
1960 100.00 98.34 22.30 23.52 52.54 
1965 100.00 98.81 19.62 19.11 60.08 
1970 100.00 98.86 18.96 15.62 64.16 
1975 100.00 98.12 17.64 11.80 68.50 
1980 100.00 97.98 16.83 10.67 70.28 
1985 100.00 97.38 15.36 9.37 72.33 

Fuente: ma:, Anuarios de poblaci6n. 

co de los paises desarrollados: a) existe un incremento progresivo 
de la participaci6n del sector terciario tanto en el PIB como en el 
empleo; b) la participaci6n del sector primario en el PIB se reduce 
de manera considerable pero drastica en la generaci6n de em
pleos; c) a partir de un momento determinado, la participaci6n del 
sector secundario en el PIB y en el empleo deja de crecer y disminu
ye. En el caso japones, el lustro 1970-1975 representa el punto de 
inflexion de la curva de crecimiento, cuando menos del empleo. A 
partir de entonces, el sector terciario se erige como el principal 
creador de empleos (vease el cuadro 20). 
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CUADR020 

Japon: estructura sectorial del personal empleado (1960-1986) 

Sector 

Ano Total Primario Secundario Terciario 

1960 100.00 37.5 24.4 38.1 
1965 100.00 23.5 31.9 44.6 
1970 100.00 17.4 35.2 47.3 
1975 100.00 12.7 35.2 51.9 
1980 100.00 10.8 33.5 55.4 
1985 100.00 8.8 34.3 56.5 
1986 100.00 8.5 33.9 57.2 
Fuente: om.:, Anuarios de poblaci6n. 

Las previsiones econ6micas auguran el crecimiento del pro
ceso de terciarizaci6n en el futuro inmediato. Pero achacan esa 
tendencia probable a los cambios recientes en el contexto interna
cional (incrementos en los precios de las materias primas y de los 
energeticos) que provocaron la desaceleraci6n del crecimiento 
japones. Por lo pronto, las autoridades apuestan a la expansion de la 
demanda interna para reactivar la economfa. Esto supone, desde 
luego, una transformaci6n radical de las pautas de consumo de la 
poblaci6n, la cual no dejani de tener repercusiones negativas sobre 
el volumen del ahorro nacional. 

En todo caso, una comparaci6n entre la estructura del empleo 
de Jap6n y la de otros paises industriales muestra profundas diferen
cias: en primer termino, el proceso de terciarizaci6n marca cierto 
atraso respecto a Estados Unidos, Gran Bretana y Francia. En estos 
paises, tanto los servicios financieros como los comunales ocupan 
un mayor volumen de empleados que enJap6n. 

Ese retraso tiene como correlato la segunda originalidad de 
Jap6n: el sector secundario japones tiene mayor peso en el empleo 
que los sectores respectivos de Francia, Gran Bretana y Estados 
Unidos, aun cuando quede superado de lejos por el sector secun
dario oestealeman (cuadro 21). Una situaci6n similar se detecta 
cuando se hace referenda a los subsectores manufactureros: esto 
comprueba que, por el momento, Alemania y Jap6n son los paises 
que cuentan con las plantas manufactureras mas desarrolladas y 
dinamicas en cuanto al empleo y las exportaciones. 
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CUADRO 21 
Estructura del empleo en algunos de los paises industriales 

jap6n Gran 
Sector y EEUU RFA Francia Bretana 
subsector 1970 1987 1986 1986 1986 1986 

Primario 17.4 8.3 3.1 5.3 7.3 2.5 

Secundario 35.6 33.7 27.7 40.9 31.3 30.9 
min as 0.4 0.1 0.8 1.3 0.5 1.0 
manufacturas 27.0 24.1 19.l 32.2 22.6 22.5 
agua, electr. 0.5 0.5 1.1 0.9 1.0 1.2 
construcci6n 7.7 9.0 6.6 6.6 7.2 6.1 

Terciario 47.0 58.0 69.3 53.7 61.3 66.6 
comercio y 

trans po rte 6.4 5.9 5.4 6.0 6.5 6.0 
finanzas y 

servicios 205 28.5 41.7 32.6 38.2 40.0 

Fuente: OECD, Labour Force Statistics, Paris, OECD, Department of Economic and 
Statistics, 1989. 

El tercer aspecto significativo consiste en que el sector prima
rio japones es, de los cinco paises mas desarrollados, el que absorbe 
el mayor volumen de empleo; solo el sector primario frances se le 
equipara; en cambio, el aleman y, sobre todo, el britanico y el esta
dunidense absorben volumenes relativos todavia mas bajos. 

Estos rasgos dejan entrever el desarrollo desigual de la econo
mia japonesa: mientras que el acelerado proceso de modernizaci6n 
tecnol6gica permiti6 fortalecer algunas ramas manufactureras al
tamente productivas, las condiciones propias dejap6n han contri
buido a posponer el desarrollo de sectores tan importantes como 
el primario y algunas ramas del terciario. 

Por lo que se refiere al sector primario, las condiciones fisico
geognificas del pais y las sociopolfticas, engendradas por la reforma 
agraria realizada durante la ocupaci6n de las fuerzas aliadas, expli
can de por mucho el retraso: la tierra lleg6 a ser fraccionada hasta 
el punto en que el promedio por campesino es de aproximadamen
te una hectarea. 

El retraso manifiesto del sector de servicios financieros fue 
provocado, en buena medida, por el aislamiento relativo de la eco-
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nomia japonesa. En efecto, la expansion de los mercados exterio
res, tanto de importaciones -de materias primas y, mas tarde, de 
productos semielaborados- y de exportaciones -de bienes de 
consumo final y de capital- como de capitales, ha ocupado un 
lugar central en la estrategia de desarrollo de los cuatro paises 
occidentales mas avanzados. En contraste, Jap6n ha reaccionado 
hasta muy recientemente para incrementar sus inversiones directas 
en el extranjero tanto en sectores claves para su planta industrial 
(materias primas sobre todo) como en los sistemas financieros de 
otros paises. Quedaria entonces por ver si, desde 1987 hasta la 
fecha, esta reorientaci6n de la politica econ6mica exterior de Ja
pan ha acarreado cambios sustanciales en la estructura del empleo 
y del PIB. 

La participaci6n de la poblaci6n femenina en las 
actividades productivas 

Otro aspecto importante que subraya el retraso relativo del capita
lismo japones se percibe en el proceso de incorporaci6n de la 
mano de obra femenina a las actividades productivas. Como se 
indic6 al principio de esta secci6n, en la poblaci6n japonesa 
predomina la poblaci6n masculina sobre la femenina, cuando menos 
en los grupos de edades productivas. Sin embargo, las condi
ciones politicas, econ6micas y sociales del pais fueron propicias 
para que las mujeres buscasen una participaci6n igualitaria en 
las actividades productivas. En este sentido, tanto las leyes de 
educaci6n como las laborales tienen en comun el trato igual para 
hombres y mujeres. A pesar de los lastres de las tradiciones cultu
rales, las mujeres se esfuerzan en materializar la igualdad con los 
hombres. En ciertos dominios lo han logrado: en el sistema escolar 
y cuando menos hasta el bachillerato, su participaci6n es mayor 
que la de los hombres aunque la situaci6n se invierte a nivel uni
versitario. 

Este cambio puede ser atribuido a las tradiciones familiares 
que anclan a la mujer en el hogar, tanto como ama de casa que 
como encargada de la educaci6n de los hijos; estas tradiciones 
ademas estan en el origen de la relativamente debil participaci6n 
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de las mujeres en las actividades productivas. 18 Se enfatiza el 
adverbio de la frase anterior porque, a pesar del avance notable de 
la participaci6n femenina enjap6n, cuando se la compara con la 
de las mujeres de otros paises industrializados, se pone de mani
fiesto el retraso de aquel pais. 

En efecto, mientras que la mayor parte de los hombres entran 
al mercado de trabajo al termino del bachillerato (18 af10s), la 
proporci6n de mujeres con edades entre los 15y19 af10s que tra
bajaban, en 1975 y 1987 fue de 21.7 y 16.6% respectivamente; no 
obstante, conviene recalcar que, tambien en el caso de las mujeres, 
el mercado de trabajo se apega a la evoluci6n del sistema educativo. 

El segundo rasgo notable de la participaci6n femenina es que 
es mayor en el grupo de 20-24 aiios. Esto es manifiesto en 1975 yen 
1987: en estos aiios las tasas de participaci6n fueron de 66.2 y 
73.6% respectivamente, es decir, las maxi.mas para todos los grupos 
de edades. 

Sin embargo, en uno y otro aiios, las tasas descendieron drasti
camente para los grupos de edad entre 25 y 34 aiios: 43.2 y 53.6%. 
Para los grupos siguientes, 35-44 y 45-54, las tasas aumentaron en 
ambos aiios aunque disminuyeron para los grupos que se sitlla.n des
pues de la edad de jubilaci6n oficial, 55 aiios (vease la grafica 19). 

A pesar de queen 1987 las tasas de participaci6n fueron mayo res 
en todos los casos, salvo en el grupo de 15-19 aiios, lo cierto es que la 
pauta de comportamiento social se mantuvo: una proporci6n 
considerable de las mujeres se retir6 de las actividades produc
tivas durante el periodo que va del matrimonio (25-26 aiios, vease 
la primera parte de nuestro trabajo) has ta el momenta en que los 
dos hijos (promedio) ingresan al sistema escolar obligatorio (35-36 
aiios). 

Estas variaciones en las tasas de participaci6n por edades 
revelan el desfase social de Jap6n respecto a las pautas de los princi
pales paises desarrollados. En la grafica 20 son comparadas las 
situaciones imperantes en uno y otros durante 1987: 

18 La tasa de participaci6n mide el porcentaje de mujeres que trabajan res
pecto al total de la poblaci6n femenina. Las tasas pueden, en consecuencia, referirse 
a la poblaci6n total o a la de detenninados grupos de edades. 
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GRAFICA 19 
Jap6n: participaci6n femenina en la PEA(1975-1987) 
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a) En Francia y Estados Unidos, la estructura de las tasas de 
participaci6n femenina es semejante y "normal"; los mayores valo
res se presentan no en los estratos masj6venes (15-19) sino en los 
maduros (de 20 a 54 ari.os), sin que la curva presente depresiones 
drasticas, como en el caso japones, o menos pronunciadas, como 
en el de Alemania y Gran Bretana. Cabe seri.alar que, cuando menos 
en Francia, la disminuci6n de la tasa de participaci6n del grupo de 
55-59 aiios respecto al de 45-54 es el resultado de una polftica explf
cita que toma carices diferentes segun el sector donde las mujeres 
trabajen. 19 

b) Salvo en Francia, en los otros tres pafses occidentales la tasa 
de participaci6n de las mujeres de 15-19 ari.os es muy elevada (oscila 
entre 45 y 75% ). Esto habla en favor de los sistemas de educaci6n 

19 En el sistema de educaci6n nacional, por ejemplo, las madres de tres hijos o 
mas pueden op tar por la jubilaci6n con quince aiios de servicio; en algunos otros 
servicios publicos, sin importar el numero de hijos, las madres pueden optar por la 
prejubilaci6n a los 55 aiios, recibiendo media pension hasta los 60 aiios y, a partir 
de esa edad, reciben el cien por ciento. 
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obligatoria imperantes tanto en Francia como en Jap6n, que per
miten una formaci6n mas s6lida y prolongada de la mano de obra 
independientemente del sexo. 

c) Es interesante constatar, por otra parte, que las mujeres 
japonesas de los grupos de las edades mayores procuran prolongar 
SU permanencia en las actividades productivas mas que las de los 
otros paises. Enjap6n, Estados Unidos y Gran Bretana, las tasas de 
participaci6n en el grupo de 55-59 aiios oscilan alrededor de 52%; 
pero en el grupo de 60-64 (es decir, despues de lajubilaci6n), las 
tasas descienden a 41.3, 32.9 y 18.2% y, en el de 65 aiios y mas, a 
17.6, 6.9 y 2.8 por ciento. 

Porcentaje 

GRAFICA 20 
Participacion femenina en la PEA 

(principales paises industriales, 1987) 
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De esta situaci6n derivan cuando menos dos conclusiones 
relevantes: primero, la participaci6n de las mujeres japonesas en 
las actividades econ6micas seria mas constante ( como en los casos 
de Estados Unidos y Gran Bretana) si la infraestructura para el 
cuidado y la educaci6n de los niiios durante la primera infancia 
tuviese una mayor cobertura. 
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Segundo, la educacion predispone a las mujeres a participar 
en la vida productiva; esta predisposicion es la causa de la tenaci
dad de las mujeres mayores para mantenerse en las actividades 
productivas despues de la edad de la jubilacion. Pareceria que las 
mujeres reaccionan a las limitantes sufridas durante la juventud 
prolongando al maximo su vida productiva. Cualquier tentativa gu
bernamental para retrasar la jubilacion debera no solo tomar en 
cuenta a las mujeres sino basarse en ellas y mas si se recuerda que, 
en contraste con lo que sucede en los grupos de edades producti
vas, entre los ancianos predominan ellas. 

El desempleo 

Como se menciono antes, la economfa japonesa se caracteriza por 
tener la mas baja tasa de desempleo del mundo.20 Hasta 1973, 
es ta se mantuvo alrededor de 1 % anual; despues de la crisis del 
petroleo de 1974, la demanda de mano de obra se redujo sensible
mente y la tasa de desempleo credo has ta 2% en 1976 y 3.1 en 1987. 

Estas cifras disimulan fenomenos importantes que llevan a 
matizar su analisis; por ejemplo, cuando las mujeres suspenden o 
pierden el trabajo automaticamente dejan de clasificar en la PEA y, 
en consecuencia, no son consideradas como desempleadas. Sin em
bargo, las estadisticas incluyen en la PEA tanto a los trabajadores por 
cuenta propia como a los que trabajan en empresas familiares; 
dicho sea de paso, estos dos sectores funcionan como valvula de 
escape para los que seven obligados a retirarse momentaneamente 
del mercado de trabajo asalariado. 

Por otra parte, el desempleo afecta de manera desigual a los 
individuos de acuerdo con su edad y con su sexo. Las tasas de des
empleo mas elevadas se registran en los estratos mas jovenes de la 
poblacion y en los mas viejos. En el grupo de 15-19 af10s, por 
ejemplo, estas aumentaron de apenas 2. 7 a 9.3%, entre 1970 y 1987; 
durante el mismo periodo, las del grupo de 20-24 af10s pasaron de 

20 El desempleado es definido como la persona, de 15 af10s o mas, que no 
trabaj6 durante la semana anterior o durante un mes determinado pero que es capaz 
tanto de trabajar como de buscar un nuevo empleo. 
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1.8 a 4.3%; las de 50-54, de 0.7 a 2.3%; las de 55-59, de 1.8 a 4.0% 
(vease el cuadro 22). 

CUADRO 22 
Japon: tasas de desempleo por edades y para 
trabajadores del sexo masculino (1970-1987) 

Edades 1970 1975 1980 1985 1987 
Promedio 1.2 2.0 2.0 2.6 2.8 

15-19 2.7 4.8 5.5 8.9 9.3 
20-24 1.8 3.1 3.6 3.8 4.3 
25-29 1.1 2.1 2.0 2.4 2.6 
30-34 1.0 1.3 1.7 2.0 2.2 
35-39 0.8 1.5 1.3 1.9 2.0 
40-44 1.5 1.0 1.6 1.8 
45-49 0.7* 1.4 1.3 1.5 1.7 
50-54 1.6 1.5 1.9 2.3 
55-59 1.8** 3.2 3.9 3.1 4.0 
60-64 3.2 4.6 7.0 7.6 
65 y mas 0.6 1.8 2.2 2.1 1.6 

* Edades 40-54. 
** Edades 55-64. 
Fuente: Management and Coordination Agency, Labor Force Survey; citado. por 

Y. Sasajima, Labor in japan, Tokio, Foreign Press Center (About Japan Series mim. 
9), 1988, p. 8. 

Ademas, la gravedad cualitativa del desempleo varfa segun el 
grupo de edad afectado: como se sefi.al6, dadas las caracterfsticas 
del sistema de empleo de carrera, para los j6venes es factible 
encontrar empleo, pero para los viejos, pr6ximos a la jubilaci6n, la 
situaci6n se torna crftica. De esta forma, si bien es cierto que el 
empleo de carrera otorga una seguridad de por vida a la mayor 
parte de los asalariados, tambien provoca multiples dificultades pa
ra los desempleados viejos. Estas provienen del hecho de que la 
movilidad de los trabajadores es fomentada solo dentro de los 
limites estrechos de la empresa y de que, en consecuencia, la movili
dad interempresarial es percibida como negativa.21 

~ 1 :\1ientras queen los paises occidentales el paso del asalariado por multiples 
em pleas es considerado como un sin6nimo de experiencia, en Jap6n lo es como 
sintoma de inestabilidad social y personal. 
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En torno a este aspecto particular, las tentativas gubernamen
tales de liberalizar el mercado de trabajo corren el riesgo de fracasar 
ante las inercias patronales engendradas por el sistema de empleo 
de carrera. Sin embargo, en algunos sectores de la poblacion, sobre 
todo jovenes y mujeres, empiezan a manifestarse sintomas de movili
dad interempresarial. 

En efecto, de acuerdo con algunas encuestas de opinion lleva
das a cabo por el Ministerio del Trabajo, en terminos generales, el 
desempleo de los hombres se debe principalmente a causas invo
luntarias (56.9% en 1986, vease el cuadro 23) mientras que el de 
las mujeres, a voluntarias (71.1 por ciento). 

Cuando esas proporciones son desagregadas en funcion de los 
grupos de edad, en los estratos de 15-24 y 25-34 af10s de la 
poblacion masculina, los motivos voluntarios de desempleo estan 
detras de 62.5 y 60.0% de los casos respectivamente; entre los 
factores voluntarios tiene un peso significativo la busqueda de 
mejores puestos y remuneraciones. Ante los obstaculos que presen
ta el sistema de empleo de carrera a la movilidad de la mano de 
obra, a partir de los 35 aiios la pauta de comportamiento masculina 
cambia: los hombres tratan de conservar el empleo y las causas 
voluntarias de desempleo devienen minoritarias. 

La actitud de las mujeres es completamente diferente a la de 
los hombres; en primer lugar, salvo en el estrato de edad proximo 
a la jubilacion, el desempleo femenino remite fundamentalmente a 
causas voluntarias (vease el cuadro 23). En segundo termino, al 
igual que en el caso de la mano de obra masculina, en los estratos 
mas jovenes (desde 15 hasta 34 aiios) la incidencia de las causas 
voluntarias es mayor que en el de los estratos mas viejos (de 35 
aiios en adelante ). Finalmente, aun en el grupo de edad proximo 
a la jubilacion, la proporcion de las causas voluntarias de desem
pleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. 

Una conclusion que se impone a primera vista es que la actitud 
flexible de las mujeres depende de que, en muchas ocasiones, su 
salario representa, dentro del ingreso familiar, un complemento al 
del jefe de familia; es to es cierto, sobre todo para aquella parte de 
la PEA femenina que solo trabaja tiempo parcial; en esta categoria, 
56% de las mujeres que solicitaban empleo declararon que lo 
hadan para completar el ingreso familiar y solo 13.5% porque eran 
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ellas quienes aportaban la principal parte del mismo. En contras
te, entre las mujeres que buscaban un trabajo de tiempo completo, 
4 7. 9% declaro ser la principal fuente del ingreso familiar, y solo 
25.2% dijo aportar un ingreso complementario. 

Estas cifras revelan no solo otra faceta del cambio de las 
actitudes femeninas sino tambien un hecho social de peso: en una 
sociedad en la que las mujeres estuvieron tradicionalmente some
tidas a la autoridad masculina y relegadas a un segundo plano 
dentro de la estructura familiar, un numero considerable de ellas 
asume, hoy dia, el papel de jefe de familia. 

CUADRO 23 
Japon: causas de desempleo, por grupos de edad y por sexo 

(1986) 

Hombres Mujeres 

Edad Total Voluntario Involunt,ario Total Volunt,ario Involunt,ario 

Total 100 43.1 56.9 100 71.1 28.9 

15-24 100 62.5 37.5 100 81.8 18.2 
25-34 100 60.0 40.0 100 88.9 11.1 
35-44 100 42.9 57.1 100 77.7 22.3 
45-54 100 45.5 54.5 100 60.0 40.0 
55ymas 100 16.7 79.2 100 33.3 66.7 

Causas voluntarias: incluye busqueda de mejores trabajos y permanencia 
obligatoria en casa por diversas razones. 

Causas involuntarias: incluye recortes de personal, bancarrota, recesi6n econ6-
mica, jubilaci6n, decisi6n administrativa. 

Fuente: Bureau of Statistics, Management and Coordination Agency, Labor 
Force Survey: Special Survey, Tokio, 1986. 

Los cliches suelen presentar a la sociedad japonesa como el 
punto culminante de la modernidad; si bien esto es cierto en algunos 
aspectos, no es menos cierto que las rapidas transformaciones 
economicas y tecnologicas sufridas durante lo que va de la segunda 
mitad del siglo xx contrastan con la menos rapida disolucion de 
pautas tradicionales de comportamiento social. Considerando al
gunas caracteristicas del mercado laboral y de la estructura de la PEA, 

se puede comprobar que tanto economica como socialmente, la 
japonesa es una sociedad en fluctuacion. 
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CUADRO 24 
Japon: causas que llevan a las mujeres trabajadoras 

a buscar empleo (1985) 

Ca us as 
Principal fuente de ingreso familiar 
Ingreso familiar suplementario 
Mejoramiento del nivel de bienestar 
Utilizaci6n del tiempo libre 
Otros 

Total 

Trabajadoras 
tiempo completo 

47.9 
25.2 
11.7 
4.3 

10.8 

100.0 

Trabajadoras 
tiempo parcial 

13.5 
55.9 
12.0 
11.7 
7.0 

100.0 

Fuente: Ministry of Labor, Survey on Employment Trend, Tokio, 1988. 

En esta transici6n, en ocasiones, los valores occidentales pare
cerian imponerse sobre los tradicionales; sin embargo, de lograrse 
esta imposici6n, la sociedad japonesa perderia mas de lo que ganaria. 
Conscientes de esta dificultad, las autoridades nacionales ensayan es
trategias politicas que salvaguarden la herencia hist6rica del pais; 
es mas, en reacci6n a la fuerte influencia occidental sufrida desde 
que el gobierno Meiji opt6 por la modernizaci6n, las autoridades 
intentan ahora aprovechar el lugar preponderante de la economia 
japonesa en el contexto internacional, para revertir la tendencia. 

!NSERCI6N DE LA PEA MEXICANA EN LAS • .\CTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En el capitulo anterior se expusieron los avances obtenidos en 
materia de educaci6n formal en Mexico; ellos permitirian suponer 
que, a partir de los 12 aiios, una proporci6n cada vez mas grande 
de la poblaci6n en edad de asistir a la escuela secundaria, prepara
toria o vocacional y a la universidad estaria en posibilidad de 
incorporarse a las actividades productivas. La concreci6n o no 
de esta posibilidad es determinante para el desarrollo econ6mico de 
un pais, pues se trata de individuos en etapa de formaci6n, cuyo 
caracter todavia es susceptible de ser moldeado, lo que hace posi
ble influir sobre su conducta; es, en consecuencia, un periodo 
decisivo en la formaci6n de la mano de obra utilizada en las 
actividades productivas. 
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Desgraciadamente, la informacion estadfstica deja entrever un 
panorama poco halagiieiio a ese respecto: una proporcion impor
tante de la potencialidad productiva de los estratos mas jovenes de 
la poblacion se pierde irremisiblemente. Esta perdida se hace 
patente comparando la poblacion reunida en los diferentes grupos 
de edad con la que esta inscrita en cada uno de los diversos nive
les educativos y con la que se encuentra inserta en las actividades 
productivas. 

CUADRO 25 
Mexico: Pm por sectores (1940-1980, valores relativos) 

Ano Total Primario Secundario Terciario 

1940 22 289 22.59 29.66 47.75 
1950 41060 22.51 30.36 47.13 
1960 74 215 18.75 33.15 48.13 
1970 152 341 11.63 34.26 54.11 
1980 4 276 490 8.35 37.29 56.60 

Desde 1940 hasta 1970, los \'alores expresan pesos de 1950; para 1980, pesos 
corrientes. 

Fuente: censos econ6micos. 

Una comparacion de esta naturaleza solo es posible para 1970 
y 1980,22 y en terminos muy gruesos: los grupos de edad de la 
poblacion total y de la PE.-\ son quinquenales y solo la poblacion 
de 12 a 14 aiios coincide con el grupo de edad de los alumnos de 
secundaria;23 al comparar la poblacion que asiste al bachillerato 
con la PEA, se puede constatar que esta ultima es sobrevalorada en 
la medida en que, para la primera, se considera el grupo de edad 
de 15 a 17 aiios y, para la segunda, el quinquenio 15-19; la situacion 
inversa se presenta al abordar el nivel de educacion superior, para 
el cual se considera el grupo de edad de 18-24 aiios, mientras que 
para la PEA se establece otro con un rango de 20-24 aiios. 

22 Para 1960 la informaci6n denota una grave falla, ya que la poblaci6n 
econ6micamente activa de ciertos grupos de edad es mayor que la poblaci6n total 
de los grupos de edad correspondientes. 

23 El restante 61.20% no solo era inactiva sino que ademis no realizaba 
ninguna actividad de formaci6n. 
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Por otra parte, no fue posible realizar una comparacion por 
sexo dado que si bien la informacion disponible sobre la PEA estaba 
organizada a partir de esta variable, el caso no era tal para la 
cobertura educativa que solo brinda datos globales. 

La subutilizacion productiva de la poblacion 

En 1970, 28.8% de la poblacion de 12-14 aiios asistia a la escuela 
secundaria, y cerca de 10% formaba parte de la PEA; solo 38.8% de 
la poblacion comprendida en este grupo de edad desempeiiaba 
alguna actividad formal. Para 1980 esta proporcion se elevo hasta 
70% (14% correspondia a la PEA y 56% a la escolarizada); esto 
connota el rapido desarrollo de la enseiianza secundaria y el len
to crecimiento de la absorcion de la mano de obra mas joven. 

Esa trayectoria se repite para los dos siguientes grupos de 
edad: en 1970 la poblacion reclutada por el bachillerato repre
sentaba 10.64% de la poblacion de 15-17 aiios, mientras que apenas 
35% de la poblacion de 15-19 aiios formaba parte de la PEA: grosso 
modo, 45% de la poblacion se dedicaba a actividades formales. Para 
1980 esta proporcion alcanzo 67% pero, a diferencia de lo que 
sucedia con la secundaria, el mayor componente correspondia a la 
PEA ( 41 % ) y no a la poblacion escolar (26 por ciento ). 

Volviendo a 1970, para la poblacion de 20-24 aiios la participa
cion en la PEA giraba alrededor de 50% (de este estrato has ta el de 
45-49 la pendiente de la curva es positiva pero tiende a cero; des
pues se torna negativa), y la que seguia estudios superiores ( estrato 
de 18-24 aiios) representaba 4.01%, de tal manera que la propor
cion de la poblacion que se dedicaba a alguna actividad formal se 
elevo a 54%. En 1980 esta tambien credo hasta 67% aproximada
mente (pero la PEA -58o/o- fue el componente fundamental, y la 
poblacion escolar -9.17%-, el secundario ). 

En conclusion, en los tres estratos mas jovenes de la PEA ha 
existido una subutilizacion de las potencialidades productivas de 
los individuos que la componen; de una u otra manera eso ha 
representado una fuerte presion sobre el mercado laboral cuyo 
saldo ha sido el abaratamiento de la mano de obra. En esta re
duccion de los costos salariales intervino tambien el bajo nivel de 



POBLACI6N Y MERCADO LABORAL 145 

formacion tecnica y profesional de la fuerza de trabajo, de tal 
manera que se ha establecido en el mercado laboral un drculo 
vicioso del cual solo sera posible salir en la medida en que, por un 
lado, el cambio tecnologico obligue a utilizar mano de obra con 
niveles de calificacion cada vez mas altos y, por el otro, la politica 
educativa se apegue a esas exigencias. 

La PEA: su composicion por sexos 

El segundo rasgo de la participacion de la PEA se refiere a su bajo 
nivel global. De acuerdo con la grafica 21, en 1970, del estrato 
de 20-24 al de 45-49 aiios, la pendiente de la curva de las tasas de 
participacion es positiva y su valor tiende a cero (en esas condicio
nes la participacion de la PEA oscilaba alrededor de 50%, cuando 
menos hasta el grupo de edad desde 55 hasta 59 aiios). Esta ca-· 
racteristica de la curva general es el resultado de las tendencias 
contradictorias de las curvas correspondientes a la participacion 
de la PEA por sexos. 

En efecto, la pendiente positiva del segmento que va desde los 
20-24 aiios hasta los 30-34 proviene de la combinacion de un fuerte 
crecimiento de la participacion de la PEA masculina y un descenso 
notable de la femenina (vease la grafica 21). Sin embargo, la PEA 

masculina alcanza el valor maximo de participacion a los 35-39 
aiios (mas o menos 94%), ya partir de ese momento los valores 
decrecen ligeramente hasta los 45-49 aiios; a su vez, los de la 
participacion femenina aumentan ligera pero constantemente a lo 
largo de todos esos estratos de edad. Este es, de alguna manera, el 
rasgo mas peculiar de la curva, pues la pendiente positiva del seg
mento correspondiente a los grupos de edad madura estriba no en 
la creciente participacion de la PEA masculina sino en la de la femenina 
que crece constantemente despues de un drastico retroceso debido a 
las edades de matrimonio. 

Por supuesto, este rasgo sui generis tambien ha de ser conside
rado en su dimension cuantitativa ya que si en promedio la parti
cipacion de la PEA era de alrededor de 50% a partir de los 20-24 
aiios, esa proporcion se debio sobre todo a la PEA masculina porque 
la de la femenina todavia resultaba sumamente baja: su valor 
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maximo (a los 20-24 aiios) apenas era de cerca de 24% y despues 
de los 30-34 aiios se estabilizaba sobre 18 por ciento. 

Porcentaje 

GRAFICA 21 
Mexico: tasas de participacion de la PEA 

(por edades y sexos, 1970) 
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Como tercer aspecto importante, sobresale el hecho de que el 
periodo de maxima utilizaci6n de la mano de obra masculina era, 
en 1970, relativamente corto: apenas cubria un lapso de 20 af10s 
( desde los 25-29 has ta los 45-49 aiios ). 

Para 1980 la situaci6n se habia modificado gracias a la mayor 
participaci6n de la PEA femenina. En ese aiio la pendiente positiva 
de la curva general solo era constatada hasta el estrato de 30-34 
afios; a partir de entonces cambia de signo y los valores decrecen 
de manera lenta hasta los 55-59 afios y en forma rapida despues. 
Dada la fuerte participaci6n de la PEA masculina a partir de los 
20-24 afios constatada en 1970, en 1980 los cambios en las partici
paciones por estratos de edad son mfnimos; el mas importante 
consiste en que el punto de inflexion de la curva se produjo en el 
estrato 30-34 aiios (y no en el de 35-39, como en 1970). 
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GRAF1CA 22 
Mexico: participacion de la PEA 

(por edades y sexos, 1980) 
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GRAFICA 23 
Mexico: participacion de la PEA femenina 

(por grupos de edad, 1970-1980) 
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Sin embargo, es en la participaci6n de la PEA femenina donde 
se manifiestan las transformaciones mas significativas: en primer 
termino, el maxi.mo valor de la participaci6n pas6 de 23 a cerca de 
40%; en segundo lugar, ese valor se produjo, no en el estrato de los 
20-24 aftos como en 1970, sino en el de los 25-29 aftos; indica que 
el retraso de la edad del primer matrimonio constatado en la 
primera parte del estudio tuvo como correlato, a la vez, mayor par
ticipaci6n de la fuerza de trabajo femenina en las actividades 
productivas y una permanencia mas prolongada en ellas. Si bien 
es cierto que para el estrato siguiente (30-34 aftos) la participaci6n 
decrece considerablemente, a partir de ese momento los valores 
disminuyen constante pero muy lentamente sin llegar jamas a los 
niveles de 1970; antes bien la participaci6n oscila entre 30 y 20% 
desde los grupos mas j6venes has ta los mas viejos. 

Esta tendencia hacia la mayor participaci6n de la fuerza de 
trabajo femenina es indisociable del cambio estructural de la 
economfa en particular y de la sociedad en general. El primer caso 
esta ligado al desarrollo de las actividades no agropecuarias duran
te el periodo 1940-1980, y el segundo a las transformaciones sociales 
de ellas resultantes. En el siguiente apartado se analizara la evolu
ci6n de la inserci6n sectorial de la PEA. 

La insercion de la PEA en las actividades productivas 

Siguiendo el ejemplo de la evoluci6n de los paises industrializados, 
las explicaciones prevalecientes sobre el cambio econ6mico y social 
de los paises en desarrollo consideran que este ultimo es efecto de 
la industrializaci6n. Cuando se analiza el crecimiento sectorial 
del PIB nacional se distinguen las siguientes tres caracteristicas: 

Primero, los cambios significativos se producen a partir de 
1950 y no 1940 como en muchas ocasiones se afirma. 

Segundo, el crecimiento del PIB secundario no es unico; antes 
bien va acompaiiado de un crecimiento del terciario y, si se mi
ran bien las cosas, el de este es mayor que el de aquel (+9.47 contra 
+6.93 puntos porcentuales entre 1950 y 1980). 
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Tercero, el crecimiento del PIB de los sectores II y III tuvo 
como correlato el decrecimiento del PIB del sector I, cuya partici
paci6n pas6 de 22.5 a 8.35, de 1940-1950 a 1980. 

CUADRO 26 
Mexico: PEA por rama de actividad 

(1950-1980, valores absolutos) 

Rama de actividad 1950 1960 1970 1980 
Agricultura 4 823 901 6 075 330 5 103 519 5 700 860 
Ind. extractiva 97143 141 366 180 175 513 339 
Ind. transf. 972 542 1 551 073 2 169 074 2 580 199 
Construcci6n 224 512 407 356 571006 1307767 
Elect., gas, agua 24966 41268 53 285 116 197 
Comercio 684 092 1 071326 1 196 878 1471578 
Transportes y almac. 210 592 356 233 368 813 642 931 
Servicios 879 379 1 517 571 2 158 174 2 864 289 
Gobiemo 354 966 67070 406 607 318 774 
No especificado 747 528 6 425 759 
Total 8 272 093 11253297 12 955 057 21941 693 

Fuente: censos de poblaci6n. 

CUADRO 27 
Mexico: PEA por rama de actividad 

(1950-1980, valores relativos) 

Rama de actividad 1950 1960 1970 1980 
Agricultura 58.32 53.99 39.39 25.98 
Ind. extractiva 1.17 1.26 1.39 2.34 
Ind. transf. 11.76 13.78 16.74 11.76 
Construcci6n 2.71 3.62 4.41 5.96 
Elect., gas, agua 0.30 0.37 0.41 0.53 
Comercio 8.27 9.52 9.24 6.71 
Transportes y almac. 2.55 3.17 2.85 2.93 
Servicios 10.63 13.49 16.66 13.05 
Gobiemo 4.29 0.60 3.14 1.45 
No especificado 0.00 0.00 5.77 29.29 
Total 8 272 093 11 253 297 12 955 057 21 941 693 

Fuente: censos de poblaci6n. 

Estos tres rasgos de la evoluci6n sectorial del PIB matizan el 
juicio comun sobre el motor del cambio econ6mico y social: este 
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papel es atribuido a las actividades no agricolas en general y no a 
las industriales en particular. 

Esas modificaciones en los sectores generadores de la riqueza 
produjeron cambios en la estructura social; algunos de los mas 
notables se manifiestan por medio de la distribuci6n sectorial de 
la PEA, de su inserci6n por rama productiva y de la posici6n dentro 
del trabajo. 

La distribuci6n sectorial de la PEA 

Una comparaci6n fidedigna de la inserci6n sectorial de la PEA es 
dificil a partir de las cifras censales; el censo de 1980 fue impreciso 
en la distribuci6n sectorial de la PEA: 30% de ella qued6 clasificado 
bajo el rubro "insuficientemente especificada". Sin embargo, los 
datos sirven a titulo indicativo para comprobar algunas de las 
tendencias del cambio social. 

La primera de esas tendencias se refiere al peso de la PEA en el 
sector primario: a la notable perdida de importancia del sector 
como fuente de la riqueza corresponde tambien una disminuci6n 
relativa de la proporci6n de la PEA que absorbe. De acuerdo con los 
datos censales, esta decreci6 progresivamente desde 65.39 hasta 
25.98%, en 1940-1980; hay que precisar, sin embargo, que la dismi
nuci6n relativa de la PEA en el sector se debi6 al efecto combinado 
del crecimiento que esta tuvo en terminos absolutos y del aumento 
todavfa mas importante que mostr6 en los sectores II y III. Desde 
1940 has ta 1960 se produjo un crecimiento constante de la PEA que 
trabajaba en el sector primario (de 3.8 a 6.1 millones de personas); 
durante 1960-1970 se produjo la unica disminuci6n absoluta de la 
PE.\ en el sector I registrada en la historia reciente (en 1970 apenas 
se elev6 a 5.1 millones de personas); para 1980, a pesar de las irre
gularidades en el registro, hubo un nuevo crecimiento absoluto de 
la PE.\: esta se elev6 a 5.6 millones de personas. 

Este repunte del crecimiento de la poblaci6n dedicada a activi
dades agropecuarias puede ser interpretado como un retroceso 
del proceso de modernizaci6n y cambio social. Es sabido que las 
primeras manifestaciones de la crisis econ6mica cuajaron, desde 
la segunda mitad de los sesenta, en el sector primario debido al estan
camiento que este sufri6; pero ello no se produjo en un contexto 
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de crisis generalizada. Antes bien, las actividades secundarias y 
terciarias estaban todavia en expansion y eran capaces de absorber 
una proporcion importante de la poblacion que abandonaba el 
campo para ir a radicar a las ciudades. 

Los sfntomas de crisis general aparecieron a finales del sexenio 
de Luis Echeverria Alvarez (mediados de los setenta) pero pudie
ron ser contenidos hasta el termino del gobierno de Jose Lopez 
Portillo y el comienzo del de Miguel de la Madrid (principios de 
los ochenta). Asf, ante las dificultades que entraiiaba la expansion 
de las actividades industriales, el sector agricola tradicional funcio
no como refugio de la poblacion que ya no encontraba trabajo en 
aquellas. Solo asf se explica el crecimiento absoluto de la PEA en el 
sector I durante la decada 1970-1980. 

No obstante, el sector primario no fue el unico en servir de 
refugio a la poblacion incapaz de encontrar trabajo en los sectores 
mas productivos y que proporcionan mejores retribuciones; esa 
virtud la comparte con el sector terciario, en el cual se clasifican 
actividades productivas como los servicios especializados (banca
rios, financieros, a la produccion, etc.) o improductivas como los 
servicios personales (domesticos, por ejemplo). 

Gracias a ello, el sector terciario se mantuvo a lo largo de todo 
el periodo de crecimiento economico como el segundo en impor
tancia desde el punto de vista de la absorcion de la PEA; respecto a 
esta, el crecimiento relativo (que paso de 19.07 a 31.88%) y absolu
to (desde 1.1 aumento hasta 5.2 millones) fue constante hasta 1970 
y 1980 respectivamente. 

Solo en tercer orden se ubica el sector secundario con la mas 
baja participacion absoluta y relativa a lo largo de todo el periodo. 
Dentro del secundario, la industria de la transformacion y de la 
construccion resultan ser las mas dinamicas, aunque el grado de 
absorcion de la PE.\ de la primera disminuye durante el periodo 
1970-1980, mientras que el de la segunda todavia aumenta consi
derablemente durante el mismo lapso. Por lo que a la industria 
extractiva se refiere, la PEA de dicha rama permanecio estancada 
hasta 1970; pero la explotacion petrolera del sexenio lopez
portillista permitio un rapido crecimiento de la rama que se 
tradujo en un aumento notable de la absorcion de la PE.\ (vean
se los cuadros 26 y 27). 
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CUADRO 28 
Mexico: PEA por posicion en el trabajo y rama de actividad 

(1950-1980, valores absolutos) 

Obreros Trabajan 
PEA empleados porcta. Trabajan 

Ano Total Patrones peones propia sin salario Noespecif. 

1950 8 272 093 68402 3 831143 3 398 505 974 043 
1960 11253 297 87600 7 205 262 3 849 505 110 930 
1970 12 955 057 797 452 8 054 822 2 441 056 815 560 846167 
1980 21 941 693 959 100 9 766 511 4 999 592 1464 996 4 751494 

Fuente: censos de poblaci6n. 

CUADRO 29 
Mexico: PEA por posicion en el trabajo y rama de actividad 

(1950-1980, valores absolutos) 

Obreros Trabajan 
PEA empleados por eta. Trabajan 

Aiio Total Patrones peones propia sin salario No especif. 

1950 8 272 093 0.83 46.31 41.08 11:78 
1960 11253 297 0.78 64.03 34.21 0.99 0.00 
1970 12 955 057 6.16 62.18 18.84 6.30 6.53 
1980 21 941 693 4.37 44.51 22.79 6.68 21.66 

Fuente: censos de poblaci6n. 

El cambio social visto en las transformaciones de la PEA 

El segundo aspecto del cambio social inducido por el desarrollo de 
las actividades no agricolas en general depende del lugar de la 
poblaci6n en la producci6n. A este respecto, enjap6n el desarrollo 
econ6mico desencaden6 un crecimiento rapido de la poblaci6n 
dedicada a actividades asalariadas y una reducci6n del volumen de 
la poblaci6n que trabajaba por cuenta propia. 

En Mexico esta tendencia tambien se manifiesta durante el 
breve lapso de 1950-1960 en que la proporci6n de obreros y emplea
dos pasa de 46.31 a 64.03% como maximo valor hist6rico; desde 
1960 hasta 1980, se produjo una regresi6n, primero lenta y luego 
mas rapida: en 1980, apenas fue de 44.51 %, es decir, dos puntos 
porcentuales por debajo de la proporci6n inicial de 1950. Pero en 
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terminos absolutos el crecimiento fue constante a lo largo de todo 
el periodo: pas6 de 3.8 a 9. 7 millones de personas, aun cuando se 
ha de seiialar que esta cifra engloba a asalariados tanto urbanos 
como rurales, lo cual dificulta un amilisis detallado sobre la pene
traci6n de las relaciones salariales en el campo. 

La PEA que ocupaba la posici6n de patron o empleador se 
consolid6 sob re todo durante los aiios sesenta (en total alcanz6 
6.16% en 1970); pero luego se contrajo en 1980, hasta bajar al 
4.37%. Tambien en su caso el crecimiento absoluto fue constante 
pero, para 1980, el numero de patrones apenas era de 959 000, en 
su gran mayorfa de pequeiias empresas. 

El caso mas interesante es el de la poblaci6n que trabaja por 
cuenta propia, ya que su evoluci6n, en terminos absolutos, es 
dclica: crece de 3.4 a 3.8 millones de personas (entre 1950 y 1960); 
luego desciende a 2.4 millones (en 1970) y vuelve a crecer hasta casi 
5 millones (en 1980). Estas cifras abarcan tanto minifundistas y 
ejidatarios como "autoempleados" urbanos. 

De acuerdo con las tendencias esbozadas, es posible definir 
tres caracteristicas importantes del mercado de trabajo en Mexico: 
ha gozado de una sobreoferta de mano de obra que se manifiesta 
de diversas maneras segun los estratos de edades y segun el sexo de 
la poblaci6n, por un lado, y por el otro, bajos niveles de formaci6n 
escolar y profesional; la conjunci6n de ambos factores propicia el 
tercero que es el bajo precio de la mano de obra. 

La sobreoferta de mano de obra 

Para una proporci6n considerable de la poblaci6n reunida en los 
grupos de edad mas j6venes, por un lado la salida del sistema 
educativo es muy temprana (12 aiios) pero, por el otro, su primer 
ingreso al mercado de trabajo formal es relativamente tardio (hasta 
los 20-24 aiios ); durante este lapso esa parte de la poblaci6n no 
participa en ninguna actividad formal ni formativa. 

En los grupos de edades maduras, la maxima participaci6n de 
la PEA masculina en las actividades productivas se reduce a solo 
cuatro estratos ( desde 30-34 has ta 45-49 aiios ); es to significa un 
periodo de vida productiva relativamente corto para la mayor 
parte de los hombres. La disponibilidad de mano de obra joven, 
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con poca calificaci6n y a bajo precio, sustenta este nipido cambio 
generacional que pone en condiciones dificiles a los trabajadores 
que frisan los cincuenta afios. 

No obstante el fuerte incremento registrado en la participa
ci6n de la PEA femenina durante el decenio 1970-1980, esta sigue 
siendo muy baja; a pesar de que existe mayor disposici6n de las 
mujeres a participar en las actividades productivas, la pauta tradi
cional de comportamiento social se trasluce en la grafica 23: el 
matrimonio primero y luego la familia, explican fundamentalmente 
la tendencia decreciente de la participaci6n femenina a partir de 
los 30-34 afios. Esto contrasta con el comportamiento de las muje
res japonesas que, una vez rebasado el cabo del matrimonio y de la 
crianza durante los primeros afios de vida de los dos hijos prome
dio, buscan reincorporarse a la vida productiva. 

Parece dificil que la tendencia de los afios setenta se haya 
acentuado durante la decada de los ochenta: la larga recesi6n de 
la economia mexicana provoc6, si no una contracci6n en la deman
da de trabajo global, cuando menos una desaceleraci6n notable 
del ritmo de crecimiento de los empleos nuevos en el sector for
mal de la economia y una rapida expansion del mercado laboral en 
el sector informal. 

Este doble efecto de la recesi6n prolongada tambien puede ser 
evaluado en dos pianos diferentes: en el econ6mico y sabre todo 
desde el angulo de la politica fiscal, ha sido considerado negativo en 
la medida en que merma los ingresos fiscales gubernamentales; 
en lo social, ha servido de valvula de escape a la presi6n poblacio
nal sabre el mercado de trabajo. A pesar de que las remunera
ciones salariales son todavia mas bajas en el sector informal que 
en el formal, esos bajos ingresos han garantizado tanto la sobrevi
vencia de un sector creciente de la poblaci6n como la estabilidad 
politica y social de Mexico. 

En este contexto, la politica econ6mica debera abocarse a 
regularizar la economia informal y a generar las condiciones que 
permitan aprovechar el potencial productivo de una poblaci6n 
subutilizada tanto en su volumen como en sus capacidades. La 
reestructuraci6n de la base productiva y la reforma del sistema 
educativo son dos imperativos impostergables en la consecuci6n 
del objetivo de modernizaci6n y cambio estructural de la econo-
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mfa; como se ha afirmado, la posibilidad de competir en el merca
do internacional no solo reposa en la disponibilidad de capitales y 
de la tecnologfa adecuada, sino tambien en la existencia y utiliza
ci6n de mano de obra adecuadamente calificada. 

En este sentido, se debe tener presente que en Japan los ejes 
centrales de las estrategias educativa y de desarrollo econ6mico 
han sido mantenidos a lo largo de un siglo, y que el "milagro" 
japones no tiene nada de mfstico; es, antes que nada, el resultado 
de la voluntad de las autoridades y de la sociedad japonesa para 
reunir circunstancias internas que permitieron aprovechar el 
contexto internacional favorable. 





V. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACI6N 
JAPONESA Y LAS POLITICAS SOCIALES 

De acuerdo con los criterios de Naciones Unidas, una poblaci6n 
es considerada "vieja" a partir del momento en que los individuos 
con 65 af10s y mas representan 7% de la poblaci6n total; la po
blaci6n japonesa entr6 en esa categoria a partir de 1970. Sin embargo, 
se ha visto que en el envejecimiento tienen un peso muy diferente 
las poblaciones masculina y femenina. La grafica 24 diferencia la 
evoluci6n de los indices de envejecimiento de la poblaci6n total y 
por sexos.1 A pesar de su sencillez, el indice muestra otra faceta del 
peso importante que han adquirido los ancianos en la sociedad 
japonesa. 

Tres fases han de ser distinguidas en el proceso de envejeci
miento de la poblaci6n japonesa: 

Durante la primera, desde 1940 hasta 1950, los incrementos de 
los indices de envejecimiento de la poblaci6n total y por sexos 
fueron minimos; las pendientes de las curvas tendieron practica
mente a cero a lo largo de la decada de los cuarenta. 

En la segunda fase, de 1950-1960, el crecimiento de los indices 
fue mayor; pero las pendientes de las curvas se mantuvieron 
todavi'.a por debajo de 1. 

En la tercera fase, de 1960-1980, la pendiente de la curva de la 
poblaci6n total tendi'.a a 1, la de la femenina era ligeramente superior 
y la de la masculina ligeramente inferior a esta cifra. 

1 Este indice expresa el numero de individuos con 65 aims y mas por cada 100 
individuos con 14 aims y menos. El indice de envejecimiento de la pohlaci6n estaria, 
por lo tanto, definido por la siguiente expresi6n: 

IE= (Pohl. de 65 aftos y mas/Pohl. de 14 aims y menos) 100. 

157 
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Otro aspecto notorio es que los indices de envejecimiento de 
la poblaci6n femenina (IEPF) superaban siempre los de la poblaci6n 
total y, por ende, los de la masculina (IEPM). Ademas, como ya se 
dijo, en 1970 y 1980 el crecimiento del IEPF se aceler6 y el del IEPM 

se desaceler6; la proporci6n inicial de cerca de cinco puntos que 
separaba uno y otro indice durante las tres primeras decadas del 
periodo de analisis, creci6 hasta 8.4 y 14.6 puntos, en 1970 y 1980 
respectivamente. De esa forma, si en 1960 existian 22 ancianas de 
65 af10s y mas por cada 100 nifias de 14 afios y menos, la propor
ci6n creci6 hasta 34 y 46 en 1970 y 1980 respectivamente. Por lo 
que se refiere a los hombres, en 1960 apenas existian 16 ancianos 
por cada 100 nifios; la cifra aument6 a 25 en 1970 y a 32 en 1980. 

Porcentaje 

GRAFICA 24 
Japon: indices de envejecimiento 

(poblacion total y por sexo, 1940-1980) 
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A diferencia de lo que sucede en los grupos de edad produc
tivos, en los estratos de 65 y mas aiios, el numero de abuelas super6 
al de los abuelos. Esto, por supuesto, plantea un problema social 
con multiples dimensiones, entre las cuales interesa destacar, por 
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una parte, la de la (in)dependencia econ6mica del numero crecien
te de ancianos y, por la otra, la actitud de la sociedad ante un 
fen6meno que se desarrolla con extrema rapidez. 

Las previsiones demograficas indican que, en un lapso relati
vamente corto, la sociedad japonesa sera la mas "vieja" del planeta; 
lejos de considerar a los ancianos como un lastre, los japoneses se 
empefian en buscar mecanismos que permitan no solo utilizar sus 
conocimientos acumulados sino tambien mantenerlos integrados a 
la vida social y cultural. Desde esta perspectiva, en los apartados 
del presente capitulo, se analizan algunos de los proyectos de 
politica social, cuyo objeto es garantizar el bienestar de los ancia
nos y su independencia econ6mica al mismo tiempo que elevar el 
nivel de ahorro social. 

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION Y L\S POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Cuando menos dos rasgos esenciales marcan la diferencia entre el 
envejecimiento de la poblaci6n japonesa y el de las sociedades de 
los paises industriales occidentales. El primero, exclusivamente demo
grafico, se refiere a los ritmos de crecimiento de la poblaci6n de 
65 afios y mas. El segundo, de caracter sociocultural, remite a los 
valores sociales que definen el papel del individuo. 

Despues de alcanzado el minimo de 7% de poblaci6n con 65 y 
mas afios para calificar como una poblaci6n vieja, a la sociedad 
japonesa le llevara escasos veinticinco arios para duplicar esa pro
porci6n: de acuerdo con las proyecciones oficiales de poblaci6n, 
en 1995 el grupo de edad de 65 y mas afios representara 14. l % de 
la poblaci6n total (vease el cuadro 30). El mismo proceso tard6 115 
afios en Francia, 85 en Sueda y 45 en Gran Bretana y en la Republica 
Federal Alemana.2 Por otra parte, en estos paises europeos, la tasa de 
envejecimiento se ha estabilizado alrededor de 15%; en el caso 
dejap6n, si se mantienen las tendencias poblacionales como hasta 

- 2 Yoichi Okasaki, "Social Factors Behind the Aging of Society", en Yoichi 
Okasaki et al., Responding to the Needs of an Aging Society, Tokio, Foreign Press Center, 
1990, pp. 8-9. 
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ahora, se preve que para el aiio 2040 esta tasa puede llegar hasta 
el 24.1% (vease el cuadro 30). 

CUADRO 30 
Japon: poblacion por principales grupos de edad (1940-2040) 

Ano 
1940 
1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 
2015 
2020 
2025 
2030 
2035 
2040 
*En miles. 

Total* 

73 075 
78101 
84115 
90077 
94 302 
99209 

104 665 
111940 
117 060 
121 049 
124 225 
127 565 
131 192 
134 247 
135 823 
135 938 
135 304 
134 642 
134 067 
133 133 
131 646 

Distribuci6n porcentual 

0-14 15-64 65 y mds 

36.1 59.2 4.7 
35.3 59.9 4.8 
35.4 59.6 4.9 
33.4 61.2 5.3 
30.2 64.1 5.7 
25.7 68.0 6.3 
24.0 68.9 7.1 
24.3 67.7 7.9 
23.5 67.3 9.1 
21.5 68.2 10.3 
18.6 69.4 11.9 
17.5 68.3 14.1 
18.0 65.8 16.3 
18. 7 63.2 18.0 
18.6 61.4 20.0 
17.6 59.9 22.5 
16.5 59.9 23.6 
16.4 60.2 23.4 
17.2 59.7 23.1 
18.0 58.8 23.2 
18.1 57.8 24.1 

Fuentes: 1940-1985: censos de poblaci6n. 
1990-2040: Institute of Population Problems, Future Population Projections for 

japan, Tokio, 1986. 

La rapidez y la magnitud del fen6meno, aunadas a las tradicio
nes socioculturales propias del pafs, dan cuenta de la actitud de la 
sociedad y de las autoridades japonesas. A diferencia de lo que 
sucede en Occidente,3 los japoneses procuran mantener a los ancia-

3 Donde predominan los valores individualistas sobre los colectivos y donde el 
utilitarismo propio del capitalismo proyecta una sombra negativa sobre los ancia
nos (en la medida en que dejan de ser productivamente utiles), segregandolos no 
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nos incorporados en la vida social. Una forma de integraci6n 
(sencilla, en cuanto a su concepci6n, pero dificil, en cuanto a su 
aplicaci6n) consistiria en prolongar hasta los 70 aiios el periodo de 
vida productiva. 4 

Teniendo siempre en perspectiva la integraci6n de los ancia
nos, algunos especialistas subrayan la necesidad de constituir un 
entorno social adecuado que impida el desarrollo de las tendencias 
segregacionistas actuales. Entre las primeras medidas juridicas y 
administrativas tomadas con este fin, sobresalen: 

a) La promulgaci6n de la Ley para el Bienestar de los Ancianos 
(1 de agosto de 1963), que constituye el marcojuridico de todas 
las politicas de bienestar social concernientes a este grupo de la 
poblaci6n. 

b) El establecimiento, en 1966, del dia de respeto para los 
ancianos (15 de septiembre), con el fin de desarrollar la conciencia 
civica de una poblaci6n cada vez mas permeada por los valores 
occidentales. 

c) La creaci6n, enjulio de 1988, del Departamento de Salud 
y Bienestar para los Ancianos dentro del Ministerio de Salud y 
Bienestar, encargado de disefiar las politicas en la materia. 

Para el Ministerio de Salud se trata ante todo de ajustar sus 
servicios a las necesidades particulares de los ancianos. Sin embar
go, Como lo ha demostrado la experiencia, SU bienestar no solo 
depende de servicios medicos adecuados sino tambien del entor
no; en la medida en que los ancianos se sienten integrados a este, 
SU recuperacion es mas rapida y las recaidas menos frecuentes 0 

menos graves. Con el fin de contribuir a modificar el entomo actual, 
otros ministerios elaboran sus planes tomando en cuenta a este 
grupo de edad. En el Ministerio de la Construcci6n, por ejemplo, 
se empieza a reflexionar sobre la adaptaci6n de los edificios a las 
condiciones fisicas de la poblaci6n senil, e inclusive se empez6 a 
redisefiar la vivienda japonesa. Los organismos de planeaci6n 

s6lo de la vida simplemente comunitaria sino tambien con mucha frecuencia de la 
familiar. 

4 Este desplazamiento de la edad limite se justifica por la entrada tardfa al 
mercado laboral debido a que, como vimos en la secci6n anterior, casi 100% de la 
poblaci6n permanece durante doce aiios en el sistema escolar. 
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urbana comienzan a adaptar la infraestructura de las ciudades a los 
requerimientos propios de estas personas. 

Paralelamente a los esfuerzos de una multitud de organismos, 
el Estado japones se ha esforzado en mantener la suficiencia econ6-
mica de los ancianos en tanto que condici6n fundamental de toda 
politica de bienestar social. Para ello, a finales de los cincuenta, 
instituy6 las pensiones para los jubilados y, desde entonces, ha 
depurado y consolidado este sistema. En el apartado siguiente se 
evocan los rasgos mas sobresalientes del mismo. 

EL SISTEMA DE PENSIONES 

En terminos generales, los sistemas de seguridad social han tenido 
como principal finalidad la creaci6n de condiciones adecuadas pa
ra la reproducci6n de la poblaci6n. Esta reproducci6n, por supues
to, no se limita al plano biol6gico sino que abarca multiples esferas 
de la vida de las individuos; de alli derivan las diversas politicas e 
instrumentos de seguridad social que atienden cada una de dichas 
esferas. 

Por otra parte, el origen de las sistemas de seguridad social es 
diverso y depende de la historia particular de cada pais.5 Respecto 
a Europa, el desarrollo industrial y la modernizaci6n econ6mica 
comenzaron tarde en Jap6n; no obstante, casi desde los primeros 
aiios del gobierno Meiji, la introducci6n de un sistema de seguri
dad social para los trabajadores fue el leit motiv de numerosas 

3 Durante el periodo de la primera revoluci6n industrial, las Leyes de Pobres 
vigentes en Inglaterra fueron promulgadas por las autoridades en contra de la 
opinion de los grupos sociales econ6micamente dominantes y bajo la presi6n de las 
primeras organizaciones de trabajadores. En la mayoria de los paises de Europa 
continental, los modemos sistemas de seguridad social fueron implantados despues 
de la segunda guerra mundial. En Francia, fue resultado de la reivindicaci6n 
politica de un partido comunista implantado s61idamente entre los trabajadores y 
con un prestigio politico ganado en la lucha contra los ocupantes alemanes. En los 
paises nordicos y en Suiza, en la medida en que el crecimiento econ6mico de la 
posguerra se los permiti6, los gobiernos optaron por desarrollar sus propios 
planes de seguridad social sin esperar las presiones politicas y sociales manifies
tas en el caso frances. 
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discusiones entre los dirigentes politicos. Sin embargo, las condi
ciones economicas de la epoca impidieron la realizacion de cual
quier proyecto al respecto. Ya entrado el siglo xx, se realizaron los 
primeros experimentos en materia de seguridad social. En 1922 se 
establecio el primer seguro de salud para los trabajadores; no 
obstante, carecio de un marco legal, en la medida en que los gastos 
de reconstruccion de los dafios causados por un terremoto pospu
so, hasta 1927, la aprobacion de la ley que debia regirlo. 

En 1931 fue creado el sistema de indemnizaciones por acciden
tes con el objeto de asegurar pensiones a quienes los sufrieran du
rante las horas de trabajo. En 1936 fueron creados un fondo y un 
programa de indemnizaciones para las personas licenciadas por 
las empresas. En 1937 fueron puestos en practica dos sistemas de 
seguros: el Seguro Nacional de Salud para los Agricultores -en las 
zonas rurales- y el Seguro de Salud para Empleados de Comercio 
y Oficinas. 

En 1940, por primera vez en la historia japonesa, fueron 
introducidas las pensiones, aunque solo para los marineros. Sin 
embargo, el sistema de pensiones fue extendido, en 1941, a todos 
los asalariados del sexo masculino y, en 1944, a todos los asalaria
dos sin distincion de sexo. 

Al final de la segunda guerra mundial, el sistema de seguridad 
social japones sufrio profundos cambios: fueron ampliados el 
seguro contra el desempleo y el sistema de indemnizaciones por 
accidentes a los empleados. En 1953 se establecio el seguro de 
salud para los jornaleros. En 1956 la estructura y el funcionamien
to del fondo de pensiones para los empleados fueron revisados e 
implantados en las grandes empresas industriales. 

Pero los cambios mas profundos se produjeron durante los 
primeros aflos de expansion economica. En 1958 el seguro nacio
nal de salud fue revisado y extendido, con caracter de obligatorio, 
a toda la poblacion no cubierta por otros tipos de seguros de salud. 
En 1959 sucedio lo mismo con el sistema nacional de pensiones; 
de esta manera, el gobierno garantizo el acceso universal a los 
servicios de salud y el derecho de cada trabajador a recibir una 
pension a partir del momento en que termina su vida productiva. 
No obstante, los especialistas japoneses consideraron que el siste
ma de seguridad social tenia dos fallas importantes: por un lado, 
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"la universalizaci6n de la cobertura no signific6 universalizaci6n 
de los beneficios y, ademas, los beneficios todavfa dejaban mucho 
que desear" y, por el otro, "la cobertura de toda la poblaci6n se 
logr6 no mediante un sistema unico sino a traves de varios progra
mas y asi la poblaci6n fue sujeta a diversos requerimientos y a 
recibir diferentes tipos de servicios, que variaban en funci6n del 
estatus ocupacional de la persona" .6 

Durante los primeros veinte aftos de operaci6n de los sistemas 
nacionales de salud y de pensiones, el primero de estos absorbi6 
la mayor parte de los gastos de seguridad social; sin embargo, a 
partir de 1980, en el momento en que los primeros beneficiarios 
empezaron a gozar de las pensiones, estas constituyeron la mayor 
proporci6n del gasto. Por esta raz6n, se revisan actualmente las 
caracteristicas del sistema de pensiones y del seguro de desempleo. 

Ademas, las cotizaciones a ambos fondos constituyen una forma 
de ahorro considerable, susceptible de ser utilizado productiva
mente; de alli que la importancia del sistema de seguridad no se 
circunscriba al plano estrictamente social sino que trascienda 
tambien al econ6mico. Prueba de ello son los indicadores que 
permiten medir la importancia del gasto social respecto al produc
to interno bruto. En este sentido, a pesar de lo extendido del 
sistema de seguridad japones, en el contexto de los paises desarro
llados ocupa uno de los ultimos lugares. En 1981 el gasto social de 
los paises miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el 
Desarrollo Econ6mico (ocnE) representaba, en promedio, 20.2% 
del PIB; en los extremos de la distribuci6n por pais se encontraban, 
por encima de la media, Holanda con 29. l % y, por debajo, Jap6n 
con 12.3%. En cuanto a los componentes del gasto social, se puede 
ver que las pensiones y los seguros son los de mayor peso (9.0 y 
5.9% en promedio para el conjunto de miembros de la OCDE); en lo 
que respecta a las pensiones, Austria es el pais que dedica una 
mayor proporci6n del gasto social al pago de ellas (13.8%), mien
tras que Canaday Jap6n son los que dedican la menor proporci6n: 
4.5 y 4. 7% respectivamente; en cuanto a los seguros, Sueda les 
dedica 8.8% y, en el extremo opuesto, Estados Unidos 4.2% (segui-

6 Tetsuya Hosaka y Yasuhiko Yamasaki, Social Security in japan, Tokio, Foreign 
Press Center (About Japan Series num. 17), 1988, p. 7. 
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dos muy de cerca por Canaday Japon con 4.7%).7 Losjaponeses, 
conscientes del retraso, indagan estrategias para cerrar la brecha 
existente entre el rapido crecimiento de la riqueza social y la lenta ex
pansion del ingreso individual y familiar, mediante politicas que 
permitan expandir el consumo social y salvaguardar el consumo 
de los individuos en una sociedad que muestra un acelerado 
envejecimiento. Por lo tanto, en los siguientes subapartados son 
analizadas algunas de las caracteristicas del sistema de pensiones y 
las principales politicas de bienestar destinadas a los ancianos. 

Caracteristicas del sistema japones de pensiones 

A partir de abril de 1986 entro en vigencia la reforma que rige 
actualmente el sistema de pensiones; fueron entonces delimitados 
dos sectores: el mas importante es el de la pension nacional, el cual, 
organizado sobre una base regional, cubre obligatoriamente a 
todas las personas cuyas edades van desde 20 hasta 60 afi.os que 
viven sobre el territorio japones. 8 El segundo esta organizado sobre 
una base sectorial/laboral y funciona coma complemento del sis
tema nacional. 9 

El sistema nacional de pensiones 

Existe una sola cotizacion para todos los asalariados, determinada 
en funcion del salario base (sin incluir los bonos periodicos que 
forman parte del salario global); para los trabajadores por ci.ienta 
propia, asi como para sus dependientes adultos, tambien existe una 

7 Fuente: OCDE, Social Expenditure 1960-1990. Problems of Growth and Control, 
Paris, 1985. 

8 Los estudiantes, los ciudadanos residentes en el extranjero y las personas con 
edades entre los 60 y los 65 af10s se pueden adherir voluntariamente al sistema 
nacional de pensiones. 

9 Por regla general, ademas de cotizar en el sistema nacional de pensiones, 
todo asalariado cotiza en uno o mas seguros de retiro; es mas, ciertas grandes 
empresas disponen de fondos de pensiones para sus jubilados, que se adicionan a 
las de! sistema nacional y a las de los seguros sectoriales. 
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cuota unica, fijada independientemente del nivel de ingreso; ade
mas, los trabajadores con ingresos bajos estan exentos de las cotiza
ciones en el sistema nacional de pensiones. 

Con el fin de evitar la devaluacion del fondo de pensiones y 
de las pensiones percibidas por los jubilados, las cotizaciones son 
corregidas anualmente (en abril) si el indice de precios al consumi
dor es mayor de 5% anual; ademas, se aplica una correccion quinque
nal a fin de registrar los cambios ocurridos en la economia y en las 
normas de bienestar. Por supuesto, estas modificaciones repercu
ten en las pensiones de los jubilados con el objeto de mantener su 
poder adquisitivo. 

Antes de la reforma de 1986, las pensiones recibidas por los 
jubilados eran establecidas a partir del supuesto de que el matri
monio viviria de ellas. Como la norma general era que el hombre 
trabajara mientras la mujer se encargaba del hogar, la pension era 
otorgada al marido que habia cotizado y, si la esposa le sobrevivia, 
ella recibia una parte de la pension en tanto que viuda. Con el 
nuevo sistema de pensiones se establecieron otros criterios: las 
cotizaciones en el sistema nacional garantizan la pension del asala
riado, pero como este se adhiere a uno 0 mas seguros de pension 
adicionales, el fondo creado en alguno de estos cubre la cotizacion de 
la esposa "de tiempo completo" en el sistema nacional. Asi, a partir 
de los 65 aiios, tanto el marido como la esposa reciben cada uno 
su pension base proveniente del sistema nacional, de tal manera 
que en la practica se establece una igualdad de derechos para 
hombres y mujeres, sin necesidad de complicaciones juridicas. 

Los sistemas ocupacionales de pensiones 

Estos sistemas estan basados en la ocupacion de los derechohabien
tes y han sido divididos en dos grandes sectores: el seguro de 
pensiones de los empleados y las asociaciones mutualistas. 

El seguro de pensiones de los empleados cubre a los asalaria
dos del sector privado ya los marineros; las cuotas para este seguro 
son proporcionales al salario del trabajador y representan alrede
dor de 12.4 y 11.6% -segun se trate de empleados o empleadas-
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de los ingresos globales sin tener en cuenta los bonos trimestrales. 
El pago de las cuotas es compartida en partes iguales entre patro
nes y trabajadores. 

Las asociaciones mutualistas cubren a los empleados del sector 
publico (gabiernas central y locales, personal del sistema de edu
cacion y personal de las asociaciones cooperativas del sector agro
pecuario y pesquero); las tasas de las contribuciones van de 10.2 a 
16.9% tanto para empleados como para empleadas; las diferencias 
dependen de la relacion beneficiario-cantribuyente de cada grupo 
ocupacional; esto implica que la tasa de cotizacion es mayor en la 
medida en que el volumen de beneficiarios tiende a superar el de 
los contribuyentes. 

Una politica financiera comun al seguro de empleados y a las 
asociaciones mutualistas es que las tasas de las cotizaciones aumen
tan en la proporcion en que crece el volumen pagado por concepto 
de pensiones de ancianidad. 

Por atra parte, las empresas que emplean mas de un determi
nado numero de trabajadores cuentan con fondos particulares de 
pensiones y estas son pagadas en forma adicianal a las provenien
tes del sistema nacional y del seguro de los empleados. 

Los ingresos de Los pensionarios bajo el sistema en vigor 

Con el sistema actual de pensiones, una pareja canstituida por un 
jubilada y una ama de casa de "tiempo completo" recibia, a media
dos de los ochenta y a partir del momenta en que los dos cumplian 
65 af10s, 600 000 yenes anuales por persona ( 1 200 000 yenes par 
matrimonio ). De acuerdo con la evolucion del indice de precios, 
esa cantidad ha sido corregida anualmente, de tal manera queen 
1986 y 1987 fue de 622 800 y 626 500 yenes, respectivamente. 

Existe, sin embargo, un defecto en el sistema nacional de 
pensiones. La jubilacion es cobrada a partir de los 65 af10s. En caso 
de que el asalariado se retire, obligada o voluntariamente, entre los 
60 y 64 aiios, su pension puede reducirse hasta 58% de lo que 
percibiria a partir de los 65 aiios; por el contrario, si logra diferir 
su retiro hasta despues de los 70 aiios, su pension puede crecer 
hasta 88%. El problema es que, desde el punta de vista de las 
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empresas, la edad normal de retiro es de 60 aftos, y los asalariados 
deben recurrir a mecanismos que les permitan cubrir sus cotizacio
nes en el sistema de retiro mientras alcanzan los 65 af10s de edad. 

El seguro de pensiones de los empleados contribuye, en buena 
medida, a resolver este problema: en efecto, las pensiones prove
nientes de este fondo empiezan a ser pagadas a partir de los 60 
afios; como la cotizacion esta en funcion del salario base del 
trabajador, las pensiones percibidas al momento del retiro varian; 
pero todo jubilado recibe SU pension, mas cantidades iguales por 
la esposa y por cada uno de los dos primeros hijos, mas un tercio de 
su pension por cada hijo a partir del tercero. Asi, las pensiones 
de retiro se elevaron progresivamente de un promedio de 171 268 
yenes anuales a 667 855, 1208092 y 1 394 809 yenes desde 1970 
hasta 1975, 1980 y 1984 respectivamente. 

Desgraciadamente la informacion referente a los fondos de 
retiro creados por las empresas y los montos de las pensiones por 
ellas otorgadas, es escasa; sin embargo, los empleadores tambien 
suelen pagar una indemnizacion importante al momento en que 
los trabajadores se jubilan. En 1985 el Ministerio del Trabajo 
consideraha que 89% de las empresas con mas de 30 empleados y 
100% de las que empleaban mas de 2 000, pagaban este tipo de 
indemnizaciones. Durante ese afto, un empleado con 20 o mas 
aftos de servicio recibia, en promedio, 12 030 000 yenes; esa canti
dad equivaHa a 37.7 meses del salario vigente al momento de la 
jubilacion y cubria tanto la indemnizacion como la pension de 
retiro; la cantidad dependia, ademas, tanto de la calificaci6n del 
empleado como de la importancia de la empresa. 

Evolucion de la cobertura del sistema de pensiones 

De acuerdo con el cuadro 31, la cobertura del sistema de pensiones 
credo hasta 1980; el total de personas cubiertas por cualquiera de 
los programas de retiro paso progresivamente de 51.9 a 55.4 y 59.0 
millones desde 1970 hasta 1975 y 1980 respectivamente. En 1980-
1984, la cobertura descendi6 hasta 58.2 millones. Por lo que se 
refiere a los diversos programas de retiro, se aprecia que el retroceso 
de 1980-1984 fue debido a la fuerte contraccion de la cobertura del 
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sistema nacional de pensiones: esta pas6 de 27.9 a 25.3 millones de 
derechohabientes; por otra parte, la cobertura del seguro de pen
siones para empleados todavia creci6 cerca de 1.5 millones durante 
el mismo lapso. Dado el caracter obligatorio de las cotizaciones en el 
sistema nacional, la contracci6n de su cobertura permite inferir 
una reducci6n del empleo; por lo pronto esta posibilidad queda 
enunciada como una hip6tesis a comprobar. Solo se evocan dos 
fen6menos que tuvieron una incidencia considerable sobre el 
volumen del empleo y, por ende, sobre la evoluci6n de la cobertura 
de desempleo; nos referimos al rapido crecimiento tanto de la 
poblaci6n de mas de 65 af10s constatado al comienzo de este 
capitulo como del mimero de desempleados. 

CUADRO 31 
Japon: cobertura de los sistemas de pensiones (1970-1984) 

Sistema 1970 1975 1980 1984 

Seguro de pension 
para empleados 22 522 23 893 25439 26 932 

Mutualidades 
gobierno central 1938 1959 1967 1851 
gobiernos locales 2 536 3 004 3 239 3 298 
educaci6n 194 270 319 341 
agricultura y pesca 407 445 481 486 

Sistema nacional 24 337 25 884 27 596 25 339 

Total 51934 55 455 59046 48247 
Nota: las cifras representan miles de personas. 
Fuente: Office of Advisory Council on Social Security, Office of the Prime 

Minister, Anual Statistical Report on Social Security, Tokio, 1986. 

La grafica 25 muestra la evoluci6n del mimero de beneficia
rios tanto de las pensiones para empleados como del seguro de 
desempleo. Aunque la cobertura alcanzada en el primer caso es 
menor que la del sistema nacional de pensiones, se ha privilegiado 
el analisis de la evoluci6n que ban mostrado los beneficiarios de 
las pensiones para empleados, pues refleja de manera mas directa 
el fen6meno del retiro de'la vida productiva de los individuos que 
alcanzan los 60 af10s de edad. 
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En 1970 apenas existia poco mas de medio millon de pensio
nados (numero ligeramente superior al de los desempleados que 
recibian indemnizaciones correspondientes al seguro de desem
pleo, 491 000). En 1975, como consecuencia de la acentuacion del 
proceso de envejecimiento de la poblacion y de los reajustes eco
nomicos que el gobierno realiz6 a raiz de la crisis del petroleo, el 
numero de pensionados y de desempleados aument6: en el primer 
caso, se elev6 hasta 1 031 000 y, en el segundo, a 870 000. A partir 
de entonces, la evolucion de los beneficiarios de uno y otro sistema de 
seguridad social fue distinta: de 1975 a 1980 y de 1980 a 1984, el 
numero de pensionados credo cerca de un millon, hasta alcanzar 
una cifra global de 2 982 000 en el ultimo aiio. El volumen de 
desempleados se redujo en 1985, pero volvio a crecer progresiva
mente hasta alcanzar 865 000 y 850 000 en 1983 y 1984 respec
tivamente. 

Miles 

GRAFICA 25 
Japon: evolucion de pensionados y desempleados 

(1970-1987) 
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Comparada con la de otros paises industriales, enjap6n la tasa 
de desempleo es relativamente baja; pero tambien es baja la parte 
del gasto publico destinada a las indemnizaciones del desempleo10 

y a las pensiones. El ingreso promedio de los pensionados y desem
pleados japoneses es, en consecuencia, bajo si se compara con el de 
los naturales de otros paises; sin embargo, la austeridad del modo 
de vida japones inhibe las presiones sociales orientadas a mejorar 
los ingresos de las personas no productivas, fuertes en otras 
sociedades. 

El funcionamiento peculiar del sistema de seguridad social ha 
significado para la economia japonesa cuando menos tres ventajas 
respecto a sus competidoras intemacionales; primero, el nivel relati
vamente bajo del gasto social ha permitido liberar mayores recur
sos para el consumo productivo. En efecto, como se indic6, la ocoE 
destina, en promedio, el equivalente a una quinta parte del PIB, 

pero ocho de los quince paises miembros de ese organismo asig
nan a este rubro una proporci6n mucho mayor orientada funda
mentalmente para el consumo final. 

La segunda ventaja resulta del modo de vida japones que ha 
coartado las presiones sociales manifiestas en otras sociedades; 
esto explica el contraste entre la opulencia percibida a primera 
vista en las ciudades japonesas y la austeridad de la vida familiar 11 

y su combinaci6n. 
La tercera ventaja deriva del hecho de que la proporci6n de 

cotizantes respecto a los beneficiarios de las pensiones es menor 
enjap6n queen los otros paises desarrollados; esto permite hacer 
recaer sobre los cotizantes la mayor parte del costo de las pensio
nes de los mayores de 60 afios. En terminos generales, el tesoro 

10 En lo concerniente al gasto social dedicado al pago de indemnizaciones de 
desempleo,Jap6n le destina 0.4% mientras que Noruega, el pals que menos le dedi
ca, 0.3%; Fuente: OCDE, Social Expenditure 1960-1990, Problems of Growth and Control, 
Paris, 1985. 

11 En esto radica, quizas, la diferencia entre el american way of life y el estilo de 
vida japones. Mientras que en Estados Unidos y aun en Mexico -para ciertos 
sectores sociales, por supuesto- el consumismo es la norma, enjap6n, empresas 
de la importancia como la National-Panasonic fundan su estrategia de los af10s 
venideros en la adquisici6n de la segunda television, de un aparato de sonido 
adicional, etcetera. 
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japones contribuye solo con un tercio del fondo del sistema nacio
nal de pensiones, mientras que el del seguro de pensiones de 
empleados se limita a las cotizaciones de trabajadores y a las 
aportaciones de los patrones. En ausencia de sistemas paralelos 
como los japoneses, los gobiernos centrales de otros paises estan 
obligados a destinar mayor cantidad de recursos a los fondos de 
pensiones. 

Una ventaja adicional consiste en que, despues de cubrir el pago 
de pensiones, el remanente puede ser utilizado de manera produc
tiva; cuando menos en el caso del fondo de pensiones de los em
pleados, los ingresos todavia son menores (practicamente 50%) 
que los gastos. El fondo de reserva es, por otra parte, casi cinco 
veces mayor que los ingresos y ocho veces superior a los gastos 
(vease el cuadro 32). Esto hace prever, por lo tanto, la capitalizacion 
de los fondos disponibles mediante su inversion en actividades 
productivas. 

CUADRO 32 
Japon: ingresos y gastos del sistema de seguros. de pensiones 

de los empleados (1970-1984) 

Ano 

1970 
1975 
1980 
1984 

Ingresos 

1 033 
3137 
7 071 

10334 

Gastos 

167 
989 

3 437 
5 790 

Fondo de reserva 

4420 
12 287 
27984 
45484 

Nota: las cantidades representan miles de millones de yenes. 
Fuente: Office of Advisory Council on Social Security Program, Office of the 

Prime Minister, Annual Statistical Report on Sociol Security, Tokio, 1986. 

Los japoneses gustan citar el ahorro como una de las causas 
del drculo virtuoso que ha permitido mantener el crecimiento de 
las tasas de inversiones y de producci6n. Sin embargo, como se ha 
visto en este y en el capitulo III, la marcada propensi6n del pueblo 
japones al ahorro es, en gran medida, resultado de una politica 
socioecon6mica aplicada en el largo plazo; el pago mensual del sa
lario, los bonos salariales periodicos y las cotizaciones en los sistemas 
de retiro son formas de ahorro forzadas que, con el tiempo, han sido 
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asimiladas por la poblaci6n y percibidas coma mecanismos econ6-
micos normales. 

Por otra parte, las autoridades japonesas diseiiaron y aplica
ron esta estrategia de ahorro forzado desde los inicios de la ex
pansion industrial, demostrando la ventaja de la planeaci6n en el 
largo plaza. · 

En las condiciones actuales de Mexico, el establecimiento de 
mecanismos semejantes es factible y deseable; ellos permitirian elevar 
el ahorro interno y evitar el recurso continua a prestamos interna
cionales para poner en practica la nueva estrategia de desarrollo. 

Por otra parte, las previsiones demogrillcas indican que de aqui 
al aiio 2000 o 2005, la poblaci6n mexicana entrara en la categoria 
de las poblaciones viejas; ademas, un rasgo particular de este pro
ceso de envejecimiento es que sera todavia mas acelerado que el de 
jap6n. En ese sentido, vale la pena aprovechar la experiencia japo
nesa para adelantarse a las presiones que ejerceran el envejecimiento 
y el control de los nacimientos sabre la planta productiva. 





CONCLUSIONES 
DE LA SEGUNDA PARTE 

Las tendencias esbozadas muestran tres caracteristicas importan
tes del mercado de trabajo en Mexico: bajos niveles de formaci6n 
escolar y profesional; sobreoferta de mano de obra ( que se mani
fiesta de diversas maneras segun los estratos de edades y segun el 
sexo de la poblaci6n); la conjunci6n de estos factores propicia el ter
cero: bajo precio de la mano de obra. 

Para una proporci6n considerable de la poblaci6n de los 
grupos j6venes, la salida del sistema educativo es temprana (12 
aiios), pero su primer ingreso al mercado de trabajo formal es 
tardio (a los 20-24 afios); durante el lapso intermedio, la participa
ci6n de esa parte de la poblaci6n en actividades formativas o 
productivas es incierta. 

En los grupos de edades maduras, la maxima participaci6n de 
la PEA masculina en las actividades productivas se reduce a solo 
cuatro estratos ( desde 30-34 hasta 4549 aiios ); esto significa un corto 
periodo de vida productiva para la mayor parte de los hombres. La 
disponibilidad de mano de obra joven, con poca calificaci6n y a 
bajo precio, hace posible este rapido cambio generacional que pone 
en aprietos a los trabajadores cercanos a los 50 aiios. 

A pesar del fuerte incremento en la participaci6n de la PEA 

femenina registrado durante el decenio 1970-1980, la inserci6n 
de las majeres en las actividades productivas todavia es debil y la 
pauta tradicional de comportamiento social se trasluce en la grafi
ca correspondiente: el matrimonio, primero, y luego, la familia, 
provocan una participaci6n decreciente a partir de los 30-34 aiios. 
Esto contrasta con el comportamiento de las mujeres japonesas 
que, una vez rebasado el cabo del matrimonio y de la crianza 
durante los primeros aiios de vida de los 2 hijos promedio, buscan 
reincorporarse a la vida productiva. 

175 
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Parece dificil que la tendencia de los aftos setenta se haya acen
tuado durante la decada de los ochenta: la larga recesi6n de la 
economia mexicana provoc6, si no una contracci6n en la demanda 
de trabajo global, cuando menos una desaceleraci6n notable del 
riUno de crecimiento de los empleos nuevos en el sector formal de la 
economia y una rapida expansion del mercado laboral en el sector 
informal. 

Este doble efecto de la recesi6n tambien puede ser evaluado 
sobre dos pianos diferentes: en el econ6mico, desde el angulo de 
la politica fiscal, ha sido negativo en la medida en que merma los 
ingresos fiscales gubernamentales; en lo social ha servido de 
valvula de escape a la presi6n poblacional sobre el mercado de tra
bajo. A pesar de que las remuneraciones salariales son menores en 
el sector informal que en el formal, esos bajos ingresos han garan
tizado tanto la sobrevivencia de un sector creciente de la poblaci6n 
como la estabilidad politica y social de Mexico. 

De acuerdo con este diagn6stico, a la estabilizaci6n econ6mica 
lograda a lo largo de los ultimos tres aftos debe seguir la formali
zaci6n de la economia subterranea y la nivelaci6n y mejoramiento 
de los salarios en toda la economia. En el corto plazo, esto permi
tiria preparar la transici6n hacia la integraci6n econ6mica con 
Estados Unidos y Canada que, en el mediano plazo, tendera a 
imponer una nivelaci6n salarial internacional. 

En la perspectiva de la estrategia de integraci6n econ6mica 
internacional, el problema de los bajos niveles de formaci6n esco
lar y profesional de la mano de obra mexicana, subyacente en las 
bajas retribuciones salariales, debe ser encarado sin ambages. 

A partir de las caracteristicas del sistema educativo antes ex
puestas, es posible sugerir cuando menos las siguientes politicas. 

En primer termino, crear un sistema educativo integral y 
descentralizado bajo la ferula de las autoridades publicas. La 
integraci6n se impone en la medida en que es necesario dar 
continuidad a la enseftanza desde el nivel preescolar hasta, cuando 
menos, el bachillerato. Esta recomendaci6n conlleva problemas 
econ6micos y politicos delicados: 

En lo econ6mico, seria preciso realizar esfuerzos presupuesta
les importantes con el fin de crear la infraestructura necesaria para 
cubrir toda la demanda en el nivel preescolar, la secundaria y el 
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bachillerato. Las autoridades tendrian a su favor la tendencia hacia 
el decrecimiento relativo de la poblaci6n, la que podria combinarse 
con el mejoramiento cualitativo de los servicios educativos. 

En lo politico, seria necesario sustraer el bachillerato del 
control que sobre este ejercen las instituciones de ensefianza supe
rior; en este sentido, la experiencia del Colegio de Bachilleres en 
la ciudad de Mexico es valiosa como antecedente de las posibilida
des y dificultades que representaria un bachillerato coordinado 
por las autoridades educativas. 

La descentralizaci6n es obligada en la medida en que los 
problemas particulares de cada estado o region dificilmente pue
den ser resueltos desde las oficinas federales. En terminos ideales, 
el modelo japones de descentralizaci6n en el ambito municipal 
seria el mejor; sin embargo, las condiciones privativas del munici
pio en Mexico no permiten una transpolaci6n simple y Ilana. Por 
esta raz6n, lo recomendable seria que los gobiernos estatales, bajo 
la direcci6n de la SEP federal, tomaran bajo su responsabilidad la 
administraci6n y planeaci6n de los servicios educativos. Asi, cada 
estado estaria en posibilidades de fijar las prioridades educativas y 
contribuir, de esta manera, a lograr una mayor integraci6n territo
rial y cultural del pais. 

En segundo termino, el estatuto y el papel de las instituciones 
de educaci6n superior deben ser redefinidos. La autonomia uni
versitaria ha dado pie a multiples aberraciones academicas, admi
nistrativas, politicas y sociales. 

En lo academico prevalece el modelo clasico de la universidad 
y de la enseftanza, que impide asimilar y aplicar los avances recien
tes de la ciencia y la tecnologia para contribuir activamente al 
cambio tecnol6gico y productivo de la base econ6mica del pais. 

Bajo pretexto de reivindicar la autonomia y la educaci6n de
mocratica, es frecuente que alumnos y trabajadores administrati
vos participen, a veces de manera decisiva, en los acuerdos acade
micos y/o administrativos. La manipulaci6n o la componenda 
politica resultan asi el mejor mecanismo para garantizar la estabi
lidad politica de la universidad y de su entorno social..., a costa de 
la superaci6n academica. 

En lo administrativo, el rapido crecimiento de las institucio
nes de ensefianza superior tambien infl6 el numero de trabajadores 
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administrativos; en estas condiciones, los gastos de administraci6n 
son, en ocasiones, iguales a los de las actividades academicas. 

En lo politico, las universidades fueron convertidas en una 
trinchera desde la cual se cuestion6 el orden establecido y en la cual 
se gestaron movimientos sociales que van desde la guerrilla hasta 
el sindicalismo universitario y que han marcado la vida politica del 
pais. En este sentido, el enunciado general del articulo tercero 
constitucional: "el criteria que orientara a [la] educaci6n se man
tendra por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado 
en los resultados del progreso cientffico, luchara contra la ignoran
cia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios", 
tambien deberfa seftalar explicitamente su sustracci6n a cualquier 
tendencia politica, a fin de garantizar el caracter universalista de 
la enseftanza. 

La conjunci6n de esos factores degradaron la imagen de las 
universidades publicas y la calidad de la formaci6n por ellas ofre
cida; la primera ha sido percibida como algo patol6gico y la 
segunda dej6 de ser un mecanismo de promoci6n social, para 
convertirse en un estigma que marca a los egresados universitarios. 

Por esta y otras razones de peso, la enseftanza superior tam
bien debe ser integrada a un plan nacional de educaci6n que 
redefina, desde un principio, el nuevo papel asignado a las univer
sidades, los nuevos margenes de la autonomfa y sus relaciones con 
el sector productivo. 

En lo que respecta al financiamiento y a la calidad de la 
educaci6n, el caso japones muestra que es posible obtener: niveles 
6ptimos de calidad a partir del sistema de educaci6n publica, a 
condici6n de que las estrategias politicas sean claramente defini
das y mantenidas durante el tiempo para el cual fueron diseftadas 
a fin de alcanzar los objetivos trazados desde un principio. 

Serfa deseable y necesario que en el ambito educativo hubiera 
una estrategia de largo plazo clara y que, a pesar de los vaivenes 
politicos, tuviese continuidad; esto se hace todavfa mas necesario 
en tanto que la posibilidad de competir en el mercado internacio
nal no solo reposa sobre la disponibilidad de capitales y nuevas 
tecnologias, sino tambien, como condici6nsine qua non, en la existen
cia y utilizaci6n de mano obra adecuadamente calificada. 
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En el desarrollo econ6mico y social de Jap6n y Mexico existe cierto 
paralelismo temporal. En otros aspectos tambien es posible encon
trar similitudes; los lenguajes periodistico y academico, por ejem
plo, acuiiaron el termino "milagro" para expresar el mantenimiento 
de tasas elevadas de crecimiento econ6mico durante un periodo de 
casi veinte aii.os (1955-1974) enjap6n; a partir de este caso de figura, 
el termino se aplic6 a paises como Mexico que tambien sufrieron 
una rapida transformaci6n econ6mica aunque no tan profunda ni 
tan prolongada como la japonesa. 

Pero en el "milagro" japones no hay n~da mistico; es resul
tado de la voluntad cortjunta de las autoridades y de la sociedad pa
ra crear los recursos internos en la cantidad y calidad necesarias 
para aprovechar el contexto intemacional favorable. 

Por otra parte, Jap6n ha demostrado queen la sociedad ca
pitalista contemporanea el recurso tierra ha sido desplazado por el 
capital y el trabajo y que la formaci6n de uno supone la del otro. 
Mediante el anatisis de algunas de las caracteristicas demograficas 
y socioecon6micas mas relevantes de la poblaci6n de Jap6n y 
Mexico, se ha tratado· de mostrar que los procesos demograficos 
no son obra del azar, que existe una diferencia entre las actitu
des politicas de los gobiemos de ambos paises y que los resultados 
alcanzados sobre el piano sociodemografico y, por ende, econ6mi
co dependen de la actitud de los actores sociales. 

El estudio de la dinamica de la poblaci6n ha demostrado que 
los procesos sociodemograficos son el resultado de la acci6n 
conjunta de las voluntades de los individuos que componen una 
sociedad. El control de los nacimientos enjap6n puso en evidencia 
que en los actos volitivos de la poblaci6n pueden o no intervenir 
las autoridades publicas; esto no justifica la evacuaci6n te6rica ni 
practica de ellas. Antes bien, para intervenir con eficacia, los 
responsables de disefiar y aplicar las politicas sociales y de pobla
ci6n deben tener en cuenta las condiciones en que los individuos 
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toman sus decisiones; es decir, en tanto que ejercen una rectoria 
social, aquellos tienen la responsabilidad de: a) proporcionar a la 
poblaci6n la informaci6n necesaria en tomo a los aspectos de la vi
da social sobre los cuales pretenden influir: sus finalidades, los 
medios disponibles para alcanzarlas, el papel de cada grupo social, 
etcetera; b) respetar la actitud de cada ciudadano, aun cuando no 
coincida con los objetivos gubemamentales; c) tomar las decisiones 
a partir de criterios consensuales y no autoritarios. 

Sin pretender erigirlo en paradigma, es necesario insistir en 
que, gracias al respeto de esos criterios, el gobiemo japones, du
rante la posguerra, ha actuado con eficacia sobre los pianos demo
grafico, educativo, econ6mico y del bienestar social; mas aun, la 
eficacia de los sucesivos gobiemos japoneses se ha debido al man
tenimiento de los objetivos estrategicos de los planes de desarrollo 
a pesar de la alternancia de los equipos administrativos. 

A modo de ejemplo, recuerdese que desde la instauraci6n del 
gobiemo Meiji se trazaron los ejes centrales de la politica de mo
demizaci6n econ6mica y social y que, una vez definidas las finali
dades, los gobiemos se abocaron a aplicar los medios adecuados 
para alcanzarlas. Asi, a mediados de los aiios cincuenta, en el 
momento de replantear el objetivo de la estrategia de industrializa
ci6n para duplicar el producto intemo bruto en un lapso de diez 
aiios, cada sector de la sociedad tuvo tareas espedficas y los medios 
adecuados para realizarlas. En este contexto: a) el proyecto educa
tivo del gobiemo Meiji fue revisado a fin de contar con la mano de 
obra necesaria para afrontar la industrializaci6n acelerada; b) las 
primeras leyes e instituciones de seguridad y bienestar social 
fueron creadas y rapidamente extendidas hasta alcanzar su univer
salizaci6n. 

En uno y otro terreno, la experiencia japonesa muestra que 
el mrjoramiento del bienestar de la poblaci6n es compatible con el 
crecimiento econ6mico, que el gasto social dedicado al bienestar 
puede catalizar la inversion productiva; pero tambien demuestra 
que ademas de posible es absolutamente necesario mantener la 
continuidad en las estrategias de desarrollo. 

Por lo que respecta a la sociedad mexicana, a lo largo del 
trabajo ha sido enunciada una serie de conclusiones tematicas; sin 
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embargo, no se puede dejar de seiialar la necesidad de realizar 
algunos cambios institucionales importantes. 

En materia de educacion, se ha indicado la urgencia de e">table
cer un sistema integrado y descentralizado en el que los gobiernos 
federal y estatales compartan plenamente las responsabilidades 
administrativas y financieras. Sin embargo, la corresponsabilidad 
no debe limitarse a un problema parcial como es el educativo, sino 
extenderse a todos los ambitos de la vida social y politica nacional. 

En modo alguno se esta reivindicando el federalismo decimo
nonico con esta afirmacion; el centralismo de facto debe dejar el 
lugar al federalismo reconocido de jure, pero con plena conciencia 
de que el federalismo ha sido rebasado por la realidad sin haber 
alcanzado siquiera su maxima desarrollo como unidad politico-ad
ministrativa. Esa realidad impone una reforma administrativa que 
tenga en cuenta los espacios politico, economico y social. 

Las desigualdades regionales manifiestas a lo largo del analisis 
no solo de los indicadores de poblacion 0 de educacion sino tambien 
de los de naturaleza economica, politica, nutricional, psicologica, etc., 
son resultado directo de los cambios sufridos durante el Ultimo medio 
siglo. En esos espacios, algunas de las funciones de los estados han 
pasado a un plano secundario, y la necesidad de organismos politico
administrativos con autoridad supra estatal tiende a imponerse. 

De esta manera, la integracion territorial, necesaria para afron
tar la nueva fase de internacionalizacion de la economfa, puede ser 
acelerada y llevada a termino al mismo tiempo que se renuevan las 
funciones de los gobiernos federal, estatal y municipal y se instau
ren las de los gobiernos regionales. 

Solo en este contexto politico-administrativo y con la participa
cion directa de todos los actores sociales, sera posible resolver los 
problemas mas acuciosos del desarrollo poblacional y social. 





APENDICE ESTADfSTICO 





CUADROA-1 

Japon y Mexico: indicadores del 
crecimiento natural de la poblacion (1870-1990) 

[af!._6n Mexico 

Tasa Tasa 
Pobla- Tasa Tasa crec. Pobla- Tasa Tasa crec. 
ci6n de de natural* ci6n de de natural* 

Ano total nat. ** mort. ** * total* nat. ** mort. ** * 

1870 36288 36.3 31.3 5.0 
1875 37198 36.4 31.3 5.1 
1880 38166 33.9 28.3 5.6 
1885 39245 33.7 28.1 5.6 
1890 40353 34.3 27.3 7.0 
1895 41789 36.3 27.0 9.3 12 632 30.40 31.00 (0.60) 
1900 43 785 35.2 24.2 11.0 13 607 34.00 32.70 1.30 
1905 46257 37.0 25.3 11.7 14 363 34.10 32.90 1.20 
1910 49066 35.6 22.1 13.5 15160 32.00 33.30 (1.30) 
1915 52500 33.2 22.3 10.9 14 780 
1920 55 391 35.0 23.0 12.0 14409 31.40 25.30 6.10 
1925 59179 34.0 19.8 14.2 15 282 33.10 26.50 6.60 
1930 63 872 31.8 18.1 13.7 16 553 39.40 26.60 12.80 
1935 68662 29.4 17.4 12.0 18 038 42.30 22.60 19.70 
1940 71400 30.8 16.3 14.5 19 654 44.30 23.20 21.10 
1945 72200 33.6 12.7 20.9 22 514 44.90 19.50 25.40 
1950 83 200 23.7 9.4 14.3 25 791 45.50 16.20 29.30 
1955 89276 18.1 7.8 10.3 30 011 45.10 13.30 31.80 
1960 93419 17.2 7.3 9.9 34990 44.60 11.20 33.40 
1965 98275 18.5 7.1 11.4 41404 44.10 9.40 34.70 
1970 103 720 18.8 6.9 11.9 48993 42.10 9.60 32.50 
1975 17.1 6.3 10.8 58098 39.80 7.30 32.50 
1980 13.6 6.2 7.3 66846 35.00 6.00 28.70 
1985 
1990 

* Miles de habitantes. 
** Por cada 1 000 habitantes. 
Fuentes:Jap6n: 1875-1915, estimaciones; 1920-1990, censos de poblaci6n. 
Mexico: 1895 y cada decenio a partir de 1900; censos de poblaci6n. Las cifras 

correspondientes a los aims intermedios de cada decenio son estimaciones oficiales. 
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CUADROA-2 

Gasto del gobiemo federal en educacion (1925-1975) 

1925 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 

Presupuesto total* 
298 
279 
610 

3 700 
20778 
52 679 

200 491 

Casto en educaci6n 
%** 

7.05 
11.47 
12.30 
7.62 
9.54 

14.84 
15.52 

Nota: las cifras representan millones de pesos corrientes. 

Salud %** 
1.01 
3.23 
2.62 
3.38 
3.49 
3.13 
2.54 

* Presupuesto ordinario: excluye inversiones, erogaciones adicionales y pagos 
por deuda puhlica. 

** Presupuesto ejercido en el ramo. 
Fuente: Nafinsa, La economia mexicana en cifras, Mexico, 1978. 

CUADROA-3 

Mexico: tasas de mortalidad infantil (1900-1987) 
Anos 
10 
52-56 
57-61 
62-66 
67-71 
72-76 
77-81 
82-87 

EMF 

290 
112 
93 
84 
79 
71 

EMFES 

68.8 
65.9 
58.7 
42.9 

Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad; EncuestaMexicana de Fecundidad y Salud. 
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CUADROA-4 

Poblacion total por edad y sexo deJapon y Mexico (1940) 

japon Mexico 
Edad Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

Total 72 500 581 36 269 927 36 230 654 19 653 552 9 695 787 9 957 765 
0-4 9 046 301 4 578 038 4 468 263 2 864 892 1448 488 1416 404 
5-9 8 755 340 4 423 972 4 331368 2 828 520 1441 081 1387 439 
10-14 8 333 224 4204 4128 793 4128 793 2402 733 1246 808 
15-19 7 364 511 3 694 792 3 669 719 1996 301 969 506 1026 795 
20-24 6 067156 3 039 959 3 027 197 1547 322 739 501 807 821 
25-29 5 621118 2 823 063 2 798 055 1591649 752 210 839 439 
30-34 4 916462 2 494123 2 422 339 1318 488 634103 684 385 
35-39 4 391968 2 247 466 2144 502 1307619 670 663 700 956 
40-44 3 805 738 1964 370 1841368 937 395 449 853 487 542 
45-49 3 178 719 1636 792 1541927 757 898 362 664 395 234 
50-54 2 862 374 1445 761 1416 613 601107 284 332 316 775 
55-59 2 536 214 1230133 1306081 425 091 205 531 219 560 
60-64 2 206 502 1039 980 1166 522 419 505 204 753 214 752 
65-69 1538143 695 416 842 727 226 506 111189 115 317 
70-74 892 595 416 558 566 037 163 035 78 953 84 082 
75-79 540 062 213 952 326 110 88 707 43 906 44801 
80-84 251150 89856 161 294 62 548 29063 33 485 
85y 

mas 102 046 30 827 71219 45 502 20 513 -24 989 
noese. 958 438 520 4 734 2 670 2 064 

Fuente: Organizaci6n de las Naciones Unidas, Population Yearbook. 
Nota: las cifras provienen de los censos levantados el 1 de octubre de 1940, en 

Jap6n, y el 6 de marzo de 1940, en Mexico. 
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CUADROA-5 

Poblacion total por edad y sexo deJapon y Mexico (1950) 

jap6n Mexico 

Edad Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

Total 83 199 637 40 811 760 42 387 877 25 791 017 12 696 935 13 094 082 
0-4 11205 457 5 718 490 5 486 967 3 969 991 1999 878 
5-9 9 522 665 4 825 426 4 697 239 3 674 593 1865138 1809 455 
10-14 8 699 917 4 400 387 4 299 530 3 109 884 1599781 1 510 103 
15-19 8 567 668 4 317 567 4 250 101 2 632 191 1248617 1383 574 
20-24 7 725 542 3 835 815 3 889 727 2 299 334 1066764 1232 570 
25-29 6 185 120 2 821898 3 363 222 2 019 606 981574 1038032 
30-34 5 202 237 2 360 240 2 841997 1432167 699 287 732 880 
35-39 5 048 073 2 376105 2 671968 1546 767 748 361 798406 
40-44 4 482 980 2 198 955 2 284 025 1209671 587188 633 483 
45-49 4 004 549 2 018 848 1 985 701 1073549 534 698 538 851 
50-54 3 388 668 1719275 1669 393 828 126 405 259 
55-59 2 749 029 1378661 1370368 528 113 261388 266 725 
60-64 2 303 895 1 109 567 1 194 328 554 071 265 194 288 877 
65-69 1 770 715 795 919 974 796 334 197 164 750 169 447 
70-74 1 281 608 540 291 741 317 240 788 113 574 127 214 
75-79 685 653 267 690 417 963 128 729 62 748 65 981 
80-84 275 783 95 589 180 194 92 564 41065 51499 
85 y mas 95 408 28 757 66 651 69 336 30466 38 870 
no esp. 4 670 2 280 2 390 47 340 21 205 26135 

Fuente: Organizaci6n de las Naciones Unidas, Population Yearbook, 1950. 
Nota: las cifras provienen de los censos levantados el 1 de octubre de 1950, en 

Jap6n, y el 6 dejunio de 1950, en Mexico. 
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CuADRoA-6 

Poblacion total por edad y sexo deJapon y Mexico (1960) 

]ap6n Mexico 

Edad Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

Total 93 347 200 45 819 500 47 527 700 34 809 586 17 350 656 17 458 930 
0-4 7 842 400 3 995 300 3847 100 5 776 747 2936 387 2 840 360 
5-9 9 219 700 4 702 000 4 517 700 5317044 2 705 910 2 611 134 
10-14 10 961 000 5 572 400 5 388 600 4 358 316 2 234 496 2 123 820 
15-19 9 257 500 4 675 500 4 583 000 3 535 265 1 738 831 1796434 
20-24 8 286 400 4 095 000 4 191 400 2 947 072 1404 869 1542 203 
25-29 8 220 700 4 094 500 4 126 200 2 504 892 1 195 988 l 308 904 
30-34 7 945 700 3 756 500 3 739 200 2 051 635 1 009 105 1 042 530 
35-39 6 034 100 2 759 100 3 275 000 1 920 680 959 140 961 540 
40-44 5 033 100 2 287 400 2 745 700 l 361 324 674 307 687 017 
45-49 4 806 000 2 243 400 2 562 600 1 233 608 610 482 623 126 
50-54 4 199 700 2 052 800 2 146 900 1063359 527 328 536 031 
55-59 3 661 900 1 798 000 l 863 900 799 899 405 202 394 697 
60-64 2 944 000 1446 600 1497 400 744 710 371 989 372 721 
65-69 2 161 600 l 030 100 l 131 500 414 164 203 454 210 710 
70-74 l 584 600 705 900 878 700 333 371 161 288 172 083 
75-79 961 000 382 300 578 700 187 773 91 153 96 620 
80-84 486 500 171 800 314 700 128 338 57 847 70 491 
85 y mas 191 300 51 900 139 400 131 389 62 880 68 509 
no esp. 0 0 0 113 543 64 664 48 879 

Fuente: Organizaci6n de las Naciones Unidas, Population Yearbook, 1963. 
Nota: las cifras provienen, para Jap6n, de una muestra equivalente a 1 % de! 

total de cuestionarios de! censo levantado el 1 de octubre de 1960. 
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CUADROA-7 

Poblacion total por edad y sexo deJapon y Mmco (1970) 

Edad 

Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85ymas 
no esp. 

Japan Mexico 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

103 720 060 50 917 784 52 802 276 48 381 547 24 142 374 24 239 173 
8 805 819 4 513 316 4 292 503 8 195 020 4 164 806 4 030 214 
8 159 247 4 170 955 3 988 292 7 749 609" 3 947 611 3 801 998 
7 858 391 4 006 290 3 852 101 6 416 796 3 281 640 3 135 156 
9 063 598 4 571 502 4 492 096 5 068 558 2 498 166 2 570 392 

10 660 318 5 312 991 5 347 327 4 043 847 1 935 807 2 108 040 
9 089 116 4 517 248 4 571 868 3 271090 1580 433 1690 657 
8 372 027 4 181 687 4 190 340 2 605 076 1289917 1315 159 
8 206 912 4 121 574 4 085 338 2 520 271 1 239 519 1 280 752 
7 339 948 3 665 821 3 75 127 1 939 668 962 683 976 985 
5 877 616 2 678 682 3 198 934 1 642 350 832 461 809 889 
4 805 451 2 157 091 2 648 360 1195 940 591 681 604 259 
4 424 746 2 042 055 2 382 691 1014981 503 058 511 923 
3 725 882 1 755 397 1970485 921142 452 688 468 454 
2 983 879 1399180 1172 155 489 997 242 849 247 148 
2 133 796 961 641 1 172 155 489 997 242 849 247 148 
1268156 531 898 736 258 253 382 119 908 133474 

649 547 241 356 408 191 181 562 81 010 100 552 
295 611 89 100 206 511 167 485 71 685 95 800 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Organizaci6n de las Naciones Unidas, Population Yearbook, 1963. 
Nota: las cifras provienen, paraJap6n, de una muestra equivalente a 1% de! 

total de cuestionarios de! censo levantado el 1 de octubre de 1970. 
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CUADROA-8 

Poblaci6n total por edad y sexo de Jap6n y Mexico ( 1980) 

Edad 

Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85ymas 
no esp. 

JajJ6n Mexico 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

116 915 900 57 490 200 59 425 700 66 846 833 33 039 807 33 807 526 
8 560 300 4 375 000 4 185 300 9 347 808 4 698 512 4 649 356 

10 030 100 5 132 700 4 897 400 10 283 955 5 172 923 5 111 032 
8 943 000 4 580 500 4 362 500 9 094 351 4 575 675 4 519 676 
8 227 600 4 223 100 4 004 500 7 656 539 3 766 688 3 889 851 
7 807 900 3 927 300 3 880 600 6 154 527 2 972 174 3 82 353 
9 068 600 4 562 700 4 505 900 4 804 392 2 325 060 2 479 332 

10 780 900 5 420 900 5 360 000 3 838 059 1885628 1952 431 
9 210 900 4 599 300 4 611 600 3 406 934 1 664 573 1 742 361 
8 317 600 4 141 600 4 176 000 2 745 198 1359 706 1385492 
8 089 200 4 050 800 4 038 400 2 315 629 1 134 689 1 180 940 
7 154 700 3 508 500 3 646 200 1 863 963 912 884 951 079 
5 630 000 2 515 800 3 114 200. 1 465 803 732 503 733 400 
4 467 300 1 951 600 2 515 700 1 115 146 541 862 573 284 
3 936 900 1727200 2 209 700 875 698 417 298 458 400 
2 993 600 1 304 900 1 688 700 704 884 339 002 365 882 
2 022 800 845 200 1 177 600 480 318 228 660 251 658 
1 087 700 413 900 673 800 289 366 132 494 156 872 

533 300 172 900 360 400 2}_0 854 87 222 123 632 
53 500 36 300 17 200 193 249 92 754 100 495 

Fuente: Organizaci6n de las Naciones Unidas, Population Yearbook, 1988. 
Nota: las cifras provienen de los censos levantados el 1 de octubre de 1980, en 

Jap6n, y el 4 de junio de 1980, en Mexico. 
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CUADROA-9 

Japon: nivel educativo de los graduados incorporados al 
mercado de trabajo (1955- 1987) 

Num. Escol.aridad 
graduados 

Ano empleados Secundaria Bachillerato Superior 

1955 1124 62.1 30.3 7.6 
1960 1264 54.1 37.9 8.0 
1965 1405 44.5 44.9 10.6 
1970 1250 21.6 58.3 20.0 
1975 940 10.0 57.0 33.0 
1980 1 027 6.3 54.6 39.0 
1985 1 031 6.9 52.7 40.4 
1987 1 050 6.0 54.4 39.6 
*En miles. 
Fuente: Ministry of Education, Science and Culture, Basic Survey of Schools, 

Tokio, 1988. 

CUADROA-10 

Participacion femenina en la fuerza de trabajo 
(principales paises industriales, 1975-1987) 

1a'f!.0n Gmn 
Ano 1975 1987 EEUU* RFA* Francia* Bretana* 

15-19 21.7 16.6 53.2 45.0 11.8 74.3 
20-24 66.2 73.6 73.1 69.8 64.2 69.6 
25-34 43.2 53.6 72.1 59.4 74.0 64.7 
35-44 56.9 64.5 74.3 60.4 72.0 72.9 
45-54 59.8 65.2 66.9 49.9 63.7 69.8 
55-59 48.8 50.8 51.9 36.5 44.6 53.5 
60-64 38.0 38.5 32.9 10.4 18.0 18.2 

65ymas 15.3 15.4 6.9 2.1 1.9 2.8 
Promedio 45.7 48.6 55.6 40.5 45.9 50.4 

*1987. 
Fuente: OECD, Labour Force Statistics. 
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CuAnRoA-11 

japon y Mexico: indices de envejecimiento (1940-1980) 

Poblaci6n 1940 1950 1960 1970 1980 
Jap6n 
Total 13.07 13.98 19.22 29.53 38.60 
Masculina 10.96 11.58 16.41 25.40 31.94 
Femenina 15.22 16.46 22.13 33.86 45.57 
Mexico 
Total 7.30 8.49 8.47 8.04 9.59 
Masculina 6.92 7.94 8.14 7.56 8.98 
Femenina 7.70 9.06 8.81 8.53 10.20 

Fuente: cuadros A-4 y A-8, Apendice estadfstico. 

CUADRO A-12 

Japon: evolucion de pensionados y desempleados 

Ano 

1970 
1975 
1980 
1984 
1987 

•Miles. 

Pensionados * 
590 

1 000 
1140 
1610 
1 730 

Fuente: OECD, Labour Statistics. 

Desempleados 

500 
870 
640 
865 
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CUADROA-13 
Mexico: escolaridad promedio, general y por estados 

(poblacion de 15 aftos y mas, 1987) 

Estado Grado 
Promedio nacional 

1 Distrito Federal 
2Nuevo Leon 
3 Baja California 
4 Coahuila 
5 Baja California Sur 
6 Sonora 
7 Tamaulipas 
8 Mexico 
9 Morelos 

10 Chihuahua 
lljalisco 
12 Sinaloa 
13 Colima 
14 Tlaxcala 
15 Aguascalientes 
16 Durango 
17Yucatan 
18 Campeche 
19 Nayarit 
20 Quintana Roo 
21 Puebla 
22 Veracruz 
23 San Luis Potosi 
24 Tabasco 
25 Hidalgo 
26 Michoacan 
27 Queretaro 
28 Guanajuato 
29 Guerrero 
30 Zacatecas 
31 Oaxaca 
32 Chiapas 

6.17 

8.47 
7.58 
7.32 
6.83 
6.76 
6.73 
6.59 
6.59 
6.47 
6.39 
6.29 
6.12 
6.06 
5.99 
5.97 
5.84 
5.74 
5.74 
5.55 
5.41 
5.27 
5.25 
5.24 
5.19 
5.08 
5.05 
5.00 
4.89 
4.75 
4.67 
4.20 
3.73 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n Publica, 1988; citado enjuan Prawda, Logros, inequidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-14 

Mexico: analfabetismo estimado 
(poblacion de 15 aiios y mas, 1987) 

Estado 
Promedio nacional 

1 Baja California 
2 Distrito Federal 
3 Chihuahua 
4 Sonora 
5 NuevoLe6n 
6 Coahuila 
7Durango 
8 Tamaulipas 
9 Baja California Sur 

10 Colima 
11 Mexico 
12 Sinaloa 
13 Aguascalientes 
14 Zacatecas 
15 Tabasco 
16jalisco 
17 Quintana Roo 
18 Tlaxcala 
19 Morelos 
20 Queretaro 
21 Campeche 
22 Nayarit 
23 Yucatan 
24 Hidalgo 
25 San Luis Potosi 
26 Veracruz 
27 Guanajuato 
28 Michoacan 
29 Puebla 
30 Chiapas 
31 Guerrero 
32 Oaxaca 

Porcentaje 
8.10 

3.00 
3.10 
3.60 
3.90 
4.30 
4.50 
4.70 
4.80 
5.10 
5.10 
5.30 
6.50 
6.60 
7.00 
7.10 
7.20 
7.20 
8.40 
8.90 
9.00 
9.40 
9.70 
9.90 

10.60 
11.10 
11.20 
12.30 
13.00 
14.20 
16.10 
16.80 
18.30 

197 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n PUblica, 1988; citado en Juan Prawda, Logros, inequidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-15 
Mexico: reprobacion en la escuela primaria 

(ciclo escolar, 1987-1988) 

Estado Porcentajes 
Promedio nacional 10.50 

1 Nuevo Leon 
2 Distrito Federal 
3 Morelos 
4Jalisco 
5 Tiaxcala 
6 Coahuila 
7 Aguascalientes 
8 Nayarit 
9 Colima 

10 Sonora 
11 Baja California 
12 Baja California Sur 
13 Sinaloa 
14 Tamaulipas 
15 Mexico 
16 Chihuahua 
17 Guanajuato 
18 Durango 
19 Queretaro 
20 Veracruz 
21 Zacatecas 
22 Puebla 
23 Campeche 
24 Guerrero 
25 San Luis Potosi 
26 Tabasco 
27 Michoacan 
28 Hidalgo 
29 Quintana Roo 
30Yucatan 
31 Oaxaca 
32 Chiapas 

5.50 
6.50 
7.10 
7.20 
7.60 
7.70 
8.00 
8.00 
8.40 
8.60 
8.70 
8.90 
9.00 
9.10 
9.60 

10.20 
10.60 
10.90 
11.20 
11.90 
12.20 
12.30 
12.90 
12.90 
13.10 
13.20 
13.20 
13.40 
14.40 
14.60 
15.20 
16.60 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n Publica, 1988; citado enjuan Prawda, Logros, inequidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-16 

Mexico: desercion escolar en la escuela primaria 
(ciclo escolar 1987-1988) 

Estado 
Promedio nacional 

1 Distrito Federal 
2 Baja California 
3 Morelos 
4 Aguascalientes 
5 Nuevo Leon 
6 Coahuila 
7 Queretaro 
8 Baja California Sur 
9 Quintana Roo 

10 Tiaxcala 
11 Sonora 
12 Hidalgo 
13 Chihuahua 
14 Tamaulipas 
15 Nayarit 
16 Durango 
17 Sinaloa 
18 San Luis Potosi 
19 Tabasco 
20 Zacatecas 
21Jalisco 
22 Guanajuato 
23 Colima 
24 Mexico 
25 Puebla 
26 Michoacan 
27Yucatan 
28 Oaxaca 
29 Guerrero 
30 Veracruz 
31 Campeche 
32 Chiapas 

Porr:entaje 
5.90 

1.70 
2.10 
2.30 
2.30 
2.70 
2.80 
3.00 
3.20 
3.30 
3.80 
3.90 
4.10 
4.50 
4.60 
4.80 
5.10 
5.50 
5.60 
5.60 
5.60 
5.70 
5.70 
5.80 
6.30 
6.90 
7.70 
7.90 
8.50 
8.70 
9.10 
9.50 

12.40 

199 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n Pliblica, 1988; citado en Juan Prawda, Logros, imquidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-17 
Mexico: eficiencia terminal de la escuela primaria 

(generacion 1982-1987) 

Estado 

Promedio nacional 

1 Distrito Federal 
2 Baja California 
3 Nuevo Le6n 
4 Tiaxcala 
5 Aguascalientes 
6 Coahuila 
7 Morelos 
8 Baja California Sur 
9Mexico 

10 Tamaulipas 
11 Sonora 
12 Queretaro 
13 Nayarit 
14Jalisco 
15 Durango 
16 Chihuahua 
17 Sinaloa 
18 Colima 
19 Guanajuato 
20 San Luis Potosi 
21 Hidalgo 
22 Quintana Roo 
23 Zacatecas 
24 Puebla 
25 Tabasco 
26Campeche 
27 Veracruz 
28 Michoacan 
29 Guerrero 
30 Yucatan 
31 Oaxaca 
32 Chiapas 

Porcentaje 
54.70 

85.60 
71.70 
71.70 
70.20 
68.70 
66.50 
66.20 
65.60 
65.40 
63.90 
62.80 
62.70 
58.80 
56.40 
56.00 
55.30 
55.00 
54.90 
54.90 
53.40 
53.20 
53.10 
53.00 
51.60 
48.10 
44.90 
43.10 
42.80, 
41.40 
41.10 
40.20 
28.50 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n PUblica, 1988; citado en Juan Prawda, Logros, inequidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CuADRoA-18 
Mexico: absorcion de egresados de primaria en secundaria 

(ciclo 1987-1988) 

Estado 
Promedio nacional 

1 Distrito Federal 
2 Sonora 
3 Baja California 
4 Quintana Roo 
5 Baja California Sur 
6 San Luis Potosi 
7 Morelos 
8Colima 
9 NuevoLe6n 

lOYucatan 
11 Tiaxcala 
12 Sinaloa 
13 Coahuila 
14 Nayarit 
15 Tamaulipas 
16 Aguascalientes 
17 Mexico 
18 Tabasco 
19 Campeche 
20 Hidalgo 
21 Veracruz 
22 Durango 
23 Puebla 
24Jalisco 
25 Chihuahua 
26 Guerrero 
27 Chiapas 
28 Queretaro 
29 Michoacan 
30 Zacatecas 
31 Guanajuato 
32 Oaxaca 

Porcentaje 
83.00 

109.70 
94.90 
94.70 
94.40 
94.30 
92.60 
92.10 
91.90 
91.80 
88.20 
88.00 
87.50 
86.80 
85.60 
84.50 
81.70 
81.70 
81.50 
81.40 
80.00 
79.20 
78.90 
76.30 
75.40 
74.90 
73.90 
73.30 
72.50 
70.60 
69.40 
67.80 
65.10 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n PUblica, 1988; citado en Juan Prawda, Loy;ros, i1111quidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-19 
Mexico: desercion en la escuela secundaria (ciclo 1987-1988) 

Estado Porcentaje 

Promedio nacional 6.17 

1 Nuevo Leon 
2 Veracruz 
3 Tlaxcala 
4 Aguascalientes 
5 Morelos 
6 Baja California Sur 
7 Tabasco 
8 Mexico 
9 Queretaro 

10 Puebla 
11 Yucatan 
12 Quintana Roo 
13 Tamaulipas 
14 Chihuahua 
15Jalisco 
16 Hidalgo 
17 Coahuila 
18 Colima 
19 Sinaloa 
20 Nayarit 
21 Distrito Federal 
22 Campeche 
23 Sonora 
240axaca 
25 Chiapas 
26 Guerrero 
27 Baja California 
28 Guanajuato 
29 San Luis Potosi 
30 Zacatecas 
31 Durango 
32 Michoaccin 

5.70 
5.80 
6.70 
7.20 
7.70 
7.37 
7.80 
8.00 
8.10 
8.20 
8.30 
8.50 
8.60 
8.60 
8.70 
8.70 
8.80 
9.00 
9.00 
9.00 
9.10 
9.30 
9.60 

10.30 
10.40 
10.50 
10.70 
10.90 
11.30 
11.40 
11.50 
12.70 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretaria de Educaci6n Publica, 1988; citado enjuan Prawda, Logros, inequidades y 
retos del futuro del sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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CUADROA-20 

Mexico: absorcion de egresados de secundaria en escuelas de 
nivel medio superior (1987-1988) 

Estado 
Promedio nacional 

1 Sinaloa 
2 Nuevo Le6n 
3 Distrito Federal 
4 Baja California Sur 
5 Baja California 
6 Campeche 
7 Sonora 
8 Chihuahua 
9 Queretaro 

10 Nayarit 
11 Tlaxcala 
12 Tabasco 
13 Aguascalientes 
14 Yucatan 
15 Coahuila 
16Jalisco 
17 Colima 
18 Puebla 
19 Durango 
20 Quintana Roo 
21 Guerrero 
22 Tamaulipas 
23 Michoacan 
24 Veracruz 
25 Oaxaca 
26 Morelos 
27 Chiapas 
28 Guanajuato 
29 Hidalgo 
30 Zacatecas 
31 Mexico 
32 San Luis Potosi 

Porcentaje 

77.10 

115.40 
99.80 
95.60 
93.20 
88.70 
87.30 
85.60 
84.60 
82.80 
82.00 
81.60 
81.50 
81.00 
77.40 
76.90 
76.90 
76.80 
76.50 
76.50 
76.50 
73.20 
72.00 
71.40 
70.20 
68.10 
65.70 
62.60 
62.30 
59.70 
58.80 
56.20 
52.00 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, Direcci6n General de Programaci6n, 
Secretarla de Educaci6n Publica, 1988; citado enjuan Prawda, Logros, inequidades y 
retos tklfuturo tkl sistema educativo mexicano, Mexico, Grijalbo, 1988. 
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Centro de Estudios 
de Asia y Africa 

L •eden" b;b1;og"fi' <elot;vo • 1., economi" .,;tom de A,;, 
suele tratar con descuido el principal factor productivo: la pobla
cion. Con el afan de ir mas alla de esa tendencia, el trabajo Pobla
ci6n y politicas soda/es en Jap6n y Mexico, 1870-1990 pone de re
alce algunas de las multiples dimensiones de la relacion entre 
recursos humanos y desarrollo economico. 

El texto esta organizado en torno a la idea de que los procesos so
ciales no son aleatorios, sino determinados por el contexto socioeco
nomico. Este determinaria, por una parte, la posibilidad de que los 
procesos sigan una tendencia definida; pero, por la otra, la realiza
cion de esa posibilidad depende unica y exclusivamente de los indi
viduos considerados en forma aislada o colectiva. Asi, la relacion en
tre la percepcion del entorno social y las decisiones individuales y 
colectivas se establece gracias a la mediacion de un proceso de ra
cionalizacion ejecutado por cada individuo. 

En este marco, las funciones de los individuos y de las autorida
des publicas han tenido una importancia de primer orden para la 
consecucion de los objetivos de dos proyectos de nacion tan disim
bolos como los de Japon y Mexico. Contrastando las experiencias de 
ambos paises, el autor busca extraer lecciones utiles para un Mexi
co necesitado de nuevas respuestas para sus viejos problemas. 
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