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Los puntos de vista' que se exponen son los de sus respectivos autores y no
entrañan la manifestación de opinión alguna por parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas. Toda la documentación contenida en las Actas puede ser citada
o reproducida sin restricciones, pero se ruega la mención de la fuente, así como el
envio de un ejemplar de la publicación en que aparezca la cita o reproducción.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los
países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación
de sus fronteras.
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PREFACIO
Las Actas de la Conferencia Mundial de Poblccián, 19651 se publican en

cuatro volúmenes, dispuestos en la siguiente forma:

VOLUMEN I

Organización de la Conferencia

Programa de reuniones

Informes resumidos de las reuniones 1("

Dirigentes de la Conferencia y miembros de las comisiones

Lista de participantes y observadores

. VOLUII.tEN II

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

AA. Futuras tendencias y perspectivas de la población

A.l. Fecundidad

B.l. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente alta .

B.2. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente baja

B.l3. Estudios relacionados con la planificación de la familia

A.2. Mortalidad

B.3. Mortalidad, morbilidad y causas de defunción

B.l2. Genética de poblaciones

VOLUMEN III

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

BA. Proyecciones del tamaño y la estructura por edad y sexo de la población

B.5. Proyecciones de la población urbana y rural, de la población económica-
mente activa, de los hogares y de las familias

B.6. Métodos para obtener medidas demográficas básicas cuando los datos faltan
o son defectuosos

B.7.

B.8.

B.lO.

A.7.

Novedades en la medición y análisis de los factores de crecimiento y
estructura de la población

Fomento de la investigación y la enseñanza demográficas en los países en
desarrollo

Población y recursos naturales

Aspectos demográficos del desarrollo de la agricultura y del suministro de
alimentos
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A.B.
A.3.

VOLUMEN IV

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

A.9. Aspectos demográficos del ahorro, la inversión, el desarrollo de la tecnología
y la industrialización

AJO. Aspectos demográficos del crecimiento económico

A.6. Aspectos demográficos del desarrollo de la enseñanza

D.9. La migración internacional en relación con los problemas económicos y
demográficos de los países en desarrollo

A.5. Aspectos demográficos de la mano de obra y el empleo

B.ll. Definición y medición de la población económicamente activa, el empleo,
el desempleo y el subempleo

Aspectos demográficos del desarrollo urbano y la vivienda

La migración interna, especialmente los movimientos rurales-urbanos

Para cada reunión se publican, por orden alfabético de los nombres de
autores, todas las monografías solicitadas por los organizadores de la Conferen 'tl.

y algunas otras monografías presentadas directamente por los participantes. lJe
las demás sólo se publican resúmenes en estas Actas.

Se prepararon también para la Conferencia veintiséis documentos de ante
cedentes en los que se resumían los conocimientos actuales sobre los temas de
casi todas las reuniones y las últimas novedades en la materia, a fin de que
sirvieran de base para las deliberaciones. La mayoría de estos documentos desti
nados a las reuniones técnicas constituirán la base de varios capítulos de una
edición revisada de Factores Determinantes y Consecuencias de las Tendencias
Demogmficas y, por consiguiente, no se incluyen en las Actas.

Todas las citas de las monografías contenidas en estos volúmenes se hacen
en la siguiente forma: .

Nombre del autor, título de la monografía, Actas, vol. 1, vol. II, vol. III o vol. IV.
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PREFACIO
Las Actas de la Conferencia Mundial de Poblccián, 19651 se publican en

cuatro volúmenes, dispuestos en la siguiente forma:

VOLUMEN I

Organización de la Conferencia

Programa de reuniones

Informes resumidos de las reuniones 1("

Dirigentes de la Conferencia y miembros de las comisiones

Lista de participantes y observadores

. VOLUII.tEN II

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

AA. Futuras tendencias y perspectivas de la población

A.l. Fecundidad

B.l. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente alta .

B.2. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente baja

B.l3. Estudios relacionados con la planificación de la familia

A.2. Mortalidad

B.3. Mortalidad, morbilidad y causas de defunción

B.l2. Genética de poblaciones

VOLUMEN III

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

BA. Proyecciones del tamaño y la estructura por edad y sexo de la población

B.5. Proyecciones de la población urbana y rural, de la población económica-
mente activa, de los hogares y de las familias

B.6. Métodos para obtener medidas demográficas básicas cuando los datos faltan
o son defectuosos

B.7.

B.8.

B.lO.

A.7.

Novedades en la medición y análisis de los factores de crecimiento y
estructura de la población

Fomento de la investigación y la enseñanza demográficas en los países en
desarrollo

Población y recursos naturales

Aspectos demográficos del desarrollo de la agricultura y del suministro de
alimentos
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A.B.
A.3.

VOLUMEN IV

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

A.9. Aspectos demográficos del ahorro, la inversión, el desarrollo de la tecnología
y la industrialización

AJO. Aspectos demográficos del crecimiento económico

A.6. Aspectos demográficos del desarrollo de la enseñanza

D.9. La migración internacional en relación con los problemas económicos y
demográficos de los países en desarrollo

A.5. Aspectos demográficos de la mano de obra y el empleo

B.ll. Definición y medición de la población económicamente activa, el empleo,
el desempleo y el subempleo

Aspectos demográficos del desarrollo urbano y la vivienda

La migración interna, especialmente los movimientos rurales-urbanos

Para cada reunión se publican, por orden alfabético de los nombres de
autores, todas las monografías solicitadas por los organizadores de la Conferen 'tl.

y algunas otras monografías presentadas directamente por los participantes. lJe
las demás sólo se publican resúmenes en estas Actas.

Se prepararon también para la Conferencia veintiséis documentos de ante
cedentes en los que se resumían los conocimientos actuales sobre los temas de
casi todas las reuniones y las últimas novedades en la materia, a fin de que
sirvieran de base para las deliberaciones. La mayoría de estos documentos desti
nados a las reuniones técnicas constituirán la base de varios capítulos de una
edición revisada de Factores Determinantes y Consecuencias de las Tendencias
Demogmficas y, por consiguiente, no se incluyen en las Actas.

Todas las citas de las monografías contenidas en estos volúmenes se hacen
en la siguiente forma: .

Nombre del autor, título de la monografía, Actas, vol. 1, vol. II, vol. III o vol. IV.

Reunió
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PREFACIO
Las Actas de la Conferencia Mundial de Poblccián, 19651 se publican en

cuatro volúmenes, dispuestos en la siguiente forma:

VOLUMEN I

Organización de la Conferencia

Programa de reuniones

Informes resumidos de las reuniones 1("

Dirigentes de la Conferencia y miembros de las comisiones

Lista de participantes y observadores

. VOLUII.tEN II

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

AA. Futuras tendencias y perspectivas de la población

A.l. Fecundidad

B.l. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente alta .

B.2. Factores y características de la fecundidad en las zonas en que es relativa-
mente baja

B.l3. Estudios relacionados con la planificación de la familia

A.2. Mortalidad

B.3. Mortalidad, morbilidad y causas de defunción

B.l2. Genética de poblaciones

VOLUMEN III

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

BA. Proyecciones del tamaño y la estructura por edad y sexo de la población

B.5. Proyecciones de la población urbana y rural, de la población económica-
mente activa, de los hogares y de las familias

B.6. Métodos para obtener medidas demográficas básicas cuando los datos faltan
o son defectuosos

B.7.

B.8.

B.lO.

A.7.

Novedades en la medición y análisis de los factores de crecimiento y
estructura de la población

Fomento de la investigación y la enseñanza demográficas en los países en
desarrollo

Población y recursos naturales

Aspectos demográficos del desarrollo de la agricultura y del suministro de
alimentos
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A.B.
A.3.

VOLUMEN IV

Selección y resúmenes de monografías presentadas a las reuniones

A.9. Aspectos demográficos del ahorro, la inversión, el desarrollo de la tecnología
y la industrialización

AJO. Aspectos demográficos del crecimiento económico

A.6. Aspectos demográficos del desarrollo de la enseñanza

D.9. La migración internacional en relación con los problemas económicos y
demográficos de los países en desarrollo

A.5. Aspectos demográficos de la mano de obra y el empleo

B.ll. Definición y medición de la población económicamente activa, el empleo,
el desempleo y el subempleo

Aspectos demográficos del desarrollo urbano y la vivienda

La migración interna, especialmente los movimientos rurales-urbanos

Para cada reunión se publican, por orden alfabético de los nombres de
autores, todas las monografías solicitadas por los organizadores de la Conferen 'tl.

y algunas otras monografías presentadas directamente por los participantes. lJe
las demás sólo se publican resúmenes en estas Actas.

Se prepararon también para la Conferencia veintiséis documentos de ante
cedentes en los que se resumían los conocimientos actuales sobre los temas de
casi todas las reuniones y las últimas novedades en la materia, a fin de que
sirvieran de base para las deliberaciones. La mayoría de estos documentos desti
nados a las reuniones técnicas constituirán la base de varios capítulos de una
edición revisada de Factores Determinantes y Consecuencias de las Tendencias
Demogmficas y, por consiguiente, no se incluyen en las Actas.

Todas las citas de las monografías contenidas en estos volúmenes se hacen
en la siguiente forma: .

Nombre del autor, título de la monografía, Actas, vol. 1, vol. II, vol. III o vol. IV.

Reunió
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Reunión A.9

La disminución de la poblac~ón activa agrícola en Dinamarca, el aumento
del capital real y sus efectos sobre la productividad

KJELD BJ'ERKE

J.7. Como era de esperar, los que han desa
parecido de la agricultura son, primera y prin
cipalmente, los peones agrícolas, y tanto los
parientes (hijos, etc.) como la mano de obra
contratada han disminuido. Los propietarios
han permanecido en sus explotaciones agríco
las, pero con una mano de obra más reducida.

8. Se podría esperar que esta disminución
tan considerable de la población activa agrícola
implicase operaciones más extensas en la agri
cultura, pero no es éste el caso.

9. Si consideramos el desarrollo del pro
ducto nacional de la agricultura a precios
constantes, se verá en el cuadro 2 del anexo
que ha habido una elevación desde 1949 a
1962 en el producto nacional de un tercio
aproximadamente.

10. La lamentable - como parece - dismi
nución de la población activa agrícola no ha
originado una agricultura más extensiva. La
razón de que no haya tenido lugar tal desa
rrollo es que los agricultores han reempla
zado la cara y escasa mano de obra por un
uso extensivo de la maquinaria y por una
mejora de las construcciones.

11. El cuadro 3 del anexo ofrece algunos
cálculos muy toscos relativos a la evolución del
capital real en la agricultura (incluyendo el
valor de la tierra agrícola), es decir, del capital
a precios constantes.

12. La población activa ha sido reemplazada,
en un grado considerable, por el capital real.
Desde 1949 a 1962 el capital real ha aumentado
el 21%.

13. Si consideramos la evolución del empleo
y del capital real expuestos en Una escala
logarítmica, se obtiene el diagrama siguiente:

1

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL AHORRO, LA INVERSION, EL DES·
ARROUO DE, LA TECNOLOGIA y LA INDUSTRIALIZACION

MONOGRAFIAS

1. En el cuadro 1 (que acompaña como
anexo a este trabajo) puede verse que, espe
cialmente después de la segunda guerra mun
dial, la población activa agrícola ha disminuido
notablemente.

2. Esta evolución no es una característica
peculiar de Dinamarca, pero dado que la econo
mía danesa está muy influida por el vigoroso
desarrollo de su agricultura, 'Vale la pena estu
diar un poco más la evolución de la población
activa agrícola.

3. Antes de la guerra no hubo una disminu
ción semejante de dicha población. Existía
un notable paro estructural en las industrias
urbanas y, por consiguiente, era imposible para
la población activa agrícola desplazarse desde
la agricultura a las otras industrias.

4. A consecuencia de las circunstancias
mencionadas, los salarios en la agricultura per
manecieron muy bajos. Durante y desde la
segunda guerra mundial han existido muchas
más oportunidades de empleo en las industrias
urbanas que antes y, por eso, los agricultores
se han visto obligados a pagar salarios mucho
más altos, salarios al mismo nivel que en
las industrias urbanas. Esto ha llevado a los
agricultores a un deseo de economizar en mano
de obra.

5. La disminución se debe también al hecho
de que la comparación de las condiciones de
trabajo y del desarrollo futuro de la agricultura
con las condiciones 'existentes en las, industrias
urbanas ha sido desfavorable para la agricul
tura, y, por tanto, los jóvenes se inclinan a
trasladarse a las zonas urbanas.

6. De sde 1949 a 1962 ha habido una dismi
.nución ¿ e la población activa agrícola de unas
:160.000 personas, que suponen el 30%.
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log N = 6000 - 2,061 (log ~ - 7 226) (1)

log X = 8 365 + 0,52 (1og ~ - 7 226) (2)

Aquí J( es el capital real, N la población activa
y X el producto nacional. Las ecuaciones mues
tran que a una disminución del 2%, en la
población activa le acompaña un aumento del
capital real del 1%; en estas condiciones el
producto nacional a.precios constantes aumenta
en el 0,5%. " '

21. Este breve análisis ha demostrado cómo
mía descripción. de una condición. económica
real de la industria - el crecimiento económico
por ejemplo - da por supuesto que se intenta
explicar el desarrollo, de los diferentes factores
de la producción. Por eso es necesario incor
porar las variables demográficas en su' interac
ción con los otros factores de la producción.
Esto es 10 que ha intentado hacer el autor del
presente trabajo. "

.
!

16. Para 1955, el cálculo, por supuesto, dará
una cifra idéntica a la del producto nacional
neto de 1955. Para todos los restantes años,
existirá una diferencia entre las cifras de los
factores calculados de este modo y el producto
nacional neto a precios constantes (por ejem
plo, las cifras de producción).

17. Considerando la relación entre las cifras
de producción y de factores se obtiene una idea
aproximada del desarrollo de la productividad
agrícola, medida en la que se han tomado en
consideración tanto la disminución de la po
blación activa como el aumento del capital real.

18. Es evidente que tales cálculos han de
ser muy inseguros, pero, no obstante, darán una
buena imagen del efecto de los cambios desde
la mano de obra a la maquinaria en la agri
cultura danesa. El resultado se ofrece en el
cuadro 4 del anexo.

19. La tendencia es bastante clara. En 'el
período que se considera ha habido una notable
elevación de la productividad. Se ha demos
trado que existe una fuerte correlación nega
tiva entre el cambio en la población activa y en
el capital real, y para el período de 1953 a
1962 parece existir una regresión lineal.

20. Basándose en las cifras para el período
1953-1962, el autor obtuvo las ecuaciones si
guientes, donde se dan las cifras en logaritmos
naturales:

".,' .

Capital '1Io.nlaagricultura, '
a prtelo,d. 1955

1.000m1llan.. d. carona,
Eleala logarllmlca20

19
18

17

16

15

1,~

13

12

11
10

119
08

07

06

OS

04

oj

02

,01
,L' , , I , , ! , ! , ! ! .' I .1 , , lIt ' ..

SO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Número d. p.nona, empleadas.n laagricultura
1.000 ,

Eleala logarllmlca

El diagrama muestra que al principio del pe
ríodo,' se daba una aceleración relativamente
rápida del capital real en comparación con el
cambio de la población activa, pero desde
1953 esta evolución ha cambiado. La disminu
ción, de la población activa se ha acelerado
relativamente más que el aumento del capital
real, "

, 14. Es evidente que cuando hay cambios tan
intensos de los factores de la producción no
sería prudente considerar únicamente la pro
ductividad de},trabajo porque, esto daría una
errónea impresión de lo que ha ocurrido. Es
necesario" considerar otro concepto de produc
tividad en el que se tomen en consideración
tanto la población activa decreciente como el
capital real creciente.

15. Para hacer tales, cálculos, el autor ha
obtenido un promedio ponderado de los indices
relativos a la población activa y al capital real.
Como ponderaciones - siendo 1955 el año
base -, se ha utilizado el salario global (inclu
yendo un salario imputado a 105 propietarios)
para la población activa, y para el capital real la
renta. de Jos propietarios agrícolas, es decir, la
dil~rencia",entre el. producto nacional neto y el
salario ~b?b~~ mencionado, ,

"
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100
113
107
115
127
116
116
126
136
133
123
135
139
141

10.998
11.382
11.828
12.284
12.698
13.019
13.247
13.448
13.632
13.776
13.976

·14.300
14.679
15.025

1949 -100

CaPital real
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- , , .

Año

Cuadro 4. Indice de productividad

1950............•.................
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1952.. " l'" ,.••• t" "' I "' 11" I

1953" '" I lit •• ,. 1" ••• ' •• , ••••
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1949...•..........................
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1954 .
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1961 .
1962 .
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399
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376
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3.358
3.815
3.697
3.989
4.384
3.989
3.994
4.148
4.573
4.378
4.089
4.441
4.505 .
4.498

Producto
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Poblacion actipa
por mil ..Afio

Año

1953.,. 1", " " t·, .,. "" I t •• 1'". "

1954.. ",. 11' ••• "'" "' t •••• t tI,. t

1955 .... , ., ., l' " """ ., " l' 1""

1950 .
1951 :
1952 , .

1949., f', I 1"'" ti t t'" t' •• " ••• ,.

1956 .
1957 , .
1958 .
1959 .
1960 .
1961 , , f •••• , •••••• , l •••••

1962 .

1956 .
1957 .
1958 .
1959 .
1960 .
1961 .
1962 l ••••••• , ••••••• , ••••• I

1949 : .
1950 .
1951 .
1952 , .

, '1953 .
1954 .
·1955., l ••••• ', ••• ,. I "'" l, t I i"
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ANEXO Cuadro 3. Capital real (incluyendo el valor de

la tierra)
(Millones de coronas)

Cuadro 2. Producto naeíenal neto a los predos
de 1955

(Millones de coronas)

Cuadro 1. Población activa (incluyendo a los
propietarios agricoias)
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Algunas relaciones económico-demográficas simples - la experiencia
canadiense

N. K. CHOUDHRY y Y. KOTOWITZ

INTRODUCCIÓN

1. Se han pretendido millares de relaciones
et.ttre las variables 'económicas (por ejemplo,
nivel de vida, crecimiento económico, indus
trialización y urbanización) y las variables de
mográficas (por ejemplo, estructura por edad,
tasas de natalidad y de mortalidad, inmigración
y emigración). En este trabajo se examinan
dos aspectos afines e importantes de la relación
entr~ lo~ cambios demográficos y el crecimiento
economico. Estos son: a) los efectos del creci
miento demográfico sobre el ahorro agregado;
y b) el efecto de los cambios técnicos sobre la
substitución entre el trabajo y el capital. La
importancia del ahorro para el crecimiento eco
nómico no necesita explicación, la de este
último depende de la posibilidad de empleo del
aumento de la población activa (resultante del
aumento demográfico para una tasa de actividad
dada).

2. El método seguido 'en este estudio puede
describirse como "heurístico estadístico" para
distinguirlo del "econométrico". Se intent~n de
ducir implicaciones que parecen oportunas para
las cuestiones que surgen de las relaciones que
no incorporan explícitamente el crecimiento
demográfico. Sin embargo, se considera que las
conclusiones deducidas en este trabajo confir
man, más bien que contradicen, las que puedan
obtenerse de un razonamiento a priori.

Los ANTECEDENTES

3. El nivel y el crecimiento de la población
canadiense han reclamado una atención reno
vada en el contexto del debate sobre el crecí
~iento e~onómico. canadiense ~ sus perspec
tivas. ASl, en un informe ampliamente difun
dido, el Consejo Económico del Canadá estimó
que durante la década 1960-1969, la población
canad!~!1se c~ecería del 21,6 al 21,7% y su
población activa en casi el 27% 1. El Consejo
luego prosiguió estimando que, sobre el su
puesto de una tasa de empleo del 97%, 'el au
mento estimado de la población activa implica
ría (dado un cierto aumento imaginado de la

1 Consejo Económico del Canadá, Economic Goals
to 1~70 (diciembre de 1964).
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(43); lecturas, 0,184 (10): enseñanza, 1,215 (10):
tabaco y bebidas alcohólicas, 0,087 (64); y otros,
0,013 (19).

4 Estaestimaci6n puede parecer baja. Sin embargo,
a los autores les interesa fundamentalmente la direc
ción de los efectos. Las cifras específicas utilizadas
son s610 incidentales.

8 A. Asimakopulos, "Analysis oí Canadian expen
diture surveys", Canaáialz Joumo; oi Economlcs and.
Political Science (mayo de 1965), págs. 234 y 235.
A las cifras de las. elasticidades de cada grupo de
bienes respecto al tamaño familiar les sigue el gasto
medio ponderado per cápita, en dólares, en el grupo
de bienes especificado. Las estimaciones son: alimen
tación, 0,390 (366); vivienda, combustible, etc., 0,040
(259); operaciones domésticas, 0,022 (60); sumi
nistros y equipo, 0,134 (76);. vestidos, 0,152 (141);
transportes, 0,218 (175); compr'á de automóvil, 0,436
(68) ; entretenimiento del automóvil, 0,051 (75); otros
transportes, 0,500 (32): cuidado médico, 0,181 (66):
cuidado personal, 0,125 (33): esparcimiento, 0,013

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y AHORRO

. 8. Es un lugar común el que, siendo iguales
las condiciones restantes, un aumento demográ
fico aumenta el consumo agregado y reduce el
ahorro agregado. Por 10 tanto, se podría esperar
que, con el tiempo, los ahorros tengan una
correlación positiva con la renta y negativa con
la población. Desgraciadamente, dado que las
series cronológicas, tanto de la renta como de
la población, están a menudo estrechamente
correlacionadas, es probable que no se consiga
encontrar la confirmación de esta tesis a través
de la regresión de una serie temporal del ahorro
sobre la renta y la población.

9. En el presente trabajo, los autores se
basan principalmente en pruebas ofrecidas por
muestras representativas. Asimakopulos 8 utili
zó datos recogidos por la encuesta canadiense
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comportamiento del ahorro y la inversión o 10 del gasto de consumo de 1959 para estimar las
va a cambiar de tal manera que se mantenga regresiones de la forma:
constante la relación capital/producto. La cues- eL = ao,yall sa~r V~
tión de si es probable que el anterior supuesto
vaya a darse en la práctica evidentemente donde Ce representa el gasto efectuado en los
queda aún por resolver. bienes i, Y mide la renta, S el tamaño de la

7. Otro gran defecto radica en el tratamiento familia, Vt el error aleatorio y aof, a¡t y a2t son ,
del cambio técnico. El razonamiento es algo parámetros. Las estimaciones de las elastícída
así: "Si la población activa se duplica y cada des de los gastos de consumo (a2t) con respecto
trabajador produce el doble que antes, entonces, al tamaño de la familia se indican en la nota 3.
evidentemente, la producción se cuadruplicará." 10. Si se calcula la media ponderada de estas
Es obvio que el que tenga lugar o no esta elasticidades (empleando como ponderaciones
cuadruplicación de la producción dependerá del los gastos medios per cápita por grupos de
grado en que queden sin afectar las oportuni- bienes) para estimar una elasticidad media de
dades de empleo para el doble número de hom- todos los grupos de bienes' con respecto al
bres por las fuerzas que duplican la producción tamaño familiar, entonces esta media mediría
por hombre. Si, verdaderamente, como a me- aproximadamente el porcentaje de aumento de
nudo se ve alegar a propósito de la automación, los gastos de consumo de una familia media
la naturaleza del progreso técnico vuelve supuesto un 1% de aumento de su tamaño
superfluas considerables cantidades de trabajo, familiar. Se estima que esta elasticidad global
y si las elasticidades de substitución entre el respecto al tamaño familiar es 0,092.
trabajo y el capital son bajas, entonces ni la 11. De este modo se ve que aunque el au
vana esperanza ni las políticas de salarios pue- mento del tamaño de la familia tiene el efecto
den resultar ser fuerzas bastante intensas para
garantizar que habrá un coeficiente de empleo esperado de aumentar el consumo familiar, la
del 97%. Las cuestiones antes mencionadas se elasticidad del consumo global respecto al
examinan en detalle en las secciones que siguen. tamaño de la familia es muy pequeña. En el

supuesto límite. de que la totalidad del aumento
demográfico proyectado del 22% se reflejara
en un aumento del 22% de tamaño familiar
medio, los cálculos llevan a esperar que los
gastos de consumo de la familia media (por
consiguiente, también el consumo agregado)
se elevarán en el 2%, aproximadamentet,

12. Sin embargo, en la práctica, un aumento
de la población se reflejará a la vez en un
tamaño familiar mayor y en un aumento del
número de familias. ¿ Cuál sería el efecto sobre
el consumo - y por tanto sobre los ahorros
de un cambio semejante? La respuesta depende
evidentemente del supuesto que se considere
realista acerca del empleo de (y de la renta
producida por) estas familias adicionales. Si
se hiciera el supuesto, bastante restrictivo, de
que el aumento de la población, por si mismo,
no creará empleo ni producción, y, asimismo,
el de que hasta las familias que carecen de
ingresos han de hacer ciertos gastos mínimos
de consumo, entonces es inevitable la conclu
sión de que el consumo agregado se elevará. La
mecánica de redistribución de la renta (de las
familias con ingresos a las familias sin ellos)
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o de inducción a las familias receptoras de res de 65 años y más se elevará del 7,7% al
ingresos a privarse de ciertos consumos no 8,9%.
afecta directamente a este caso. Y si el consumo 16. Si intentamos contrastar estas dos series
agregado se eleva, para una renta fija, entonces de resultados, vemos que en los años venideros,
los ahorros (o algún otro componente de la en términos relativos, se dará una tendencia a
renta) tienen que disminuir. alejarse de los bienes que asumen un riesgo

13. Se puede sentir la tentación de alegar en favor de otros bienes de consumo duraderos
que dado que la historia revela generalmente (incluyendo las viviendas) y de' bonos y obli
una concomitancia entre el crecimiento demo- gaciones. Llegando a esta conclusión, hacemos
gráfico y el de la producción, el párrafo ante- abstracción evidentemente de los efectos de los
rior adopta un punto de vista extremadamente cambios de renta.
"parcial". El punto discutible es el de si se 17. ¿Cómo va a afectar probablemente esta
trata de causalidad y no de concomitancia. La tendencia a los ahorros y la inversión? Es evi
cuestión es: ¿la renta se eleva simplemente a dente que una desviación de las preferencias por
consecuencia del crecimiento demográfico? los bienes que' favorezca a los bienes duraderos
Si la respuesta es uno", entonces es evidente de consumo y a las inversiones "conservadoras"
que el aumento del consumo agregado' tiene reducirá la oferta de ahorros hacia los bienes
que ser igualado por una reducción en alguna que suponen riesgo. Aunque una opinión más
otra parte; si es "sí", entonces el que los definitiva sobre este tema debe esperar a los
ahorros se eleven, se reduzcan o permanezcan resultados finales de Waters, los autores se incli
constantes dependerá de que el aumento de la nan a deducir que el cambio previsible de la
renta (producción) supere, no alcance o iguale estruct irapor edad de la población canadiense,
al aumento del consumo. como resultado de su crecimiento, puede afectar

14. Sin embargo un estudio de Waters 1) adversamente a los ahorros privados disponi
aclara otro aspecto del efecto del aumento de bIes para financiar la inversión en fábricas y
la población sobre el ahorro y la inversión. En equipos 6.

relación con su trabajo sobre las perspectivas CAMBIO TÉCNICO Y SUBSTITUCIÓN ENTRE
económicas del Canadá, la Comisión Gordon
recogió datos sobre la salud y la posesión de EL TRABAJO Y EL CAPITAL
bienes de una muestra de más de 1111 millar de 18. Al analizar si la información disponible
hogares urbanos. Waters ha analizado estos sobre el progreso técnico del Canadá indica si
datos con el fin de descubrir las interrelaciones ha habido un ahorro de trabajo o un ahorro de
entre las características demográficas familiares capital, los autores se basaron en gran parte
y el comportamiento del ahorro y la inversión. en una función de producción para la industria
Waters encuentra que la posesión de bienes fabril canadiense estimada por K.otowitz 7.

por las familias se relaciona muy íntimamente 19. K.otowitz estimó en primer lugar una
con la edad de la familia y con sus ingresos. función de producción sobre una encuesta de
En general, las familias más jóvenes prefieren gastos. de consumo que incluía a la vez Un
los bienes que producen "servicios" (casas, componente neutral de Hicks de cambio técnico
bienes duraderos de consumo) a los bienes que y un componente de variación cíclica de la

· producen rentas. Al elevarse la edad de la forma:
familia, también aumenta la posesión de bienes
productores de renta. Asimismo, hacia el fin del Qt = 'ro[oKt-p+(1-o)Lt -p] -t eXt+aDWt, (2)

, ciclo vital de la familia, se prefieren las inver-
siones "más seguras" a last'más..arriesgadas". donde Qt representa un índice de producción

15. La mayoría de los análisis.de las tenden- industrial, K y L son índices de los dos facto
cias de la población del Canadá concuerdan en res primarios, t es el tiempo, D una variante
que es probable que tanto' la población de las cíclica y Wt representa una perturbación alea

.. familias "nuevas" como la de las "jubiladas" toria. Yo, 8, p, A Ya son constantes.
se eleve en los próximos decenios. Así, Hood y 6 Puede alegarse plausiblemente que la reducción
Scott prevén que para 1980·la población de de la oferta de ahotros para bienes que entrañen

· hombres y mujeres del Canadá entre los 20 riesgo estará parcialmente compensada por la eleva-
1 30 NI' • 1 1601. d d ción de los beneficios y por la mayor preferencia pory os anos se e evara a casi e iD, es e los bonos y obligaciones. El trabajo preliminar de

· el 14,7% en 1955. En el mismo período se Waters induce a hacer creer a los autores del presente
· espera que la población de hombres y muje- trab_ajo que ~les comPf:nsaciolles serán i!1su~cientes.

7 Y. Kotowitz, "Capital labour substitution and
5 Wm. R. Waters, "The compositíon of household technical change in. Canadian manuíacturing", trabajo

wealth", tesis doctoral, Uníversídad de , Chícago presentado en las Reuniones Anuales de la Asociación
(Estados Unidos de América). Canadiense de Ciencia Política, 196.5•



o en la forma alternativa,

1
+ (1-8o)cAat+a2DLt- p] - PWt, .

donde A1 == A5 - PA, A2 == - pA, al == a¡¡ - pot
y 0!2 == - pa, A5 puede interpretarse corno la tasa
de progreso técnico diferencial relacionada con
el capital solamente. Aunque las estimaciones
numéricas de Kotowitz se obtuvieron por (3),
los autores trabajaron con (3a). También tienen
en cuenta que p se relaciona con la elasticidad
de substitución entre el trabajo y el capital (0').

O' = 1 ¡ p' CF < 1 implica p > O.

20. De (3a) se obtiene:

:t log ( ~~ I ~~ )

(
1 dLt 1 dK)= (l+p) r' 1/- K . -d·t + A1.....;\2 (4)
t t tt

Vemos que el cambio técnico es el componente.
no neutral de Hicks si siendo constante la pro
porción entre el capital y el trabajo, es decir,

1 es, 1 si;- . -- = - . -.-, Al~i\2s, dt t.. dt

Asimismo, en términos de Hicks, el cambio
técnico será ahorro de trabajo si Al > A2 y
ahorro de capital si Al < A2. Las estimaciones
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Sus resultados preliminares la llevaron a refor- de Kotowitz son: p == 1,41 (O' == 0,41), A ==
mular (2) en, 0,04, A5 == 0,03, a == 0,004, a¡; == 0,002, 80 ==

1 0,5 y 'Yo == 0,51.
Qt = To[80c;\üt+aüDKt-p+ (l-8o)L t-p] - peM+aDWt Todos los coeficientes son significativos al nivel

(3) del 5%. De este modo, es evidente que la elasti
cidad de substituciones O' < 1 y Al > A2.

21. ¿Qué conclusiones podemos obtener de 10
anterior? En primer lugar, en la industria cana

(3a) .diense el cambio técnico parece presentar una
tendencia al ahorro de trabajo (en el sentido
de Hícks), En segundo lugar, el que en las
circunstancias reales el cambio técnico sea
ahorro de trabajo 0-110 depende también de la
tasa de crecimiento del trabajo y del capital.
Esto es, el cambio de la productividad marginal
del capital con relación a la del trabajo no'
depende sólo de Al y de A2, sino también de la
diferencia entre las tasas de crecimiento del
trabajo y del capital empleados. De este modo,
es perfectamente posible que, si el crecimiento
del capital es 10 bastante rápido, pueda miti-
garse la tendencia al ahorro de trabajo de

\ > \ y ,1.. 1 a;1\1 1\2. ,por u timo, SI Al, A2' L
t

• dt .
1 ex,

y J(t' dt fueran tales que se elevara la

relación entre la productividad marginal del
capital y la del trabajo, entonces las reducciones
salariales solas no garantizarán el pleno empleo .
de la población activa. Vale la pena observar
que, mientras. los cambios en las formas de
medir L y K afectarán a las estimaciones de
Al y A2' (4) continúa sin ser influida por ellos,
dado que estos cambios también tienen lugar en

1 . . d 1 dL t 1 dJ(t
as estímacíones e L

t
• dt y J(t • dt •
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HARVEY LEIBENSTEIN

El efecto del crecimiento demográfico sobre los determinantes
"no eeénomíeos" del crecimiento económico

,1

1. En este trabajo, interpretamos los fac
tores no económicos de una manera amplia y
excluimos solamente los factores económicos
directos, tales como los aumentos de capital o
los aumentos de población activa. Existen algu
nos elementos de tipo intermedio que no son
en sí mismos variables económicas, pero que

I pueden mejorar o aumentar los efectos de las
i variables económicas. Así, las mejoras alimen

ticias pueden incrementar la salud y el vigor
de la población activa 1, y las mejoras en la
enseñanza, que llevan a un menor analfabe
tismo, pueden aumentar asimismo la capacidad
de trabajo cualificado de la mano de obra. No
obstante, tanto la adquisición de conocimientos
culturales como la mejora de la dieta puede
tener lugar por consideraciones no económicas.
En su mayor parte, nuestro análisis se limitará
a los problemas de los países que normalmente
se consideran económicamente subdesarrolla
dos, es decir, países cuya renta per cápita es
menor de doscientos dólares por año. Supone
mos que no hay nada excepcional en la estruc
tura de recursos de dichos países. Así, un país
como Kuwait, con unos recursos petrolíferos
extraordinarios, no forma parte de nuestra
área de problemas típicos.

LA TASA DE REEMPLAZAMIENTO CUALITATIVO

2. Al considerar la influencia del crecimien
to demográfico, han de abordarse simultánea
mente dos aspectos básicos: QJ) el efecto de la
tasa misma de crecimiento; y b) el efecto de
la variación concomitante de la estructura por
edad ", Un efecto esencial del crecimiento demo
gráfico es el reemplazamiento de las viejas uni
dades de la población activa por las nuevas.
Algunos miembros de la población activa exis
tente salen de ella por fallecimiento, por jubi
lación,. o por algún cambio de su situación

1 W. D. Keller y H. A. Kraut, "Work and nutrí
tion", World Review 01 Nutriti01~ and Dietetics,
vol. lII! G. Bourne, edito (Londres, Pittman Medical
Publishíng Company Ltd., 1962), págs. 77 a 79.

2 N. Keyfitz, "Age distribution as a challenge to
, development" (manuscrito inédito), pág. 10. Estoy en
.. deuda con. el Profesor Keyfitz, ya que esta sección
i me la inspiró su trabajo.

social, mientras los jóvenes entran cuando
llegan a la edad activa y cuando adquieren un
cierto nivel de instrucción o formación profe
sional. Es significativo que los recién ingresados
en la población activa serán, en muchos casos,
diferentes cualitativamente de los que salen. De
este modo, como consecuencia de! crecimiento
demográfico, así como de las formas directas e
indirectas de enseñanza prolongada, cambia la
naturaleza cualitativa de la población activa.
Son estos tipos de cambio los que intentamos
investigar, y relacionar con el crecimiento eco
nómico.

3. Dos factores importantes que influyen
sobre el crecimiento económico son: a) las cali
dades laborales de la población, y b) las actitu
des de la población económicamente activa. Por
calidades laborales entendemos los aumentos de
salud y vigor del trabajador representativo, así
como las mejoras de sus aptitudes adquiridas.
Las actitudes de la población activa están
determinadas por las tradiciones religiosas, so
ciales, culturales y políticas. Algunas actitudes
básicas que afectan al crecimiento son las que
implican cambios en la adhesión a las ocupa
ciones y procedimientos tradicionales. Tales
cambios de actitud influirán normalmente en
el grado de movilidad social, en el alcance de la
participación de las mujeres en la población
activa, y en la edad a la que las personas entran
normalmente en la población activa. Además,
dichos cambios afectarán a la disposición de las
personas que ejercen una profesión dada a acep
tar técnicas y equipo nuevos o a trabajar eficaz
mente bajo formas variables de organización.

4. Primeramente, consideremos el efecto de
la tasa de crecimiento demográfico en el su
puesto de que la estructura por edad permanece
estable, Para lograr un cambio cualitativo de la
población, aquellos que entran en la población
activa deben ser dotados en forma diferente, en
términos de instrucción, y de adiestramiento
formal o informal, de la de aquellos que salen de
ella. PeTO! ¿cómo puede tener lugar esto? Una
circunstancia en la queesto podría ocurrir se
da si la proporción de jóvenes que reciben una
enseñanza elemental completa fuera mayor 'de
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CIERTOS COSTOS INDIRECTOS DEL CRECIMIENTO
DEMOGR:ÁFICO

9. Hemos considerado la forma en que el
crecimiento demográfico puede cambiar la cali
dad laboral y la "vinculación a la tradición"
de la población suponiendo que la tasa y la
forma de crecimiento de la población no ejercen
influencia sobre la proporción predeterminada
que puede recibir la educación y las influencias
que cambian las actitudes. Es del todo evidente
que este supuesto tiene que hacerse menos rigu
roso. Las razones son fácilmente visibles res
pecto a los gastos realizados en la enseñanza
primaria y media sostenida con fondos públicos.
Evidentemente, tales gastos 110 aumentarán en
proporción directa al número de jóvenes de
la población. Hay una serie de otros impor
tantes factores limitativos. La capacidad fiscal
del gobierno dependerá hasta cierto punto de
los ingresos reales de la comunidad, Existen
también derechos alternativos a los fondos
públicos, tales como la necesidad de fondos de
inversión para la industrialización. Estas exi..
gencias opuestas variarán con la tasa y la forma
del crecimiento demográfico. En una población
en su mayor parte agrícola, cuanto mayores
la tasa de crecimiento demográfico.i.menor es.

8 J. M. Tanner, Growth al adolescence (Spring
field, Illínois, Charles C. Thomas, 1955), págs. 83 a 97.

6. Puede seguirse una línea análoga de
pensamiento en el caso de que se trate de la
mejora física de la población activa. Una nutri
ción superior produce una población más alta,

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL AHORRO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN 9
lo que era cuando los miembros de la actual más fuerte y más resistente a las enfermedades
población activa eran también niños. Supon- que la generación anterior 8.

gamos que esta proporción es invariable con 7. Ahora consideremos la parte del pro~
respecto a la tasa de crecimiento demográfico. blerna que hace referencia a la estructura por
En ese caso, cuanto mayor es esta tasa, mayor edad. Cuanto mayor es el grado de sesgo de la
es el grado en que las personas que han reci- estructura por edad hacia los niños, mayor es
bido una enseñanza primaria reemplazarán a el reemplazamiento de los individuos más
las personas no instruidas que salen de la instruidos por los que 30 son menos. Además,
población activa. Está claro que esto se basa en las altas tasas de crecimiento demográfico, que
el supuesto de que las restantes condiciones han aumentado recientemente, o las tasas cada
permanezcan iguales. . vez mayores de dicho crecimiento, estarán aso-

ciadas normalmente con una reducción de la
S. Para aclarar las implicaciones entrañadas, edad media de la población. Tales cambios

consideremos algunos ejemplos numéricos. Su- actuarán también para reemplazar a los indivi
pongamos, para fines aclaratorios, que la dura- duos menos instruidos por los más instruidos.
ción de la vida activa es de SO años. En una La tasa de reemplazamiento se eleva al dismí
población estacionaria con una estructura por nuir la edad media de la población.
edad estable, sale cada año el 2% y entra el
2%. Si los que entran son de una calidad nueva 8. Puede hacerse un análisis análogo de las
en comparación con los que se encontraban actitudes de la población. Si suponemos que
inicialmente en la población activa, entonces, podemos clasificar las actitudes en función del
después de veinticinco años, el SO% de la pobla- grado de sujeción a los usos tradicionales, y si
ción activa representará la calidad nueva y el suponemos además que un efecto de la ense
SO% la antigua. Digamos que ~l SO% serán ñanza es el de disminuir tal sujeción, entonces
alfabetos y el otro SO% analfabetos. Pero si la podemos concebir el reemplazamiento de unos
poblacióncrecea12% anual y la tasa de entrada individuos ligados a las tradiciones por otros
se eleva al 4%, entonces al final de los veinti- que 10 son menos como un resultado del creci
cinco años aproximadamente el 70% serán alfa- miento demográfico.
betos y el 30% analfabetos. Si la tasa de entra
da fuera del 6ro J entonces al año vigésimo
quinto la tasa de alfabetismo de la población
activa se elevaría a más del 80%. Los resul
tados son un poco más decisivos si considera
mos un período de cinco años y comparamos
una población estacionaria en la que las tasas
de ingresos y de salida son el 2% anual, con
otra población en la que la tasa de ingreso es
del 6%. En la población estacionaria, al final
de los cinco años, sólo el 10% son alfabetos,
mientras que en la población que crece con
rapidez más del 25% han dejado de ser analfa
betos en el mismo período. Por supuesto, cual
quier otra aptitud adquirida - tal como los
conocimientos recibidos en la enseñanza me
dia - puede substituir al simple alfabetismo.
Evidentemente la composición de la población
activa es muy diferente si el 25% de la misma,en
lugar del 10%, tiene una enseñanza media. Por
supuesto, en este cálculo, pasamos por alto
el período de gestación necesario para esa ense
ñanza. La formulación puede complicarse para
incluir una variedad de años de enseñanza, pero
la naturaleza básica y la dirección del impacto
son las mismas.
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CAMBIOS INTELECTUALES Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

11. Otra consideración esencialmente signi
ficativa es la de que ciertos sectores de la
población pueden ser mucho más importantes,
para fomentar el crecimiento, que otros. El
grupo empresarial puede ser sumamente pe
queño, comparado con el conjunto de la pobla
ción, pero, dado que sus actividades son
esenciales para el crecimiento, su estructura,
sus actitudes y condiciones pueden ser más im
portantes que su número absoluto 5, si la calidad
de los otros sectores de la población activa no es
demasiado baja para obstruir su eficaz promo
ción del crecimiento. Si un grupo es pequeño,
en comparación con el conjunto de la pobla
ción, puede aumentar en tamaño y capacidad
a una tasa considerable independientemente de
las tasas de crecimiento de los otros sectores
de población. Este hecho debilita la significación
de la tasa general de crecimiento demográfico y
del efecto de reemplazamiento con el que está
relacionada.

~ D. MeClellanit..The Achiúvitlg Socicty (Princeton,
Van Nostrand, lYOl), cap.' VI. '.

para un ulterior crecimiento. En uno u otro
caso, existiría una tendencia al equilibrio, de..
terminada por cualquiera de los tipos de creci
miento que fuera más bajo. Por supuesto,
hemos prescindido aquí del grado en que se
pueden utilizar ciertos tipos de capital como
substitutos de las aptitudes.

12. El crecimiento demográfico y los cam
bios concomitantes de la estructura por edad
aumentan el tamaño familiar. En general, hay
tres efectos directos: a) el número de hijos
por familia, y, por consiguiente, el número de
hermanos con los que todo niño se pone en
contacto, aumenta; b) análogamente, una po
blación que crece con mayor rapidez da lugar a
una población más joven, y por consiguiente
cada niño tendrá un número mayor de con
tactos posibles con otros niños de la misma
edad; e) las familias más jóvenes serán enea
bezadas por padres más jóvenes, que, en diver
sos sentidos, han acumulado menos informa
ción y experiencia que comunicar a su prole
que las que tendrían los padres más viejos y
con familias más numerosas, con menos opor
tunidades para comunicarse con cada uno de.sus
hijos. Podemos considerar estos efec:tosen
relación con tres cualidades de .la población:
d) las condiciones empresariales; e) el nivel
de inteligencia; y f) las aptitudes verbales e

.intelectuales adquiridas.

d .. ••
10
la tierra que corresponde a cada hombre; mayor
el grado de parcelación, y por consiguiente
menor' la producción por hombre. Hay una
evidente oposición entre la inversión en tierra
potencialmente cultivable, la inversión en una
industrialización creciente, y la inversión en el
aspecto cualitativo de la población. Además,
las tasas de crecimiento altas aumentará., nor
malmente la carga de dependencia o número de
personas inactivas por personas activas y dismi
nuirán los ingresos imponibles potenciales.
Aquí hay dos influencias opuestas. El crecí
miento demográfico puede elevar los reempla
zamientos de la población a una calidad superior
desde un punto de vista económico, pero al
mismo tiempo hará. más difícil que se pueda
proporcionar un nivel dado de enseñanza a la
misma proporción de niños que entran en la
población.

10. No debemos destacar excesivamente la
importancia del crecimiento demográfico en la
mejora de la calidad media de la población. La
calidad de la población activa no se relaciona
únicamente, en absoluto, con la tasa de creci
miento. Aunque la mejora de la calidad de la
población activa es frecuentemente un factor
necesario de adaptación, cuya falta puede obrar
como un obstáculo del crecimiento, no es una
fuente suficiente del crecimiento. Si hay más
personas con una enseñanza secundaria, la
productividad no aumenta si la mayor parte
de la población que ha recibido dicha enseñanza
trabaja como empleados 4. Parece razonable
que el crecimiento aumentará si las actividades
empresariales y el nivel cultural crecen simul
táneamente. Hay una relación complementaria
entre las mejoras de los diferentes sectores de
la población activa, y ha de lograrse un equili
brio si las mejoras en un área tienen que tra
ducirse en una mayor producción. Probable
mente tiene que existir una dinámica natural
en la tensión entre el crecimiento de 'las apti
tudes y el crecimiento económico. A este res
pecto, nosotros sólo podemos sugerir la natu
raleza de esta dinámica en su forma más tosca
y menos sofisticada. El rápido crecimiento de
las aptitudes sin un. crecimiento económico
correlativo tiene que conducir a algunas aptí
tudes inútiles y con el tiempo a un desgaste de
éstas, de modo que existirá una tendencia hacia
un eqúilibrio entre, el crecimiento de las aptitu
des y el crecimiento económico. Por otra parte,
un crecimiento económico rápido sin crecímien
to de las aptitudes no puede durar, ya que la
carencia de estas últimas constituye un obstáculo

.. W. A. Lewis, "Secondary education and economic
structnre", Soéial ánd Economic Sttuli¡:.r, vol. XIII,
No. 2 (junio de 1964), pág. 230. .nY
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13. Actualmente, sabemos poco sobre la rela
ción entre las capacidades empresariales y los
contactos entre hermanos. Pero existe una
relación entre inteligencia y condición empre
sarial, aunque la inteligencia es solamente una
de las condiciones requeridas por dicha condi
ción. Hay algunos datos que indican que una
proporción extraordinaria de los que han acre
ditado logros intelectuales considerables eran
hijos únicos o procedían de familias en las que
había unas diferencias de edad relativamente
grandes entre los hermanos. Parece admisible
que la facultad de pensar en abstracto se desa
rrollaría antes o sería mayor, en general, si los
niños adquirieran las aptitudes verbales conco
mitantes o bien de los adultos o de hermanos
considerablemente mayores que ellos mismos.
Aunque es difícil de hecho separar el nivel
de inteligencia de las aptitudes adquiridas hay
pruebas que indican que el nivel de inteligencia
de U11 niño pequeño puede elevarse de hecho
por una educación fomentadora de lo cultural o
por las clases de estímulos ambientales de que
se dispone en un ambiente urbano; y existe
una relación estrecha entre el tamaño de la
familia y la capacidad intelectual 6. Esta, y la
facultad que le acompaña de manejar las
abstracciones que caracteriza a la inteligencia
cultivada, son indudablemente importantes para

6 A. Anastasí, "Differentiating effect oí intelligence
and social status," Psychologícal Bulletit», vol. VI,
No. 2, págs. 84 a 91: D. McCarthy, "Language
development in children," Mameal 01 child psycltology,
L. Carmichael, edito (Nueva York, 1946), págs. 558
y 559.

1..
1
e

J,

el desarrollo económico. Es evidente en la
aportación a la economía de aptitudes profe
sionales; es decir, en el trabajo de los ingenie
ros, abogados, médicos, arquitectos y profesores
de diversos niveles. Parece probable que las
capacidades intelectuales adquiridas se rela
cionan también con las aptitudes empresariales.
Parece, pues, que cuanto menor es la tasa de
crecimiento demográfico y menor el tamaño de
la familia, mayor es el grado al que estas apti
tudes podrían desarrollarse.

14. Los factores antes considerados ejercen
un impacto sobre el desarrollo económico
opuesto al del efecto de reemplazamiento. Dado
que nuestro conocimiento sobre estos factores
es fragmentario, no es posible estimar numéri
camente, en la actualidad, la influencia relativa
de estas fuerzas contrarias. Hemos de recordar
también que cuando consideramos a los que
han hecho logros excepcionales, nos referimos
sólo a personas que forman una proporción
minúscula de la población, y que la relación
entre sus cifras y el tamaño medio de la familia
puede ser insignificante. Una nueva considera
ción es la de si se aplica aquí un análisis medio
o marginal. El1 otras palabras, ¿aumenta el
número de personas de talento en algún senti
do proporcional al aumentar la fuente de la que
tales personas podrían proceder, o dicho núme
ro no tiene relación con esa fuente y reacciona
a circunstancias de un tipo no demográfico?
Sólo si el tamaño de la fuente es significativo
podemos ocuparnos de los aspectos demográfi
cos de los problemas.

• ~ > ¡,~ ..
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Relación entre las proyecciones demográficas y la formulación
de un programa de desarrollo

v
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1. Las proyecciones demográficas, concebi
das como un conjunto completo y unitario de
proyecciones referidas a la población total, la
población activa y sus grupos principales, son
un moderno instrumento con el que se intenta
aumentar la eficiencia de la formulación de
una política de desarrollo. Su origen se encuen
tra tanto en el pensamiento teórico, particular
mente en lo que se refiere a las relaciones entre
los cambios económicos, sociales y demográ
ficos, como en las necesidades prácticas de
nuevas herramientas de planificación. En con
'traste C011 la teoría que proporciona base sufi
ciente para consideraciones demográficas del
desarrollo económico y social, las técnicas co
rrientes de planificación no permiten su trata
miento integral. Esto se debe quizás al deficiente
conocimiento que tiene el hombre de las opor
tunas interrelaciones, como consecuencia de una
investigación y de un análisis insuficientes.

2. Los procedimientos de planificación y los
modelos económicos existentes no pueden pro
porcionar más campo para las proyecciones
demográficas por razones obvias. Dichos pro
cedimientos y modelos están ya sobrecargados
con variables económicas que tienen una
importancia fundamental para estimar la di
námica y los' equilibrios de un fenómeno tan
complejo como el desarrollo económico. Nor
malmente incluyen las variables población total
y población activa, ya sea explícita o implícita
mente, pero con un alcance bastante limitado 1.

Las proyecciones por sectores consideran
además la oferta y la demanda específicas de
trabajo, a fin de fijar un equilibrio apropiado
del mercado de trabajo. Sin embargo, ni los
modelos económicos ni los procedimientos de
planificación incluyen corrientemente los fac-

1 Compárense los modelos económicos de Harrod,
Domar, TInbergen, Mahalanobis y Boyarski, Véase
también Instituto de' Economía del Sistema Socialista
Mundial de la Academia de Ciencias de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Plawirovanie v
evropeisldj stranaj socialisma (Moscú, 1962), págs.
111 a 121, 227, 228 y 241 a 243; Naciones Unidas,
Programming Tec1miqttes for EC01JOmic Develop
ment (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. (le
venta: (iO.II.F.3).

tores y efectos demográficos como componentes
integrales de un proceso de desarrollo previsto.
Aun cuando el plan comprenda las proyecciones
y equilibrios de la población activa, no cubre
otros importantes fenómenos demográficos 2.

3. Por otra parte, los modelos demográficos
parecen limitarse a las variables demográficas
en su sentido estricto, al menos según el pen
samiento ,actual de muchos demógrafos 8.

Mientras la construcción de modelos descansa
todavía en las áreas tradicionales de la demo
grafía, las proyecciones demográficas - conce
bidas al principio como proyecciones de la
fecundidad y de la mortalidad, del tamaño y de
la estructura de la población por sexo y edad
tienden a incluir nuevos enfoques. Las proyec
ciones de la población en edad activa, en edad
escolar, la de edad avanzada y la de otros
grupos funcionales por sexo y edad, así como
las proyecciones de la población económica
mente activa, extienden el ámbito de las proyec
ciones demográficas 4. Esto, de hecho, acerca
estas proyecciones a la planificación económica
y social, y abre nuevos caminos para su des
arrollo.

4. La planificación del desarrollo debiera
tener más en cuenta, sin duda, los factores
demográficos, al mismo tiempo que los efectos
demográficos futuros debieran evaluarse a la
luz del progreso económico y social. Además,
un programa de desarrollo debería valorarse'
por los cambios demográficos, así como por
criterios económicos y sociales, ya que las
proyecciones demográficas tienen que integrarse
con los métodos y procedimientos de la plani
ficación. Evidentemente, ésta no es una tarea
fácil, ya que los métodos utilizados corriente-

2 M. Ya. Sonín, VosproifJvodstvo robochei sili o
SSSR i bllons truda (Moscú, 1959), págs. 326 a 354.

8 W. Winkler, "Types and mode1s in demography",
I1tterttatioltal Population Conierence, New York, 1961
(Londres, International Union for the Scientific Study
oí Poprlatlon, 1963), págs. 358 a 367i W. Brass,
Summary of Discussion, ibid., págs. 368 a 377.

4 A. J. Coale y E. M. Hoover, PopulatiOlt Growtlt
a1td Economic Developnte1tt in Low Income Cotmtries
(Princeton.l. Princeton University Press, Nueva
Jersey, 19:>8), págs. 231 a 237 i E. Rosset, Perspectywy
demograjicS1tt! PtJlski (Varsovia, 1962). '
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mente en las proyecciones económicas, sociales
y demográficas difieren substancialmente. Pero,
si la integración se entiende como la unión de
los procesos económicos, sociales y demográ
ficos en su punto de interacción y si el proce
dimiento tiene en cuenta la relación acción
efectos, parece que no debiera haber serios
obstáculos para seguir adelante con análisis del
futuro en que intervengan diversas disciplinas.

EXPERIENCIA RECIENTE: PROYECCIONES
DEMOGRÁFICAS PARCIALES .

5: N~ 'es necesario señalar el grado de utili
zación de las proyecciones del crecimiento de
la población y de su estructura por sexo y edad
en la planificación durante los últimos años.
Las experiencias poco fructíferas de algunos
países cuyas proyecciones demográficas presen
taron desviaciones y cuyos planes se desacre
ditaron sirvieron de lección. Esto estimuló los
estudios de la población futura, pues las proyec
ciones demográficas adquirieron, además del
interés demográfico, un gran interés económico.

6. Además de su empleo en la planificación
económica, las proyecciones demográficas se
utilizan para preparar diversos proyectos socia
les. En algunos países, el crecimiento estimado
de la población ha sido un argumento impor
tante al debatirse los programas de planifica
ción familiar. Las pensiones de vejez y otros
planes de la seguridad social sólo se introdu
jeron o se modificaron en muchos países des
pués de un cuidadoso examen de las tendencias
y estructuras de la población futura. Las
proyecciones por sexo y edad han sido útiles en
muchos países para estimar los futuros con
tingentes comprendidos en la edad escolar. De
hecho" éste fue el principio de la utilización
de las proyecciones demográficas para la plani-
ficación' de la enseñanza. ,. .

7. En los planes de desarrollo de 'muchos
países se han incluido las proyecciones de la
población activa. Sin embargo, aunque las
proyecciones de la población total de casi todos
los países siguen el mismo modelo analítico, el
contenido y los métodos de las proyecciones de
la población activa, con excepción de las pro
yecciones de su estructura, por sexo y edad,
difieren ampliamente ü. Además de las estima
ciones de la oferta y demanda futuras de mano
de obra, los planes y programas nacionales
-----.......--. .

o.La .unificación d~ métodos y técnicas ,para las
proyecciones demográficas por sexo y edad se debe
a la. rica literatura sobre este tema 'y' .también .al
trabajo hecho por las Naciones Unidas. Es de esperar
que los estudios sobre métodos y técn'iéaa de las
proyecciones de la población activa.emprendidos por
la Organización Internacional del Trabajo' darán
también buenos resultados. ,.: . ... ..

incluyen diversas estimaciones de la poblaoión
activa. En el plan de la República Árabe Unida,
figuran estimaciones de la población activa
futura por industrias y por amplias categorías
sociales. El plan etíope hace una exposición.
cualitativa de la población activa de las peque
ñas explotaciones agrícolas (sector tradicional),
pero hace precisiones respecto al empleo no
agrícola con especial relieve del personal direc
tivo, técnico y administrativo. La planificación
de la India introdujo un interesante enfoque,
en el que, además de los indicadores conven
cionales de la mano de obra, se introdujo el
concepto de reserva de ocupaciones. También
habría que mencionar que algunos países con
una estructura laboral diversificada estiman el
empleo futuro por profesiones, y otros muchos
prevén el de las profesiones de importancia
fundamental.

.8. Un gran número de países proceden por
proyecciones demográficas relativas a los con
tingentes y a la producción del sistema educa
tivo, ya sea dentro del marco de la planificación
de la enseñanza o en otros contextos. Una de .
las primeras experiencias fue la de las proyec
ciones de los niveles de instrucción de la pobla
ción italiana, elaboradas por la Associazione
per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ). Parece que la planificación de la
enseñanza es un importante recurso en el pro
cedimiento de planificación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero no nos
consta hasta qué punto suscomponentes de...
mográficos están integrados con otras proyec
ciones demográficas. Esto es probable, nt'U·tatis
mutan,disJ en muchos países occidentales, así
como en los planes de desarrollo de algunos
países asiáticos. También parecen ofrecer inte
rés dos experimentos internacionales llevados
a cabo en este campo. El primero es el proyecto
mediterráneo de la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económicos (OECD),
que trata de prever la mano de obra técnica y
científica futura en relación con el desarrollo
económico. esperado. El otro es el Programa
Africano de Desarrollo de la Enseñanza patro
cinado porIos Gobiernos africanos y por la
UNESCO, con el fin de aumentar rápidamente
los niveles de instrucción o.

9. En muchos países se han elaborado tam
bién otras proyecciones demográficas, tales

u Naciones Unidas, "Notas del Secretario General
con las cuales transmite al Consejo documentos de
la UN;E;S~O relativos a la Conferencia de los Estados
Africanos sobre el- Desarrollo de la Educación en
África (decisión adoptada pur elCorlsejo Ejecutivo

de la ÚNESCO: a raíz de la Coníeréncía, reseña
de un plan presentado por Ja Conferencia)" (A 134981
Add.1 a 3). . ,.¡. . 1':',
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,14 CONFERE.NCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
como las de los hogares o familias, las de la para fijar las implicaciones socioeconómicas. En
población urbana y rural y las regionales. Su estos casos, se emplearon supuestos alternativos
objeto era proporcionar una base demográfica para las principales variables demográficas.
para previsiones de la demanda de bienes dura- Este estudio no se centró en las interacciones
deros, viviendas, etc., o para estimar la futura demográficas y socioecouómicas, sino en las
distribución de la población dentro de un consecuencias socioeconómicas y en los efectos
contexto más amplio. del desarrollo demográfico esperado.

12. Un estudio emprendido en Francia so
bre las necesidades regionales de puestos de
trabajo en 1970 siguió un procedimiento dife
rente o. Suponiendo un desarrollo demográfico
espontáneo (sin migraciones entre los distritos
y con continuación de las pasadas. tendencias
de la transferencia de población desde la agri
cultura a las industrias 110 agrícolas, así como
las de la extensión de la enseñanza), este estu
dio sólo implícitamente tiene en cuenta los
cambios económicos y sociales. Por tanto, con
sidera sólo variables demográficas, tales como
el crecimiento de la población, su estructura por
edad y sexo, las tasas de actividad, los efectos
de los desplazamientos y de la extensión de la
enseñanza, etc. Estas proyecciones regionales
constan de estimaciones para 1970 de: a) la
población económicamente activa por sexo; b)
la población activa agrícola; y e) las estima
ciones de las pérdidas de población agrícola,
debidas a su desplazamiento a las actividades
no agrícolas y a la enseñanza.

13. Las estimaciones de la población activa
en la Unión Soviética tratan de maximizar la
utilización de los recursos humanos y de pro
porcionar una mano de obra adecuada para el
desarrollo económico y cultural 10. Consisten
en un complica-lo sistema de indicadores: recur
sos de mano de obra, su utilización y distribu
ción por grandes grupos socioeconómicos, por
industrias, etc. Además de las medidas en uni
dades-hombres, incluyen medidas en unidades
trabajador-día, con inclusión de las pérdidas.
Una determinada estimación se ocupa de la
población joven, donde se combinan los factores
educativos y de empleo. La estimación de la
ocupación considera también las necesidades de
enseñanza y de formación profesional, tanto a
causa del reemplazamiento como a causa del
aumento de las grupos profesionales. También
se incorporan otros aspectos, como el empleo
regional, el urbano-rural, el de las mujeres, etc.

14. Las proyecciones de la mano de obra de
los Estados Unidos de América procedieron,
en cuanto a la oferta, a partir de las proyeccio
nes de la población por sexo y edad, por medio

oM. Pressat, LéS besoins l!It emplois nouueou« m
Fnmce par départements jttsqlt'elt 1970, informe del
Alto Comité consultivo de la población y de' la
familia (París, 1961).

10 Sonin, op. cit., págs. 315 y 316.

7 Asociacién para el Desarrollo de la Industria en
,el Mediodía, Muta11leitti dello strttttttra professionale
í e ruolo della scuolo; previsiOlti per ir prosstlllo qttilt
dicemtio (Roma, .1961).

8 Naciones Unidas, El Crecimic1tto de la Poblaciótt
,ji la Mano de Obra (!11, las Filipinas (publicaci6n de
las Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.2); Los
Recursos. Humanos de Centroamérica, Pa1tamá 31
Mé~ico en 1950-1980 (publicación de las Naciones
'Unidas, No. de venta: 6O.XIII.1).

EXPERIENCIA RECIENTE: PROGRAMAS MÁS
COMPRENSIVOS

10. Hay varios estudios que enfocan las
'proyecciones demográficas desde un punto de
vista más complejo. A .causa del escaso espa
cio de que disponemos aquí, sólo se analizan
brevemente seis de ellos. El estudio hecho por
la SVIMEZ incluye una serie de proyecciones
demográficas relacionadas con el crecimiento
esperado de la economía y la educación 7. El
procedimiento de la proyección fue, en resumen,
como sigue: (a) población por sexo y edad
~ (b) población activa por sexo y edad ~ (a)
crecimiento de la economía ~ (e) estructura
económica de la población activa~ [en relación
con (a)] ~ (d) estructura profesional de la po
blación activa ~ [en relación con (a)] ~ (e)
estructura por cualificación de la población
activa~ «(3) sistema de enseñanza~ (f) pobla
ción estudiantil y producción del sistema de
enseñanza ~ (A) formación al aire libre, En
este sistema de proyecciones se consideraron
tres factores: el demográfico, el económico y
el educativo. También se consideraron sus
interacciones en los puntos críticos, aunque de
una manera menos formal.

, 11. En un estudio realizado sobre las pobla-
ciones total y activa de Filipinas 8 desde 1957 a
1977 se adoptó un enroque análogo, pero des
tacando sus implicaciones para el desarrollo
económico. Cinco proyecciones básicas, todas
por sexo y edad (las de las poblaciones total,

, urbana, rural, activa y la de las tasas de activi
dad) se consideraron como fundamentalmente
demográficas, pero modificadas por los factores
económicos previstos. Se emplearon siete pro
yecciones más, a saber, la de la población en
edad escolar y la que cursa estudios (tanto
elementales como superiores), las de necesida-

, des de puestos de trabajo, y las del empleo en
la agricultura y en las industrias no agrícolas,

"'~r .-7"1,<,,, .,.",_." .
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de las tasas de actividad específicas, a las pro
yecciones de la población activa, A causa de
que en los Estados Unidos de América no hay
un programa económico cuantificado, el aspecto
de las necesidades tuvo que elaborarse s610
después de hacer las proyecciones de la acti
vidad económica futura, un trabajo bastante
complejo 11. Además de la estructura industrial
del empleo futuro, también se proyectó la
estructura profesional por medio de una matriz
profesión-industria. El paso final fue el de
estimar la oferta profesional, que era, en tér
minos generales, la producción de las institu
ciones educativas y de formación profesional.
Puede observarse que en los Estados Unidos de
América, a pesar de la falta de programas
cuantitativos, las proyecciones de la población
activa se han realizado sobre el supuesto de la
interrelación mutua de los factores demográ
ficos y económicos.

15. La primera vez que se experimentaron
las proyecciones demográficas como herra
mienta de la planificación fue en Yugoslavia,
en un estudio del desarrollo 'económico de los
países europeos meridionales, patrocinado por
la Comisión Económica para Europa de las Na
ciones Unidas 12. Además de las proyecciones
por sexo y edad (de 1. Lah), se realizaron en
esa fecha otras cuatro proyecciones. El centro
de Investigación Demográfica preparó para el
Plan Septenal (1964-1970) otra serie de pro
yecciones demográficas 18. El estudio del Centro
cubrió muchos aspectos de la evolución demo
gráfica y también de la oferta de población
activa. El aspecto de la demanda fue proyec
tado por la autoridad del plan, mientras que
las proyecciones de la enseñanza todavía se
están elaborando en una institución de investi
gación. Realmente este tipo de división del
trabajo tenía cierta justificación, pero no era
lo bastante eficaz, a causa de una coordinación
insuficiente.

PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS Y PROGRAMA
DE DESARROLLO

16. Se ignora cómo se están utilizando
actualmente las proyecciones demográficas en

11 S. L. Wolfbein, "Manpower projections and
techniques", Httma1~ Resottrees-Training 01 Scien
.tifie oltd Technical Personnel, vol. XI, trabajos de
los Estados Unidos preparados para la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología en Beneficio de las Regiones Menos
Desarrolladas (Washington, Government Printing
Office, 1963), págs. 20 a 29.

12 M. Macura, "Prolections of the economic com
posltion of the Yugoslav Iabour force and population",
Bkonomist, No. 1 (Belgrado, 1955), págs. 16 a 44.

18 M. Sentié y D. Breznik, "Demografska kretanja
i projeckcije u Jugoslaviji," Sta1zo'lmistvoJ No. 2
(Bclgrado, 1964), págs. 101 a 140.

la formulación de los programas de desarrollo.
Las teorías demográficas y económicas exami
nan la cuestión en unos términos amplios y
generales; los planes y programas de desarrollo
son normalmente muy pobres a este respecto;
los estudios empíricos adoptan casi una posi..
ción neutral, a veces cuasi-clentifica, Por consi
guiente, los análisis anteriores de la experiencia
reciente sólo podrían determinar firmemente
componentes de las proyecciones demográficas,
sin ninguna formulación decisiva de cómo in
fluyen estas proyecciones en el pensamiento de
los planificadores y de los políticos. Es cierto
que muchos trabajos y recomendaciones señalan
la utilización de las proyecciones demográficas
en la planificación económica y social. Pero
ninguno analiza el complicado proceso intelec
tual que, en el curso de la formulación de una
política de desarrollo y por medio de una esti
mación cuantitativa, prevé los cambios demo
gráficos y socioeconómicos futuros.

17. A pesar de que la experiencia es parcial
e insuficiente, pueden derivarse de ella ciertos
principios de orientación. En los términos más
generales, los planificadores y los políticos
tienen que conocer 'la capacidad productiva y
las necesidades de consumo de la población, así
como las modificaciones demográficas que pue
den surgir de los cambios de la economía. Los
procesos demográficos son, en general, lentos y
a .largo plazo; pero cuando son afectados por
cambios económicos y sociales rápidos y repen
tinos, pueden cambiar rápidamente e incluso
tomar una dirección inesperada. Es un arte no
fácil de alcanzar el dirigir las modificaciones
de la estructura económica y profesional de
la población, de la migración o de cualesquiera
otros cambios provocados por el comporta
miento socioeconómico de las personas, a la
dirección que sea más conveniente para el
desarrollo económico y. para el demográfico.

18. Actualmente, la planificación del desa
rrollo tiende a abarcar todos los aspectos impor
tantes de la vida humana. Además del desarro
llo económico, se están incorporando a los
programas nacionales el desarrollo de los ser
vicios sociales, la planificación urbana, el
desarrollo regional y otros. En consecuencia,
la población está implicada de una forma más
directa, ya sea como sujeto Q como objeto del
desarrollo. Las ideas recientes de un desarrollo
global se' centran en el papel del hombre y de
sus agregados específicos, es decir, de las pobla
ciones humanas. De este modo, la población ya
no debería ser considerada como una simple
variable de las estimaciones per cápita, sino
que habría que apreciarla, en toda la diversidad
de sus funciones y la complejidad de su. natu-
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22. La salud pública y los programas socia
les, que corrientemente forman parte de los
programas de desarrollo, se basan fundamental
mente en las proyecciones demográficas, parti
cularmente en las proyecciones de la mortalidad,
de los grupos de edad avanzada, de los jóvenes,
y de las familias u hogares. Al prever las me
joras en estos campos, el político tiene que
tener en cuenta los sectores de población o de
hogares implicados, para poder hacer estima
ciones de costos realistas. Los planes de vivien
das y los programas de inversión, así como
muchos planes de gastos iníraestructurales o
sociales, requieren claramente proyecciones de
los hogares. En procedimientos más complica
dos, tales proyecciones se utilizan, no sólo para
las estimaciones de la producción de bienes
duraderos, sino también nara estructurar el
consumo de familias dive~sas, utilizando las
técnicas de elasticidad del consumo.

23. Al planificar el desarrollo económico y
social, hay que considerar la redistribución
geográfica de la población. Las estimaciones
de los flujos de personas que van del campo
a las zonas urbanas, así como los de la migra
ción total, deducidas de los cambios en la
estructura económica de la población total y
de la población activa yen su movilidad, pueden
ser una herramienta útil para estimar los costos
sociales del desarrollo económico. La localiza
ción de las escuelas, los hospitales, los planes
de viviendas, etc., debieran basarse en las pro
yecciones de la migración general y rural
urbana. Tales proyecciones pueden estimular
también la planificación regional, como una
característica espacial de la planificación del
desarrollo.

como un importante factor del desa- 21. Los méritos de las proyecciones demo-
gráficas en la planificación de la enseñanza
fueron confirmados por recientes experiencias,
particularmente al poner de relieve las rela
ciones entre las estructuras educativa y pro
fesional de la población y stt influencia sobre la
oferta de trabajo. En realidad, la planificación
de la enseñanza relacionada con la planificación
económica- que es factible sólo por medio
de proyecciones demográficas - se hace más
realista, pues satisface igualmente las necesi
dades de educación general como derecho hu
mano y las de aptitudes y conocimientos como
factores esenciales del desarrollo económico.

16
raleza,
rrollo,

19. El tamaño, la distribución y el creci
miento de la población tienen, sin duda, un
papel decisivo en la formulación de una política
de desarrollo. La evaluación de los recursos
humanos en contraposición a 10: extra-bumanos,
la estimación de la tasa real S~ ahorro y de
crecimiento de la economía, la previsión de los
niveles de vida y de consumo, de todos estos
componentes fundamentales tienen, evldente
mente, que ocuparse las tendencias y perspec
tivas demográficas. En este estadio del pensa
miento tienen que reconsiderarse los modelos
de crecimiento demográfico, a fin de lograr la
reproducción humana y racional. Esto incluye
tanto la mortalidad como la fecundidad, y su
impacto sobre la salud pública, la enseñanza,
la planificación de la familia y otras políticas y
medidas.

20. El empleo, como medio' y meta del desa
rrollo económico, parece a primera vista que
tiene un lugar adecuado en los programas de
desarrollo existentes. Las proyecciones pueden
proporcionar información suficiente sobre la
disponibilidad de población activa (la cual está
en función de la estructura por sexo y edad),
las oportunidades de empleo, y las instituciones
sociales y de enseñanza. Pero su adecuada utili
zación, que se relaciona íntimamente con la
necesidad de mano de obra formulada en los
programas de inversión y en los planes tecno
lógicos, parece ser en muchos casos un punto
débil. A causa del insuficiente ahorro interno y
de los inadecuados recursos de divisas, los
países en vías de desarrollo sufren un creci
miento marginal del empleo, con múltiples con
secuencias. Por otra parte, a causa de los cam
bios estructurales de la economía, muchos
países industrializados 110 se encuentran en
situación de hacer un uso satisfactorio de sus
recursos humanos. Estos son, por consiguiente,
los problemas que los planificadores y los
políticos tienen que considerar detalladamente.
De esta suerte, tiene que estimularse la investí
gación sobre estos problemas, tanto desde el
punto de vista tecnológico como humano. Otro
tema importante, que no debe descuidarse, es el
de la política de distribución de la renta, que
está estrechamente relacionada con el empleo
en gerieral, y con las tasas de ahorro y de acti
vidad económica de las familias en particular.
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CYRIL J. MARTIN

Aspectos demográficos de la formación de capital en las economías
con amplios sectores de subsistencia (Afriea)

I

existencias de bienes de capital" 1. Algunos
investigadores han considerado como capital
toda actividad que pueda dar origen a un stock
de material o equipo, capaz de,proporcionar en
el futuro bienes o servicios. El. ganado, aun
cuando se tenga por razones de prestigio o para
hacer demostración de riqueza, a veces se
incluye, mientras que el precio de la novia
exigido en algunas tribus se ha considerado en
cierto modo como la compra de un bien de
capital-. una esposa para el trabajo-, al mis
mo tiempo que las pequeñas viviendas de ma
dera construidas en un día y que no son de
una naturaleza permanente también se toman
en cuenta a veces en las estimaciones. El estudio
de la Comisión de Estadísticas de las Naciones
Unidas, "Estadísticas de la formación de ca
pital : problemas y métodos con referencia, espe
cial a los países subdesarrollados", ponía de
relieve el problema de la construcción "por
cuenta propia" y aludía a que cualquier omisión
de tales actividades no sería grave, excepto en
el sector agrícola, donde las mejoras de capital
hechas por los agricultores podían ascender a
un total algo grande. Dicho estudio decía que
"las mejoras llevadas a cabo por los mismos
agricultores adoptan muchas formas: la 'cons
trucción de graneros, cobertizos, vallas y
caminos; la excavación de pozos y de acequias
para el regadío; la plantación de árboles fru
tales; la desecación, saneamiento y construcción
de terrazas; etc. Es dudoso que se pueda pasar
por alto en los países agrícolas la importancia
de las inversiones de este tipo sin limitar inde
bidamente la utilidad de las cifras totales de
formación de capital" 2.

4. Dado que hay muy pocos sectores de
subsistencia "pura", no se analiza aquí la for
mación de capital en unas condiciones tan anor
males. Winter ha descrito 10 que él considera

1 Naciones Unidas, Conceptos y Defmiciones Refe
rentes a la Formacién. de Capital (publicaci6n de las
Naciones Unidas, No. de venta: 53.XVII.6);

2 Naciones Unidas, "Estadísticas de la formación
del capital: problemas y métodos con referencia
especial a los países insuficientemente desarrollados"
(E/CN.3/227). .
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,1. La mayoría de los países con un extenso
sector de subsistencia y sin ventajas naturales
especiales, tales como petróleo o minerales,
tienen una baja renta per cápita, 110 logran
más que una pequeña formación de capital y
se encuentran sólo en las primeras etapas del
desarrollo económico.

2. Un sector de subsistencia se ha definido
de diversas maneras, pero la esencia de todas
estas definiciones es la de que la población que
vive dentro de dicho sector se encuentra relati
vamente encerrada en sí misma. Se producen
alimentos, se construyen pequeñas viviendas de
madera y posiblemente algunos utensilios y se
efectúan servicios personales como el transporte
de agua y la recogida de leña, en cada caso
por las familias para su propio consumo, posi
blemente con algún trueque. Ya que la pro
ducción es para un consumo a realizar en un
próximo futuro, el esfuerzo necesario para
obtener dicha producción 110 es ni grande ni
continuo a lo largo del año. Cualquier aumento
de la producción de alimentos es aproximada
mente proporcional al crecimiento de la pobla
ción, dejando sin variación el nivel per cápita.
Las únicas fluctuaciones importantes del con
sumo provienen de las variaciones en las condi
ciones climatológicas, imposibles de predecir e
incontrolables. Por la misma naturaleza de un
sector que presupone una baja esperanza de
vida, parece que el aplazamiento del consumo no
supondría ninguna ventaja para los habitantes.

3. Lo mismo que el término "sector de sub
sistencia", el de "formación de capital" puede
ser objeto de diferentes definiciones, especial
mente en donde se estudian las tribus nómadas
o, primitivas. La! publicaci~n. de las Naciones
Unidas, Conceptos y Defimc~ones Referentes a
la Formacién. de Capital, define la formación
de capital bruto como "todos los bienes produ
cidos para su empleo en futuros procesos de
producción" y dice que la "formación de capital
interno es la parte de producción e importa
ciones corrientes de un país que no se consumen
ni se exportan durante el período contable, sino
que se destinan a incrementar susstocks o
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que son las etapas del desarrollo agrícola8. Las
cuatro primeras tienen interés para el análisis
de la subsistencia. La primera etapa que des
cribe es la de la "subsistencia pura", que
comprendería las zonas "sin producciones ven
dibles; sin impuestos; sin exportación ni
importación de mano de obra". La segunda
etapa es la de "subsistencia con impuestos",
donde se obtienen producciones vendibles y la
mano de obra busca trabajo fuera del sector
principalmente para ganar un salario y pagar
los impuestos. La tercera etapa es la de "subsis
tencia con producciones vendibles", donde los
impuestos tienen una importancia secundaria
en el gasto monetario total y donde se obtienen
productos que proporcionan dinero para la
compra de bienes de consumo o de otra clase,
mientras que la cuarta etapa es la de "subsis
tencia más efectivo", donde un gran número de
hombres adultos buscan trabajo fuera del dis
trito, permaneciendo las familias en el territorio
de las tribus, mantenidas con alimentos produ
cidos en la casa y recibiendo bienes o dinero de
los hombres. Arthur Lewis ha definido el sector
de subsistencia como el sector de la economía
que no utiliza un capital reproducible y donde
la producción es más baja que en el sector
capitalista4. Tal definición eliminaría la inves
tigación de la formación de capital en un sector
de subsistencia. Sin embargo, en este trabajo
se pretenden estudiar los países de Africa
donde, de las actividades económicas de la
población indígena, se ha derivado un sector
capitalista, normalmente con el desarrollo de
producciones vendibles y también aquellos
países donde tal sector ha sido instituido por
capital extranjero y. empresarios extranjeros.
Estos países tienen en común un sector en el
que una gran parte del sostenimiento de una
proporción considerable de la población indí
gena descansa en la producción de bienes para
el consumo directo.

5. La situación de países como Sudáfrica y,
en menor grado, Rodesia del Narte 5, no entra
dentro del campo de este trabajo a causa de la
importancia capital de sus complejos mineros,
pero hay que reconocer.que en esos países la
agricultura de subsistencia aún continúa siendo
importante para parte de la población indígena.
Las condiciones más características se dan en
los países que tienen Un gran sector agrícola
o de plantaciones de propiedad extranjera o
un sector en desarrollo de producciones vendí-

, 3 E. H. Winter, Btuambo Eco/Zomy (Instituto de
Investigación Social del Africa Oriental, 1956).

4 W. A. Lewis, Economic DevelQ/!Jnent with Un
limited Supplies 01 Lobour; Readittgs in Bconomic
Development (Wadsworth, 1963). '

lí Ahora República de Zambia,

1.

bles, basadas en este tipo de cosechas, normal
mente para la exportación, producidas con mé
todos rústicos de cultivo.

6. Tales regiones tienen una estructura de
mográfica comparable. Las poblaciones africa
nas son nuevas o se conocen por primera vez.
Durante extensos períodos a 10 largo de la
historia se ha creído que la población del conti
nente ha permanecido bastante estable, aumen
tando algo después de una serie de buenas
cosechas y diezmándose en otras ocasiones a
causa del hambre, de las epidemias y de la
peste. La mayor parte del continente no está
superpoblada. Con frecuencia, el problema es el
inverso, el de poblaciones diseminadas y gran
des zonas inhabitadas. El que estas regiones
estén inhabitadas a causa de las zonas panta
nosas peligrosas o insalubres o a causa de la
mosca tsé-tsé (que produce la enfermedad del
sueño) no tiene trascendencia para este análisis,
pero es importante recordar que si existieran
fuertes presiones demográficas, habría despla
zamientos hacia las zonas infectadas por la
mosca tsé-tsé, que darían por resultado la
eliminación de ésta. La misma existencia de
este tipo de zona es indicadora de la escasez
de la población. El rápido crecimiento demo
gráfico reciente aún no ha originado densidades
altas y uniformes.

7. La distribución por edad de la población
de los países africanos, registrada en las prime
ras etapas del desarrollo, da para el grupo de
los niños, por ejemplo, de hasta 15 años, entre
el 41 y el 45% del total. A veces la cifra de
un país es más alta. Las personas "ancianas"
se sitúan entre el 13 y el 17%; estas personas
pueden incluir a todos los que sobrepasan los
4S años, aproximadamente. El resto no consti
tuye una gran proporción de la población;
existe una alta relación de dependencia por
trabajador. Los cambios en la composición por
edad de la población y en su estructura social
pueden tener consecuencias tan graves para el
desarrollo económico como los cambios en las
cifras absolutas o en las tasas de crecimiento.

8. El término "población activa" se emplea
con frecuencia como una descripción general
de un grupo de personas comprendidas en un
determinado intervalo de edad. Este término
no significa que a todas estas personas les
agrade la idea de trabajar y estén ocupadas
activamente en el desarrollo de la agricultura, la
industria o los servicios del país. El sistema en
boga hace muchos años consistía en que las
mujeres hicieran la mayor parte del trabajo y
los hombres actuaran como guerreros. Esto es
comprensible en una parte del mundo donde
las órdenes de un jefe determinado se exten-

1
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dían hasta donde sus propios guerreros podían
imponerlas y donde no había un gobierno ge
neral ni una ley y un orden generales. Dado
que eran muy corrientes los grupos guerreros
que merodeaban, era esencial que los guerreros
permanecieran casi continuamente en guardia,
y, por esta razón, los hombres desde aproxi
madamente los 16 a los 30 años, o mayores,
eran el ejército permanente y sólo después de
que se hacían más viejos asumían la categoría
de ancianos. Es fácil imaginar que a causa de
la peste, el hambre, la sed, y, asimismo, las
guerras tribales, el número de "ancianos" era
relativamente pequeño y el número de guerreros
no era tan grande como el de niños varones.

9. En esta sociedad las mujeres eran el
grupo que realizaba la mayor parte del trabajo,
mientras que a los niños, con anterioridad a
los sistemas educativos, se les encargaba el
cuidado de los rebaños de ganado, cabras y
ovejas, o ayudaban a las mujeres en la explo
tación de las pequeñas granjas y parcelas de
tierra. Principalmente, los niños varones' eran
los que se ocupaban de reunir los rebaños de
ovejas y cabras, mientras las muchachas les
ayudaban cavando y plantando, arrancando las
malas hierbas, etc., en las parcelas de tierra, y
recogiendo leña yagua para la comodidad y la
vida de la familia.

10. En los tiempos recientes, el varón adulto
se ha convertido en trabajador migrante y el
porcentaje de personas dependientes con rela
ción a la población activa residente ha llegado
a ser aún más alto que antes. El grupo de
varones adultos representa sólo alrededor del
20% de la población total; y un gran número
de hombres que residen en el sector de inter
cambio, se ocupan de ganar un salario bien en
las plantaciones o bien en los establecimientos
industriales. Por eso, el número de hombres
adultos de la población activa ocupados en una
agricultura rústica depende considerablemente
de la atracción relativa del ocio o la obtención
de producciones convertibles en dinero, en
comparación con las tasas de salarios de la
industria o de las plantaciones. Las ventajas
obtenidas por el sector de intercambio de la
existencia del sector de subsistencia son las
de que los salarios de la mano de obra pueden
ser más bajos de 10 que sería necesario para
un trabajador que tiene que confiar entera
mente en su salario para el sostenimiento. de
su familia, y que los precios de las cosechas
vendibles pueden ser más bajos que donde los
campesinos tienen que confiar enteramente en
los ingresos obtenidos de sus cosechas para
comprar sus alimentos. Los campesinos que
producen sus propios alimentos mantienen un

19
nivel de vida mínimo a base de sus actividades
de subsistencia, que permite que parte de los
ingresos de la venta de sus productos se desvíe
hacia el ahorro, normalmente a través de los
impuestos del gobierno, siendo invertidos estos
ahorros en importantes proyectos públicos. Las
necesidades de capital de tales agricultores para
sus propias actividades son pequeñas, ya. que
las familias tienen muchas personas a su cargo
que pueden ayudar en el campo. La agricultura
de subsistencia depende casi enteramente del
trabajo. En el sector industrial y en las plan
taciones, el hecho de que el trabajador no esté
acompañado por su familia reduce la necesidad
de gastos sociales generales, ya que sólo hay
que proporcionar facilidades de habitación para
albergar al trabajador migrante. Yudelman puso
de relieve las ventajas a corto plazo de una
oferta de trabajo elástica, disponible para ser
utilizada sin tener que sufragar los gastos
sociales de escuelas, viviendas, hospitales, etc.,
para la familia entera 6. Los más bajos costos
cuando el sector de subsistencia es grande con
trapesan las desventajas de una población acti
va migrante. Se puede lograr una mayor oferta
de capital donde la. subsistencia básica de los
trabajadores, y especialmente de sus familias,
no dependa sobre todo de sus salarios mone
tarios.

11. El gran número de niños de la población
significa que aunque pueden producir algunos
bienes y servicios su consumo es mayor que su
producción. Como antes decíamos, los niños
tenían sus propias tareas en la sociedad tradi
cional, pero actualmente muchos asisten a la
escuela. Dado que la mujer tiene un trabajo
doméstico grande obteniendo agua de corrien
tes distantes y preparando la comida, así como
alumbrando y criando a los hijos, el tiempo de
que dispone para las actividades agrícolas es
limitado.

12. En muchos países africanos, las zonas
rurales no son llanas, sino con pendientes, y él
cultivo se hace en las laderas de las colinas y
por el lado de los valles. Con una violenta llu
via torrencial, seguida por vientos y estaciones
secas, con un lluevo ciclo de lluvia torrencial,
la erosión del suelo llega a ser un problema,
especialmente donde se mantienen, por razones
de prestigio, un gran número de cabezas de
ganado, ovejas o cabras. Todos estos factores
han originado la necesidad de prevenir la
erosión del suelo por medio de la construcción
de terrazas y otros sistemas. Estas terrazas
sólo pueden construirse en ciertas estaciones del

6 H. Yudelman, A Note 01~ the Economics 01
Africau Develo/1"lc,tt i1J S02ltltcm Rhodesia with
Stccial Reierence lo Agric2lltllrc (1960).
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ProceeditJgs 01 the lntemational Popttlatio1Z Con
lércnce, New York, 1961 (Londres, International
Uníon for the Scientifíc Study oí Population, 19(3).
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año, ya que en los climas tropicales no es po- de subsistencia en las actitudes de la población
sible practicar la agricultura durante todo el activa. Unos salarios más altos no dan automá
año. Estas y otras medidas. de conservación ticamente una producción mayor. El desarrollo
sitúan pesadas cargas sobre la agotada pobla- del sistema escolar y de formación profesional
ción activa. agota la oferta de mano de obra agrícola, al

13. El creciente aumento de la tasa de ere- tiempo que, a menudo, aquellos que han asís
cimiento demográfico de África no ha originado tido a la escuela no desean trabajar en la
un problema de presión demográfica a pesar agricultura o en las zonas rurales. Hay desem
de que ha aumentado la proporción de niños pleados, pero hay muchos puestos vacantes.
con respecto a la población total. Las mejoras Esta aparente contradicción se debe a la capa
de la salud infantil por medio de la medicina cidad de los supuestos desempleados paravivir
preventiva, es decir, por vacunaciones, etc, ha en un nivel bajo dependiendo de sus parientes
aumentado aún más la proporción de niños con para su alimentación y albergue. La mano de
respecto a la población adulta activa; ya que la obra ligada al sector de subsistencia, pero tra
mortalidad de los grupos más jóvenes es la más bajando en otras zonas, puede proporcionar un
afectada. Además, el crecimiento de la pobla- excedente y se puede crear capital. Posterior
ción ha reducido el método de explotación mente, sin embargo, las demandas de un mayor

. . d ducci, . consumo y de vivienda reducirán 'este exce-
extensiva y ocasiona o una pro UCCIon continua dente. La atracción de la vida urbana también
de la tierra, que requiere la rotación de cultivos, reduce asimismo el excedente al llevar a los
y necesita mano de obra y capital, en un
momento en que el trabajo está siendo atraído centros urbanos famllks que vivían anterior
hacia otros sectores. mente en las zonas rurales. Este influjo conduce

finalmente a un aumento de las tasas de salarios.
14. En un trabajo, incluido en las actas de 16. El problema con el que ahora se enfren-

la Conferencia Internacional de Población cele- tan estos países es el de organización de la
brada en Nueva York, en 1961, se intentó exa- mano de obra para el uso más eficiente de los
minar la relación entre población activa y desa- recursos y el desarrollo de los excedentes.
1'1'0110 económico 7. Este trabajo puso de relieve Esto puede realizarse mejor en las primeras
la escasa población del Africa oriental y, por etapas del desarrollo, ya sea teniendo solamente
medio de un descriptivo balance de la mano trabajadores masculinos sin sus familias vívien
de obra, demostró que cualquier plan de desa- do en las zonas urbanas, o exacciones sobre las
1'1'0110 económico amplio requeriría una pobla- producciones, agrícolas vendibles producidas por
ciónactiva mayor y más equipo capital. El los campesinos. La mejora de los sistemas
problema no era el de poner a trabajar a una agrícolas debiera, pues, tener en cuenta un
mano de obra en paro, sino el de hacer el mejor excedente de mano de obra y de alimentos,
uso de un recurso relativamente escaso. ambos de los cuales podrían utilizarse en el
. is, El apartamiento de una sociedad que es desarrollo de la economía, con preferencia en
autosuficiente con respecto a la alimentación las zonas rurales donde hay poca necesidad de
y la vivienda sin recurso al sector de intercam- costos sociales altos. El peón migrante, en la
bio significa que se necesitará capital para ciudad o en la plantación, y su familia, que
muchas nuevas inversiones en carreteras y permanece atrás en las zonas tribales, tienen
otras formas de transporte, en centros urbanos ambos un papel que jugar en la formación de
e industriales, en energía y en otros proyectos capital, como 10 tienen los campesinos, cuya.
de infraestructura asociados a las economías exportación y otras cosechas vendibles prcpor
de mercado. En esta etapa la mano de obra cionan un mayor ingreso que el que podría ser
escasea más, ya que una exigencia de tal evolu- necesario para persuadirles a producir tales
ción es un .sector agrícola mejorado con una cosechas. Pero el cambio radical a una econo
reorganización -íela agricultura de subsistencia. mía monetaria origina que las ventajas econó
Pero continúa habiendo una herencia del sector micas del sector de subsistencia disminuyen y

son finalmente de importancia secundaria. Sin
embargo, las inversiones de capital válidas han
resultado del apoyo dado por el sector de sub
sistencia al sector capitalista cuando la pirámide
de población consistía principalmente en niños.
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Aspectos demográficos de la formación de capital. Diferencias
entre la población urbana y la rural
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1. La preocupación por los problemas de
formación de capital en el actual pensamiento
económico ha llevado a un redescubrimiento
muy oportuno de los postulados clásicos.Mu
chos de estos postulados vienen muy a propósito
de los problemas de la actualidad, pues aunque
la escala del problema del crecimiento econó
mico se ha modificado tremendamente en los
dos últimos siglos, su naturaleza básica no ha
variado.

2. Uno de los primeros modelos clásicos
desarrolla la tesis de que al principio no' existía
acumulación, sino sólo consumo; también en
las formulaciones posteriores es la debilitación
de la propensión a acumular lo que constituye
el fondo del problema. El "estado primitivo de
la sociedad" del sistema de Adam Smith es un
modelo de una acumulación cero: la mano de
obra está empleada en la tierra; lo que esta
mano de obra produce, retorna a ella como
salarios y se consume en su totalidad; como
aún es desconocido el aprovechamiento del
capital, no hay formación de éste: la produc
ción es esencialmente de subsistencia, El con
cepto ~G acumulación cero reaparece en el esta
do estacionario de Ricardo: la tasa de beneficios
se ha -reducido 'ya a algo insignificante; no
existe, por tanto, propensión a la formación de
nuevo capital y a una ulterior expansión
económica. Entre ambos está condensada toda
la historia del desarrollo capitalista: de la
apropiación de la tierra; de la aparición de la
tecnología; de la división del trabajo y la
economía en gran escala; de la disminución de
la productividad marginal de la tierr~;i; y de la
elevación de la renta y de los salarios moneta
rios. Con la reducción gradual de la tasa de
beneficios a cero, no queda impulso en el siste
111a para continuar~'con la acumulación positiva
neta. La formacion de capital es nula y la
economía vuelve gradualmente al nivel de
subsistencia.
- 3. Este es pues el interesante mensaje de la
economía política clásica: el principio _y el fin
son semejantes j la economía se inicia con
un ahorro cero y regresa a la misma situación.
Esta repetición del tema entre el principio y el

fin es quizás el aspecto más significativo de la
idea clásica del problema del crecimiento
económico. -

4. Se puede decir, en este modelo clásico,
que el comienzo es pastoril y rural, y el final
urbano e industrial. Al comenzar con la econo
mía de subsistencia y regresar aella, no habría
tenido lugar ningún desarrollo en absoluto si,
en las sociedades pastoriles, los individuos no
se hubieran cansado de la subsistencia e inicia
do el proceso de acumulación. Se debe en parte
a la naturaleza de una tecnología determinada
el que las sociedades rurales 'carezcan de fondos
de inversión; pero también se debe en parte
al hecho de que en tales sociedades cerradas
no existen algunas de las motivaciones para el
crecimiento económico. Tan pronto como se
extiendan 105 'conocimientos y la movilidad,
siguen la formación de capital y el desarrollo
capitalista.

5. Aquellos primeros días del pastoreo ya
desaparecieron; pero, para la gran masa de
países en vías de desarrollo, subsiste el pro
blema de estimular el ahorro de las poblaciones
rurales, Con la aparición de grupos aislados
urbano-industriales en medio de complejos que,
por el contrario, son abrumadoramente _rural
agrícolas, la perfección gradual del conocimien
to y la movilidad, de hecho, ha complicado
mucho más el problema. En la formulación
clásicayhay normalmente un retardo entre el
progreso de la -tecnología y el aumento del
consumo, que permite que las necesidades de
la primera sean satisfechas por niveles de acu
mulación. progresivamente crecientes. Sin. em
bargo, las economías en vías de desarrollo ya
no disponen de esta oportunidad. La tecnología
todavía es casi primitiva, pero las crecientes
-expectativas de niveles de vida ya han alean
zado a grandes sectores de la población rural.
En el otro extremo, aun cuando la formación
de capital en las zonas suburbanas aún no ha
llegado del todo al mínimo del estado esta
cionario, apenas hay fondos disponibles para
transferencias intersectoriales, También, precí
samente a causa de que la tecnología todavía
va retrasada, mientras la demanda de los pro-
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7. Es en este punto en el que es necesario
tomar en consideración las diferencias de las
tendencias demográficas entre las zonas rural y
urbana. En la mayor parte de los países en vías
de desarrallo, la tasa de crecimiento demográfico,
sin deducir la migración, de las zonas rurales,
supera a la correspondiente tasa urbana. Entre
105 factores que explican este fenómeno se
encuentra el evidente del más bajo promedio de
la renta rural per cápita: la tasa de natalidad
en un medio ambiente de baja renta, a igual-

o dad de las demás circunstancias, es normal
.mente mucho más alta que en un medio am
biente donde 105 ingresos son considerable
mente más altos. El otro importante factor que
contribuye a este fenómeno es la diferencia
cronológica entre las diferentes clases de me
didas .sociales que afectan a las poblaciones
rurales. Mientras las actividades sanitarias y
de saneamiento, que rebajan inmediatamente la
tasa de mortalidad, llegan a las zonas rurales
en las etapas iniciales del proceso de desarrollo,
los resultados de los planes y medidas relativos
-al control de producción, que requieren, como
sucede en este'caso, una determinada cantidad
mínima de receptividad P01' parte de la pobla
ción rural, se filtran en los pueblos con mucha
lentitud.

sectores
la ímpos
porción
del 2 ó ~

11. E
importar:
mico de
ele la int
res en la
lación de
básica. ]
deecuída,
medio de
sectores.
domina 1
tancia re
dades de
otros sec
interno. ]
años ha
posibilida
capital en
ferencia
ahora los

12. D(
una serie
óptimo d(
de acuerd
la renta
estructura
menos asi
clón con
rural evid
la corresp
ingresos 1
que en los
tir en un
sea mayor
de ahorro
combinar I

con el pri
sacrificio )
sos. Una'
del 20% 1'(

del 6,66%
qué propo
mada por
agregado
entonces e
valo, Si 1:]
el 50% de
bajo estos
ele la renta

13. Per,
Considerar
puramente
la ígualack
del sacrifir

ASPEC'22 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
duetos de la agricultura~ materias primas, así 8. Se podría alegar, por supuesto, que cuales
como alimentos, granos -- se amplía conti- quiera que pudieran ser las respectivas tasas
nuamente, la presión sobre la tierra continúa de crecimiento vegetativo de las zonas rural
creciendo. Dado que la productividad de la y urbana, las tasas netas de crecimiento tienen
tierra, al no haber progresado tecnológicamente, tendencia a igualarse a través de un flujo de
es generalmente baja, la tendencia es a concen- las poblaciones rurales hacia las zonas subur
trarse en tierras de mejor calidad en la mayor banas. Aunque esto podría ocurrir en algunos
medida posible. De este modo, a lo largo de países en vías de desarrollo de Africa y Latino
un período de tiempo, sucede que la produc- américa, en varios países asiáticos, incluyendo
tividad per cápita de la tierra se ha igualado la India, Indonesia y Paquistán, el peso de la
en toda la comarca, sosteniendo las tierras restante población rural con respecto al total
superiores una mayor cantidad de mano de continuaría siendo tan preponderante que apenas
obra y las tierras inferiores una cantidad co- influiría en la magnitud del problema de la íor
rrespondientemente más pequeña. macíón de capital rural. Asimismo, el gasto de

capital para mantener a una persona en un
6. El significado operativo de tal estado de medio ambiente no rural es mucho más alto

cosas es claro: las tierras con un potencial que el que se requeriría en un ambiente rural.
relativamente mayor para producir un excedente Por consiguiente, en un examen de las conse
no pueden hacerlo; al tiempo que las tierras cuencias de las diferentes tasas de crecimiento
inferiores también son incapaces de ello. Ade- de las poblaciones urbana y rural, difícilmente
más, siendo la productividad per cápita aproxi- puede ignorarse este aspecto del costo social
madamente la misma en todas las clases de de la migración.
tierras, apenas hay ninguna razón por la que 9. La coexistencia de concentraciones urba
las tierras superiores deban atraer más capital nas relativamente opulentas y sectores rurales
que las inferiores. En estas circunstancias, no que se encuentran en un nivel escaso de subsis
es de sorprender que los escasos fondos de tencia plantea diversos problemas de política
capital se extiendan sobre las tierras buenas y relativa a la formación de capital. Aun sin
las malas de una forma bastante indiscriminada, reformas agrarias, la distribución de los ingre
con consecuencias lamentables sobre la tasa de 50S entre grupos de familias fráctiles en las
beneficio social. zonas rurales es probable que ofrezca muchas

menos diferencias que en las correspondientes
familias urbanas. Esto mismo influirá en la
función de ahorro total de la comunidad. Donde
este fenómeno está acompañado por una tasa
más alta de crecimiento demográfico en los
pueblos, quiere decir que la proporción de
ingresos que pueda ahorrar una familia rural
típica tenderá a ser aún más pequeña.

10. Las implicaciones de tal conjunto de
hechos son delicadas. En varios países en vías
de desarrollo, entre el 40 y el 50% del producto
nacional se origina en 105 pueblos. La renta está
distribuida más igualmente en los pueblos, el
ingreso per cápita es mucho menor en la agri
cultura y actividades con ella relacionadas, la
tasa de crecimiento demográfico es general
mente mucho más alta en las familias rurales y
la producción es sumamente rígida respecto al
trabajo. En estas circunstancias, se hace muy
difícil organizar un adecuado esfuerzo de
ahorro. Tomando cualquier muestra represen
tativa de estos países, puede demostrarse que
los ahorros rurales por cuenta propia constí
tuyen una proporción insignificante de la renta
nacional, y que la mayor parte de la formación
rural de capital tiene lugar sobre la base de la
transferencia de reCU1'SOS, por medio de la
intervención gubernamental, desde los otros
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desarrollar una economía cerrada de subsis
tencia, la totalidad de la formación de capital
tiene que surgir del interior, y no puede haber
cuestión de aplicar una norma de sacrificio
relativo. Si el ingreso per cápita diferencial
de las zonas urbana y rural es del orden de 2
a l,y ocurre que el sector rural constituye el
90% de la economía, una rígida aplicación del
principio de igualación del sacrificio podría sig
nificar que la acumulación real de capital en
las zonas rurales ni siquiera compense el au
mento demográfico. Por consiguiente, 10 más
deseable es una meta mínima de formación de
capital ligada a la tasa del crecimiento demo
gráfico.

14. Extendiéndonos sobre este punto pode
mos considerar el caso de la India. En este
país, el crecimiento urbano de la población se
estima actualmente en el 2,7~ y el crecimiento
rural en el 2,0% anual; solo para mantener
los niveles de renta per cápita existentes en
Jos dos sectores respectivos sería necesario
- en la hipótesis de una relación capital-pro
ducto uniforme del orden de 3 a 1- invertir
aproximadamente el 8% de la renta urbana y el
6%de la renta rural cada año, requiriéndose, por
supuesto, unos ahorros mayores para todo cre
cimiento económico superior a éste. Es cierto
que la población rural de la India, por sí misma,
no acumula ni siquiera este 6% a partir de su
renta.

15. Se puede generalizar el principio de que,
como meta preliminar, la magnitud de los
ahorros rurales debe ser tal que se tome en
cuenta el crecimiento anual de la población
rural y se mantengan los niveles de ingresos.
Si la población crece al 3% anual en el campo,
entonces el sector rural entero tendría que
acumular ahorros equivalentes al 9% de la
renta rural (en el caso de que la relación
capital-producto sea de 3 a 1). En cierto modo,
ésta es una meta modesta a fijar, pues la tasa
de explotación que tuvo lugar en las sociedades
feudales era ciertamente mucho más alta.

16. En la etapa siguiente, es justo que a las
poblaciones rurales se les pida que participen
en una parte del costo de capital de la migración
urbana que tenga lugar anualmente. Sería po
sible hacer una estimación aproximada del
costo de transferencia por unidad de la pobla..
ción rural y cargar el costo total calculado
como exacción sobre la restante población rural.
El carácter de la exacción puede determinarse
por las circunstancias particulares prevalentes
en un país, pero lo deseable de introducir tal
carga no debiera ponerse seriamente en duda.

17. Dados los efec o

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL AHORRO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN

sectores de la economía. Más específicamente,
la imposición en las zonas rurales, como pro
porción de la renta rural total, apenas excede
del 2 ó 3%.

11. Esta dificultad tiene que resolverse. Un
importante progreso para el desarrollo econó
mico de la mayor parte de tales países depende
de la introducción de mejores técnicas y facto
res en la agricultura; de este modo, la acumu
lación de capital en la agricultura 'es una tarea
básica. Hasta ahora, esta tarea, o ha sido
descuidada, o satisfecha marginalmente por
medio de operaciones de préstamo por los otros
sectores. Pero, donde el sector agrícola-rural
domina la economía en términos de la impor
tancia relativa del valor añadido, tales activi
dades de préstamos producen tensiones en estos
otros sectores y contienen su propio desarrollo
interno. La literatura económica de los últimos
años ha contenido repetidas referencias a las
posibilidades de una formación acelerada de
capital en el sector rural a través de una trans
ferencia organizada de bienes-salarios; hasta
ahora los logros prácticos han sido escasos.

12. De este modo, es necesario desarrollar
una serie de criterios para decidir sobre él nivel
óptimo de formación de capital rural, y obrar
de acuerdo con ellos. Dado que los niveles de
la renta per cápita son más bajos y que la
estructura de la distribución de ingresos es
menos asimétrica en los pueblos, en compara
ción con las zonas urbanas, la tasa de ahorro
rural evidentemente debiera ser más baja que
la correspondiente tasa urbana. Si el nivel de
ingresos per cápita es el doble en las ciudades
que en los pueblos: puede no ser correcto insis
tir en un nivel de ahorros en los pueblos que
sea mayor, por ejemplo, del 33,3% de la tasa
de ahorro urbana, si lo que nos proponemos es
combinar el objetivo de acumulación de capital
con el principio de igualación de la carga de
sacrificio real entre diferentes clases de ingre
sos. Una tasa de ahorro en las zonas urbanas
del 20% requeriría una tasa de ahorro del orden
del 6,66% de la renta rural. Dependiendo de
qué proporción de la renta nacional está for
mada por la producción de los pueblos, el nivel
agregado de ahorros del país se encontraría
entonces en algún punto dentro de este inter
valo. Si la agricultura constituye exactamente
el 50% de la economía, los ahorros agregados
bajo estos supuestos serían del orden del 14%
de la renta nacional y así sucesivamente.

13. Pero hay un grave Inconveniente en
considerar la materia desde un punto de vista
puramente normativo, basado en la noción de
la igualación de las cargas urbanas y rurales
del sacrificio. Después de todo, si se ha de
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los niveles de vida más altos en los' grupos
urbanos próximos, es sumamente improbable
que, en las poblaciones rurales, Ia acumulación
sobre una base voluntaria pueda progresar mu
cho en los países en vías de desarrollo. Eviden
temente, el Estado, tendrá que representar en
esta materia un papel más que periférico. La

adopción del sufragio universal en muchos de
estos países, dando a las poblaciones rurales
una considerable participación en la adopción
de las decisiones políticas, no facilita al Estado
la adopción de las medidas para una acumula
ción forzada. Pero existe otro camino para el
desarrollo económico.
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.Influencia de los ciclos económicos en el movimiento de la población

P. M. RABINOVITZ

INTRODUCCIÓN

1. Examinando la influencia de los ciclos
económicos en el movimiento natural de la po
blación de los países europeos occidentales desde
la segunda mitad del siglo XIX hasta el prin
cipio de la segunda guerra mundial, llegamos
a la conclusión de que este período es una ma
nifestación propiamente peculiar de la ley
capitalista de la población.

'2. La primera. etapa' del desarrollo de la
producción capitalista se distingue por un
intenso aumento de la cifra del ejército de los
trabajadores, que en combinación con un rápido
cambio de generación estimuló una elevada
natalidad del proletariado. Empezando en los
años setenta del.pasado siglo, bajo la influencia
de la disminución de los ritmos de crecimiento
variable del capital disminuyeron los ritmos
de reproducción de la población. La disminu
ción en la faceta del empleo del trabajo infan
til y la incorporación de las mujeres a la
producción favorecieron el descenso de los
coeficientes de natalidad. El bienestar relativo
de la población de la metrópoli se verificó a
costa del empeoramiento de la situación de la
población de las colonias. El reforzamiento de
la mutua relación y de la mutua dependencia
entre los países europeos condicionaron la uní
versalidad en las fluctuaciones de los indica
dores relativos a la población.

3. En el período investigado' se. alteró tam
bién la misma marcha cíclica de la producción
capitalista. El movimiento natural de la pobla
ción se encontró no sólo bajo la influencia de
las tendencias citadas más arriba, sino también
bajo la influencia de la marcha cíclica de la
producción capitalista. La ley de la población
predetermina la dependencía de los procesos
demográficos de ampliación y, disminución de
los' ejércitos de reserva de los 'correspondientes
cambios de las fases del ciclo' industrial. -Las
alternativas del ciclo industrial jaumentan la
superpoblación relativa y se convierten en. uno
de los factores más enérgicos de su reproduc
ción. En la fase de crisis y depresión las pri
vaciones económicas de muchas capas de la
población llegan casi hasta el límite, lo que se
hace sentir negativamente en el crecimiento de

la población. Y cuanto mayor era la dura
ción de la fase de la crisis con tanta mayor
fuerza se hacían sentir sus siniestras conse
cuencias en el proceso de reproducción de la
población. El movimiento de la población de los
países europeos occidentales reflejaba todas las
contradicciones sociales que hallaban su expre
sión concreta en las crisis y depresiones de la
industria. Habiendo analizado el material esta
dístico correspondiente a 90 años hemos llegado
a la conclusión de que la rotación de fases del
ciclo intustrial predetermina las corresponden
cias cíclicas de las fluctuaciones de la nupcía
lidad, de la natalidad, de la mortalidad y del
crecimiento natural. Más que esto, la correla
ción entre las fases de auge y reanimación y la
duración de las fases de crisis y depresión
predeterminan no solamente las fluctuaciones
cíclicas, sino también la dirección general de
la dinámica de la población.

4. Juntamente con las depresiones, las pri
meras crisis duraron aproximadamente de dos
a tres años. Asestaron duros golpes a la pobla
ción de los países industriales disminuyendo
sensiblemente el número de los matrimonios, de
los nacimientos, y aumentando el número de
las defunciones. Después: de las crisis se em
prendía la prolongada fase de la reanimación
y del auge. Las heridas infligidas por.,la crisis
se curaban y el proceso de reproducción de la
población iba hacia arriba hasta la crisis
siguiente. Así se 'continuó hasta el momento en
que la duración de la fase .del auge. superó a
la duración de la fase de crisis y. depresión en
el doble'o en el triple. Hacia el final de los
años setenta del siglo XIX sobrevino la defor
mación del ciclo industrial debido al conside
rable aumento de la duración de la fase de crisis
y depresión a costa de las fases de recuperación
y de auge. Precisamente este. desfasamíento
explica lá modificación-de ,la. dirección de la
dinámica .de la población. y particularmente la
aguda disminución del coeficiente de natalidad,
lo cual sucedió en los países europeos occiden..
tales eh este período. Esta conjetura se apoya
en una realidad, puesto que la prolongada fase
de crisis y depresión repercute con fortísimas
conmociones económicas y morales. El moví
miento de la población en el período entre la
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primera y la segunda guerra mundial sirve de Quételet, a consecuencia de prolongadas refle
buen indicador de la situación existente. La xiones sobre el matrimonio, pudo llegar única
pesada herencia de la primera guerra mundial, mente a la siguiente conclusión trivial: "Entre
las cargas de las empresas, la existencia de un los hechos, que atañen al hombre, no hay ni uno
ejército de millones de parados, impedían una donde la libre voluntad se manifieste tan distin
influencia positiva de la fase de auge. No se tamente como en el matrimonio. Es uno de los
efectuó con rapidez la recuperación de las com- acontecimientos más importantes de la vida y el
pensaciones de la postguerra, de la reproduc- hombre 10 resuelve con gran circunspección."
ción de la población, y la dinámica del coefi- Quételet establece que el número de matrimo
ciente de reproducción se deslizó cuesta abajo. nios permanece casi estable de año en año y
La crisis económica del año 1929 y una de- observa que "aquí hay algo misterioso, ínacce
presión de género particular aceleró este des- sible para nuestro entendimiento". No obstante,
censo. Únicamente después de la salida de la literalmente, algunos renglones más abajo,
crisis los ritmos de descenso del crecimiento Quételet observa "correlaciones extrañas entre
natural se hicieron un tanto más pausados. La el número de matrimonios y el precio del pan,
crisis de los años 1937-1938 y la segunda guerra cosa descubierta accidentalmente por Ansmilch.
mundial, que empezó a arder en el año 1939, La idea de Quételet fue tomada por B. Weíss,
sometieron a la población de los países europeos quien la amplió con el Quételet análisis de
~ nuevas pruebas crueles. un sólido material estadístico. Poco tiempo

. 5. La influencia del cambio de fases del después, Hector Deni encuentra correlaciones
ciclo económico sobre los procesos demográficos no menos extrañas entre el número de matrí
no es tan sencilla de determinar. La dificultad monios y el precio del carbón de piedra.
consiste en que en los procesos demográficos, 8. La elevación gradual del número de ma
además de la. rotación cíclica, operan también trimoníos - escribía Mayo Smíth - da fe del
otros factores socioeconómicos. Sería indispen- bienestar económico y de las esperanzas. en el
sable analizar minuciosamente las tendencias futuro. H. Mayr ha sometido las cuestiones de
del movimiento natural de la población en un la estadística de nupcíalidad a un análisis minu
corte por clases. Desgraciadamente los datos cioso y ha llegado a una conclusión sobre la
estadísticos no siempre permiten efectuar esto. influencia de los acontecimientos económicos
Por esta razón, con ocasión del estudio de la en el coeficiente de nupcialidad. Mayr subraya
actividad del ciclo económico en el movimiento ba que con el crecimiento de la industrializa
de la población se ha llegado frecuentemente a ción se disminuye la influencia en la nupciali
hacer uso de los coeficientes demográficos ge- dad del precio del pan y viene a primer plano
nerales. La crisis y la depresión influye.; en la la cuestión sobre la obtención de un trabajo
inmensa mayoría de la población y en muchos estable y bien retribuido. Desgraciadamente
casos llega a contarse con la dinámica de la Mayr no abordó el análisis de esta dependencia.
cifra general de la población. Con minuciosidad digna de mejor empleo, H.

6. Examinemos la influencia del ciclo econó- Mayr demuestra que los solteros prefieren
mico en la nupcíalidad, natalidad, mortalidad y casarse con chicas jóvenes, que los viudos de
crecimiento natural de la población. sean ávidamente contraer 1111 nuevo matrimonio,

y que las viudas se ven forzadas a esperar
H, INFLUENCIA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS largo tiempo una nueva unión matrimonial, ca-

EN :LAS TASAS DE NUPCIALIDAD rriendo intenso peligro de morir antes. Investi-
7. Hace más de .140 años Charles Fourier gaciones más profundas en este campo hall

expresó la opinión' de que el estudio de los realizado los estadísticos ingleses. Así, por
matrimonios no es menos importante que el ejemplo, Bowley ha demostrado que las fluc
estudio de los nacimientos y las defunciones. tuaciones de la nupcialidad coinciden con las
A principios del siglo XIX la sociología y la fluctuaciones de la exportación. Ogle ha rati
filosofía manifiestan un gran interés en los ficado que en los años 1839-1888 se ha. elevado
problemas del matrimonio. La estadística cien- en total cinco años, cuando la nupcialidad y la
tífica, habiendo comenzado su camino con ta- exportación se movían en diferentes direcciones.
blas de mortalidad, se puso a trabajar con ardor Un interés profundo hacia el problema del ma
en la investigación de los problemas del ma- trimonío y de la familia manifestó Karl Marx,
trirnonío. Surgieron múltiples investigaciones el cual se hizo la ilusión de escribir investiga
dedicadas a la nupcialidad, reforzadas con el ciones especiales en relación con esta cuestión.
análisis del material estadístico. Desgraciada- 9. La época del capital industrial, utilizando
mente estas investigaciones apenas alcanzaron el trabajo femenino, transformó la familia. Las
volumen social, Así, por ejemplo, Adolfo funciones productivas de la familia pasaron a
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En el afioalltes En el año
, .tIifodecrisistle la crisis de la crisis

1857... " " " . .. .. .. 26,3 25,9
. 1867.. .. .. . . .. .. .. .. 26,4 26,2
1882 , . . . . . . . . . . 24,9 24,8
1890 " " .. .. .. .. . 23,0 21.8
1900. " " .. " .. . .. .. 21,8 21,3
1907.. .. . .. .. .. .. .. . 20,5 19,7

14. La natalidad ha disminuido en el primer
año de la crisis. Al curso natural del proceso
aquí se agrega una reducción artificial de em
barazos. No obstante, la ausencia de una esta
dística exacta de los abortos dificulta la apre
ciación del papel de este factor. Algunos ma
teriales (véanse, en particular, los datos de
S. Hamburger, A. Niemeyer y otras fuentes)
revelan que el número de abortos en países ais
ladamente considerados, en último extremo, es
igual al número de nacimientos de hecho.

15. Según los datos de la estadística de
Kiel, el número de abortos se halla en estrecha
dependencia del número de parados (véase el
trabajo "La huelga internacional de los nací
mientas"). Una amplia difusión de los abortos
evidentemente muestra una gran influencia en
la inmediata disminución de la natalidad des
pués del año de crisis.

16. La disminución de la natalidad. ha empe
zado aproximadamente hacia el final de los
años setenta del siglo pasado y ha continuado
hasta el principio de la segunda guerra mundial.
La tendencia general de la disminución de la
natalidad disimuló la fluctuación de la dinámica
dentro de los límites del ciclo. .

17. Existen diversas opiniones respecto a
las causas del descenso de la natalidad, Así,
por ejemplo, Wolf ha relacionado la disminu
ción de la natalidad en Francia con el creci..
miento del alfabetismo, Conviene señalar que
las opiniones que estiman la cultura como
factor de disminución de la natalidad tienen
una amplia difusión.

18. El conocido demógrafo francés Bertillon,
vio la causa del descenso de la natalidad en
Francia en el derecho de sucesión. Otros de
mógrafos, como por ejemplo Guyot, explicaron
la causa del descenso de la natalidad por motí
vos síquicos y morales.

19. Una causa firme del descenso de la nata
lidad la constituye el extenso empleo del tra
bajo femenino. La "historia de la fecundidad
del.ser, htllnano. es la historia del trabajo de la
mujer J ha escrito K. Kautsky, Los datos esta...
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la empresa y esto condujo a la disgregación de disminución de la natalidad ya en el año de
las relaciones internas de la familia, pero no la crisis. He aquí, por ejemplo, las tasas de
obstante el cuerpo de la familia se mantuvo, natalidad en los años anteriores a la crisis y los
aunque su existencia también aquí dependía del años de crisis en Francia.
medio de la producción. El beneficio dinerario
en la sociedad capitalista se convirtió en una
parte integrante del matrimonio contemporáneo.
Según Bloch, la importancia relativa de los
matrimonios por interés alcanza al 75%. En el
año 1937J ciento sesenta y seis franceses jóvenes
eligieron como compañeras de la vida inujeres
de edad superior a los sesenta años:

10. La edad media de los que contraen ma
trimonio llega a hacerse justamente' propor
cional al censo de propiedad. Así, por ejemplo,
segun datos de Rubin y de Westergaard, la
amplitud de las fluctuaciones de las edades
medias de los que contraen matrimonio, en
clases diferentes, es de seis años i según otras
investigaciones, aproximadamente de siete
años.

11. El análisis de la influencia del cambio
de las fases del ciclo económico, en Inglaterra,
en la tasa de nupcíalidad, nos lleva a la siguiente
conclusión: las tasas medias de nupcialidad en
la fase de recuperación superaron a las tasas
medias de nupcialidad en las fases de crisis y
depresión. Los coeficientes de correlación entre
el paro y la nupcíalidad, calculados para cada
ciclo económico, alcanzaron un máximo de 0,8,
alcanzando en algunos ciclos, hasta 0,96.

12. Un cuadro análogo ha mostrado el aná
lisis de la nupcialidad en Alemania. La influen
cia de los ciclos económicos en la nupcialídad
se ha presentado más intensamente en las
ciudades grandes que en las ciudades pequeñas.
Si en el tiempo de la crisis del año 1929 el
descenso de la nupcialidad en las grandes ciuda
des de Alemania constó del 17%, en las
ciudades con número de habitantes inferior a
treinta millares esta disminución constó única
mente del 11%. E~ descenso de la tasa de nup
cialidad en la fase de crisis y de depresión
4luctuó entre los límites de 1,5 a 33%.

rn. INFLUENCIA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS
EN LA NATALIDAD

13. La crisis y las depresiones han mostrado
una influencia negativa en la dinámica de la
fecundidad y de la natalidad. Descubrir esta
influencia no es fácil debido a muchas círcuns..
tancías. El empeoramiento de las condiciones
económicas en el año de advenimiento de la
crisis conduce a una disminución del nl1111erO
~e las concepciones y el descenso. de la nata
lidad debe logicamente seguir al año siguiente
después de la crisis. No obstante, los datos
estadísticos frecuentemente han señalado una
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IV. CICLOS ECONÓMICOS Y MORTALIDAD

24. La ciencia demográfica siempre ha con
cedido al estudio de la mortalidad la máxima
atención. En primer lugar, los datos estadísti
cos acerca de la mortalidad se hicieron fidedig
nos antes que otros indicadores. En segundo
lugar, el análisis de la mortalidad rápidamente
adquirió una importancia práctica para el
cálculo del valor de una renta vitalicia y de la.
cuantía de las primas de seguros. En nuestro
informe se utiliza el coeficiente general de
mortalidad. Es sabido que para estudios más
profundos de la mortalidad son insuficientes las
tasas generales de mortalidad, a las cuales los
ingleses llaman, justamente, "bastas". Es pre
ferible para este fin servirse de tasas específicas
de mortalidad por edades y estandarizadas. No
obstante, para el estudio de la efectividad del
cambio de fases del ciclo económico sobre la
mortalidad, se comparan los datos referentes a
un país durante años contiguos. Resulta evi
dente que durante un período de tiempo corto
es insignificante la modificación de la estruc
tura por edad y no ejerce influencia en la tasa
de mortalidad. Para nosotros la tasa general
de mortalidad tiene defectos más sustanciales,
puesto que en primer lugar la crisis influye de
manera diferente en la mortalidad de los dis
tintos grupos de población y en segundo lugar
disminuye la natalidad en el tiempo de la crisis;
así, manteniéndose iguales las restantes con
diciones, estima por defecto la tasa general de
mortalidad. El descenso de la mortalidad a
principios de los años 70 del pasado siglo se
explica por el aumento del bienestar sanitario
en las ciudades, la disminución de la mortali
dad infantil y el progreso de la medicina. Al
principio de este período, la disminución de la
mortalidad afectó en mayor grado a los jóvenes
y personas de media edad, pero en el siglo XX
la aceleración del descenso de la mortalidad
infantil superó en algunas veces la aceleración
del descenso de la mortalidad de las edades más
avanzadas. La disminución de la mortalidad de
las ciudades fué. más perceptible que en los
lugares rurales. Así, por ejemplo, durante los
años 1879-1902 la mortalidad infantil en Berlín
había disminuido en 34%, en los lugares rurales

Tercer
ciclo

18'10-1879
+0,14

-0,60-0,23

Segundo
ciclo

1859-1869

+0,27

Primer
ciclo

1849-1858

Fase de auge..... +0,23
Fase de depresión

y de crisis..... -0,35
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dísticos son elocuentes en relación con el intenso 23. La disminución de la natalidad en la
aumento de la proporción de mujeres activas prolongada fase de la depresión ha llegado a
en la edad de máxima fecundidad (de veinte a que, incluso los malthusianos, espantados por
cuarenta años). Así, por ejemplo, en Alemania, el "éxito" aparente de su propaganda, se ba..
el número de mujeres activas en la edad de tiesen en retirada. Un cuadro análogo se encon
veinte a cuarenta años en el período de 1907 tró en los siguientes ciclos económicos. De
a 1925 casi se ha duplicado. esta manera, el cambio de fase del ciclo eco-

20. Con el desarrollo de la producción capi- nómico ejerce una influencia sustancial en la
talista surge la tendencia a la disminución de natalidad.
la natalidad absoluta y relativa de la clase
trabajadora. Si para el siglo XIX la relación
entre la natalidad del proletariado y .la de la
burguesía era aproximadamente igual a 5:2, en
la actualidad esta correlación ha disminuido a
4 : 3. Con especial claridad se manifiesta la
disminución relativa de la natalidad en las
familias de los trabajadores de las más impor
tantes ramas de la producción (metalúrgica,
industria de la transformación de los metales,
etc.), Especialmente es visible.ta dism!nución
de la natalidad entre los trabajadores intelec
tuales.

21. Gran influencia en el descenso de la
natalidad revelan también factores derivados,
como: empleo masivo de medios preservativos,
desarrollo de la prostitución y las enfermeda..
des nerviosas. La dinámica de los factores de
rivados depende de la dinámica de los factores
sociales. Así, por ejemplo, el advenimiento de
las crisis aumenta intensamente el número de
enfermedades nerviosas. El agrupamiento por
Estados en los Estados Unidos de acuerdo con
la mortalidad de las enfermedades nerviosas ha
demostrado la dependencia funcional entre el
nivel de las enfermedades nerviosas y la nata
lidad.

22. Una causa fundamental, que ha hecho
virar en redondo la tendencia de la natalidad
en los años setenta, es aparentemente la defor
mación del ciclo económico. En los ciclos de
cenales, la fase de crisis y depresión comienza
ocupando 6-7 años. Las depresiones prolonga
das llevaron a la población profundísimas con
mociones económicas y morales. La siguiente
breve fase de prosperidad no podía reprimir la
potente inercia de la disminución de la natali
dad. En período de crisis y depresión en Ingla
terra, Francia y otros países, se elevaron
intensamente los ritmos de disminución de la
natalidad. Aportamos, como ejemplo, datos
relativos a la modificación de los coeficientes
de natalidad en Inglaterra de acuerdo con las
fases del ciclo económico:
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29. La confrontación del crecimiento natu
ral y del nivel de los parados en Inglaterra
permite observar un detalle curioso: en todos
los ciclos económicos entre 1850 y 1914 el
crecimiento medio anual durante los años en
los que el nivel de los parados es superior al
7%, disminuye sensiblemente.

VI. INFLUENcrA DE LA CRISIS DEL AÑO 1929
EN EL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN

30. La más profunda, en la historia de los
países europeos occidentales, es la crisis indus
trial del año 1929, con el aditamento de una
intensa crisis agraria; llevó al incremento de
los parados y a un importante descenso de las
rentas de la población. Por su efecto en el deno
minado "bienestar nacional" la crisis industrial
del año 1929 sobrepasó a la primera guerra
mundial. Unicamente en el Congreso Estadís
tico de París, del año 1937, se efectuaron
tímidos ensayos de investigar la influencia de
la crisis en el movimiento de la población.

31. La natalidad en los países europeos
occidentales durante el período de crisis y de
presión disminuyó de un 25 u un 80%, funda
mentalmente a cuenta de la disminución de la
fecundidad de las edades superiores. La inves
tigación de los datos estadísticos permite for
mular la ley de la "fecundidad decreciente"
bajo la influencia de las crisis; en el período de
crisis y depresión los ritmos de descenso de la

N,ímero de .mi·
cidios por 10.000

habitantes de
seso masculillo

ARos eo'~ porcentaje
de parado~ elltre los

miembros de sindicato
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el 6%. Además la mortalidad infantil de los a consecuencia del descenso de la tasa de ere
hijos ilegítimos superó casi en el doble a' la cimiento natural en años de crisis y depresión,
mortalidad infantil de los hijos nacidos de los las pérdidas de población. en el ciclo económico
matrimonios. 1850-1859 según nuestro cálculo han constado

25. La disminución de la mortalidad, des- aproximadamente de 300.000 hombres, y en el
pués de la primera guerra mundial, se hizo más ciclo de 1888-1895, de 500.000 hombres. Pre
lenta bajo la, influencia de la crisis del año sentamos a continuación una tabla que da fe
1929. " . de la dependencia del incremento de la pobla-

26. 'Examinemos con mayor detalle la ción de' Inglaterra en relación con el cambio
influencia en la mortalidad de los cambios de de "fases del ciclo económico durante' 40 años,
fases del ciclo económico. Todavía. el' econo- de 1869 a 1909:
mista francés Clément Jurglard, estudiando la Simbolismo de la fase del
di ,. d 1 l'd d di , . cielo (A-fase I!erecu/,e. Tastunedia demamica e a morta I a en lVersos paises, ración. B-fase de cnsi" crecimiento
descubrió que la mortalidad máxima' coincide :J de depresióK ARos lIatural'

con los años de las crisis, y la mortalidad A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869-1877 14,4
mínima acaece en los años siguientes a la liqui- B ' 1878-1879 14,0
dación de las crisis. Realmente, la mortalidad A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880-1881 14,4
en el año de acontecimiento de la crisis es más B. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882-1887 13,6
elevada que la mortalidad del año precedente. A..... .. .... .... ... 1888-1889 13,0
Así, por ejemplo, en el período de los años B : . . . . . . . . . . . . 1890-1895 11;7
1857-1929, el aumento medio de la tasa de A , , 1896-1899 11,9
mortalidad en año de crisis consistió en Ingla- B. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1903 11,8
terra en 0,9, en Alemania en 1,2, en Francia A ,.. 1904-1906 11,8
en 0,6, etc. La elevación máxima de este indi- B. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1907-1909 11,4
cador en año de crisis acaeció en Alemania con 2 A = fase de recuperación'; B = fase de crisis
1,2, en Inglaterra con 2,4, en Francia con 2,1, y depresión. ",
etc. Es notable la influencia de la crisis en la
mortalidad infantil. Así, por ejemplo, en Fran
cia- en el período 1857-1890, la mortalidad
infantil en los años de crisis se elevó en rela
ción con los años anteriores a la crisis en un
promedio de 9,5%; la mortalidad infantil
media en la fase de crisis y depresión elevó el
indicador análogo de la fase de auge en el 6,4%.
Con especial claridad se representa la influencia
de los factores económicos en los suicidios. A
continuación se exhibe el agrupamiento por
años de acuerdo con el porcentaje de parados
en Alemania desde 1913 hasta 1932 y el número
de suicidios en esos años:

De 1 a 5........................... 2,7
De 5 a 10.......................... 3,4
De 10 a 20 ,... 3,7
De más de 20" .. , !........... 4,2

27. Conviene hacer notar que el progreso
de la medicina en el siglo XX ha amortiguado
la influencia inmediata de las crisis en la tasa
de mortalidad general.

V. CICLOS ECÓNOMICOS y CRECIMIENTO
NATURAL

28. Existe una influencia notable del ciclo
económico también en el crecimiento natural
de la población. Así, por ejemplo, en Francia,
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fecundidad crecen en magnitud directamente la población civil, como resultado del bárbaro
proporcional a la edad de la mujer. Se hicieron exterminio y de las privaciones económicas,
más frecuentes 10$ casos de disolución de las superan las pérdidas militares a consecuencia
relaciones familiares. Creció intensamente la de las acciones guerreras. Después de la termi
aceleración de la rapidez del "empeoramiento" nación de la segunda guerra mundial, acaeció el
de la estructura por edades de la población a aumento compensatorio de la población. Los
costa del aumento de los ritmos de disminución adelantos de la medicina favorecieron una dis
de los jóvenes y del aumento de la importancia minucíón ulterior de la tasa de mortalidad.
relativa de las edades altas. Los ritmos del Pero la esencia cíclica de la producción capita
"envejecimiento" general de la población han lista y las crisis que afligen periódicamente al
aumentado en relación con el período de la mundo capitalista, mostrarán a su tiempo nueva
primera guerra mundial casi en dos veces. Con mente su influencia en los procesos demográ
especial rapidez ha "empeorado" la 'estructura ficos, No obstante estas cuestiones se salen de
por edades en las grandes ciudades. El centro los límites del período histórico examinado en
de gravedad de la pirámide de las edades se este informe.
ha desplazado muy hacia arriba y según las *
leyes de la física la misma pirámide se ha con- * *
vertido en inestable. El descenso de la morta- 33. El estudio de la influencia de los ciclos
lidad se ha interrumpido o se ha aminorado económicos en el movimiento natural de la
como se demuestra por el análisis de los coefi- población de los países europeos occidentales,
cientes de mortalidad, "purgados" de la mor- en el período desde la segunda mitad del siglo
talidad infantil. Acerca de la interrupción del XIX hasta el principio de la segunda guerra
descenso de la mortalidad, acerca del cambio mundial, demuestra la indudable influencia del
de su esta.bilización, escribieron en su tiempo cambio de fases del ciclo económico en la nup
los demógrafos soviéticos A. Y. Boyarski y cialidad, natalidad, mortalidad y crecimiento
P. I. Kurkin. Ha disminuido en este período natural de la población. Con esta investigación
también la esperanza de vida de las edades se refutan las opiniones de algunos dernógrafos
superiores. El aumento de la población en el que consideran la población como un fenómeno
período de la crisis del año 1929 y de la de- biológico que se regula por sí mismo. En rela
presión se ha aminorado casi en dos veces. ción con esto, de manera inmejorable, da fe la

32. La segunda guerra mundial infligió a sensible reacción, de los indicadores demográ
la población del mundo pérdidas enormes. ficos medios y relativos, a las fluctuaciones del
Nuestros cálculos indican que las pérdidas de barómetro económico.

i'.~.•.•··*.~¡
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clones de una fiabilidad dudosa" 2 para todos
los países árabes, así como para Irán y Turquía.

5. Las tasas oscilan entre el 1,0 y el 3,6%
anual, pero se agrupan dentro del más limitado
intervalo del 2,1 al 3,0%, para Argelia, Jorda
nia, Líbano, Marruecos, Sudán, Siria, Tur
quía y la República Arabe Unida. Igual que
las tasas de la mayoría de los restantes países
del mundo que se encuentran en vías de desa
rrollo, éstas reflejan la disminución de las tasas
brutas de mortalidad (fundamentalmente de las
tasas de mortalidad infantil) junto con unas
tasas de natalidad constantemente altas a. Se
trata más del resultado de las mejoras de la
higiene y de la medicina preventiva y curativa
del mundo avanzado, que de un progreso propio
de esta región.

6. Parece que estas tasas de crecimiento de
mográfico se aplican tanto a la comunidad urbana
como a la rural, La frecuencia de familias muy
numerosas en la ciudad no es menor que en
los pueblos. Es admisible suponer q'~e los pa
dres de las zonas urbanas deseen que sus hijos
reciban enseñanza más intensamente que los
padres de las zonas rurales, ya que las oportu
nidades de educación son más amplias en la
ciudad, la población urbana es más dinámica y
el factor demostración es más fuerte. En con
tra de este razonamiento, que conduciría a
familias más pequeñas en las ciudades,' existe la A;:

consideración de los -níños como agentes pro
ductivos, como perceptores de ingresos, que
tiene que ser más efectiva en la ciudad de hoy
que en los pueblos con su superficie por familia
cada vez menor.

7. Estas afirmaciones tienen un carácter
teórico. Pero hay más base para declarar que
los grupos de renta más alta o mejor instruidos
tienen generalmente familias menos numerosas.

2 Naciones Unidas, Statisticál Yearbook, 1963
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
64.xvn.1), nota al cuadro 2.

8 Joan Robínson describe éste proceso para los
países en vías de desarrollo en general como ••• im
portación de una tasa de mortalidad modernizada en
regiones donde aún subsiste una tasa de natalidad
primitiva .•., Eco~tomic Philosophy (Pelican Edition,
1964), pág. 94.

Crecimiento demográfíce, formación de capital y ereelmíento
económico en el Oriente Medio

1

1. Se tienen pocos conocimientos sólidos
sobre cualquiera de los componentes del título;
hasta la región designada como "Oriente
Medio" es definida en forma diferente por dis
tintos autores::'. Sin embargo, siendo flexible
en la descripción de la región y tolerante res
pecto al empleo de aproximaciones, se pueden
investigar las relaciones entre los tres elementos
con un cierto grado de confianza. .

2. Las relaciones son de doble dirección:
al influir las tasas de crecimiento demográfico
en el volumen y la composición de la formación
de capital y en el nivel y la tendencia del creci
miento económico, y al influir el nivel- del cre
cimiento económico en la formación de capital
y en el crecimiento demográfico.

3. Se pueden examinar las relaciones por
medio de cuatro interrogantes:

a) ¿ Cuál ha sido el curso del crecimiento
demográfico durante el período de la post
guerra?

b) ¿Cuáles han sido el tamaño y las carac
terísticas de la formación de capital?

e) ¿Cómo ha influido la formación de capi
tal en el crecimiento demográfico y económico?

d) ¿Cómo ha obrado el crecimiento econó
mico sobre el crecimiento demográfico y la
formación de capital?

II
4. Aunque la mayoría de los países de la

región han levantado censos completos de po
blación, no se han efectuado censos lo bastante
fiables como pata fijar satisfactoriamente las
tasas del crecimiento demográfico. Donde se ha
determinado la población base, la mejora del
registro de nacimientós y de fallecimientos per
mitirá, en pocos años, sentir confianza en estas
tasas. Actualmente, no son más que "estima-

1 Dicho término se emplea aquí incluyendo todos
los países árabes, más Chipre, Irán, Israel y Turquía.
No todo 10 que aquí se dice es aplicable a la totalidad
de la región] la mayór parte es aplicable al mundo
árabe en conjunto.
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12. El hecho de que la región haya estado
desviando alrededor del 15% de su producto
nacional, por término medio, hacia la formación
de capital.", que es mucho más' que el 10%
relacionado con el "despegue" de Rostoff, es
imputable a cuatro factores principales. Estos
son la disponibilidad inicial, después de la
segunda guerra mundial, de considerables
bienes extranjeros; la presencia en varios
países de grandes cantidades dé productos pri
marias fácilmente comerciables; la ayuda eco
nómica extranjera en diferentes formas de la
que se han beneficiado perceptiblemente un
pequeño número de países de esta región; y la
determinación de casi todos los gobiernos de
la región de invertir en capital fijo a una tasa
rápida. , .

. . 13. Con la ayuda de los tres últimos factores
podría lograrse una mayor-formación -de capital.
Especial significación tienen los ingresos proce
dentes del petróleo. Además de servir a las
necesidades del desarrollo de los países produc
tores del petróleo, estos ingresos se podrían
aplicar a la mejora de la región; como 10 ha
demostraéo hábilmente el Fondo de Kuwait
para el 'Desarrollo Económico Árabe. Pero el
Fondo de Kuwait sólo ha utilizado hasta ahora
el 12%· de sus recursos prestables, Adem:ia,
estos recursos, aunque son enormes para una
organización (300 millones de dinares del
Kuwait), han de repartirse con cautela si han

11. La reacción ¡. .rmal a la indicación de
que es posible aumentar el ahorro interno es de
escepticismo, ya que la pobreza es tan grande
en la región (excepto en la zona del Golfo, en
Israel y en el Líbano) que sería a la vez duro
y 'poco práctico' el pedirles que se estrecharan
aún más los cinturones. Sin embargo, subsiste
el hecho de que es posible un ahorro mayor en
los grupos que perciben mios ingresos elevados,
especialmente en condiciones políticas estables
y en un clima de confianza' empresarial. Ade
más, también es posible un empleo más pru
dente de los ahorros.

4 En las referencias de las Naciones Unidas s610
se dispone de datos sobre formación de capital para
Chipre, Israel, Marruecos, Siria y Sudán. Las fuentes
oficiales y los estudios privados proporcionan Infor
mación sobre Argelia, Irak, Irán, Jordanía, Túnez,

'Républica Árabe Unida y Turquía.

9. Pero las consecuencias de la reducción del
1%en la tasa de crecimiento demográfico sobre
la formación de capital son más significativas.
Suponiendo una relación capital/producto de 4
a 1, que no. es una relación irrazonable donde
la productividad del trabajo no es alta Y' hay
todavía una inversión infraestructura1 algo
gran "',e, el crecimiento económico equivalente al
1% de diferencia en el crecimiento demográfico
significa una diferencia del 4% en la formación
de capital. Esta diferencia será significativa aun
cuando el' promedio de formación de capital
fuera del 15%, aproximadamente, del producto
nacional anual para la región.

ío. 'Desgraciadamente, sin' embargo, no es
fácil conseguir un estímulo semejante de la
formación de capital. Por eso hay que concen
trarse en otras dos medidas más directas que la
reducción de las tasas de crecimiento demo
gráfico; de hecho, hemos x'> disponernos a
continuar con tasas constantes, si no crecientes,
en la próxima generación, más o menos, Las"

8. Se admite que las tasas de crecimiento
demográfico son altas. ¿Cómo afecta su nivel
a la formación de capital? Puede alegarse que
una reducción de la tasa de crecimiento demo
gráfico de, digamos, el 1%, no puede tener un
efecto sensacional sobre el desarrollo Y' el
bienestar. Tal disminución significaría que se
dispondría de un producto nacional bajo para
una población de un crecimiento sólo un poco
menos rápido. La redistribución del producto
nacional no afectaría perceptiblemente :a la
formación de capital en el siguiente periodo
contable aunque se ahorrara la totalidad del
1%; verdaderamente, un considerable "aun
que".' Por ejemplo, en la República Arabe
Unida, sería muy deseable poder disponer para
la inversión y el consumo del actual producto
nacional 'bruto de 1.700 millones de libras egip
cias para una población, con una tasa de crecí
miento del 1,6%, en lugar del actual ~~,6%,
pero no sería el principal factor del desarrollo
del país, cuando la inversión ha alcanzado unos
300 millones de LE anuales.

; 4 JI'. 1I. _. .. _
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Sin embargo, no hay datos suficientes para dos medidas son la elevación de la formación
justificar la deducción de que el tamaño de ¡la de capital a través de unos ahorros mayores y
familia es simplemente, o incluso principal- de una mayor ayuda extranjera, y la elevación
mente, un reflejo de la pobreza de los padres de la productividad del trabajo por medio de
y de su deseo de tener más brazos queIes la mejora de la calidad y de las actitudes de la
ayuden. La asociación entre pobreza y familia población.
numerosa, que en el Oriente Medio tiene en su
apoyo pruebas bastante reales, tiene que expli
carse en función de varios factores, algunos de
los cuales van más allá de lo puramente econó-
micos. '
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pública, agricultura, vivienda e industria, más
o menos en ese orden. Los ahorros priva
dos se han dirigido a la vivienda y la construc
ción, seguidas por la industria, la agricultura,
el transporte y los servicios generales.

17~ El tamaño y características de la for
mación de capital han influido en la calidad de
la población, así como en la tasa de creci
miento económico. Las grandes inversiones
públicas en la infraestructura han elevado los
niveles de alfabetismo y mejorado las condi
ciones sanitarias y han ayudado a la diversifi
cación y mejora de las aptitudes profesionales.
Sin embargo, la tasa de crecimiento econ6mico
no ha sido tan alta como hubiera sido sí la
inversión en la infraestructura se hubiera logra
do en gran parte en una etapa anterior. Pero
esto no debiera ser causa de una indebida
preocupación, dado que el turno siguiente de
inversiones públicas Jfuede contener un com
ponente proporcionalmente mayor de proyectos
directamente productivos, y la inversión privada
puede llegar a ser más fructífera, precisamente
a causa de que el turno de la postguerra se ha
concentrado intensamente en el capital fijo
social y económico.

18. Las tasas de crecimiento económico de
todos los países independientes del Oriente
Medio, excepto el Yemen, pueden encontrarse
en las publicaciones de las Naciones Unidas o
calcularse a partir de ellas. Sin embargo, en
algunos casos, las cifras no pasan de ser
conjeturas inteligentes, y las deducciones que
se hagan a partir de ellas tienen que hacerse
con prudencia. Por Jo que respecta a Marruecos,
Siria y Túnez, el producto bruto interno per
cápita (al costo de los factores en dólares co
rrientes de los Estados Unidos) permaneció sin
variación substancial entre 1953 y 1962. Pero
la tasa. de crecimiento per cápita super6 a la
tasa de crecimiento demográfico-largamente
en algunos casos - en Argelia, Chipre, Irán,
Iraq, Israel, jordaniavKuwaít, Líbano, Libia,
Arabia Saudita, Turquía y la República Arabe
Unida.

19. ¿ Cómo ha influido a su vez el creci
miento económico sobre el crecimiento demo
gráfico y la formación de capital? El tener
lugar, como de hecho tiene, el crecimiento
económico del Oriente Medio en la segunda
mitad del siglo veinte, ha supuesto una mejora
del nivel de vida superior a la que habría sido
posible hace cien o doscientos años. Esto se
debe a que actualmente hay más bienes y servi
cios bara'os al alcance del pueblo, a que el
efecto demostración es acentuado por los medios
de comunicaci6n de masas y a que las presiones
sociales y políticas hacen posible que los ingre-

de disponer de ellos todos los países árabes
necesitados lí. .

14. La ayuda extranjera puede complemen
tar los ahorros locales y la ayuda árabe. Hasta
ahora, la ayuda extranjera al mundo árabe no
ha sido importante: Turquía sola ha recibido
desde la segunda guerra mundial más ayuda
que todos los países del Mashereq juntos,
mientras que Israel, un país de renta elevada,
recibió en transferencias unilaterales y flujos de
capital más de 5.300 millones de dólares hasta
el fin de 1963, o cuatro veces más que los
países árabes del Mashereq.

15. Existe aquí un evidente campo para la
ayuda a la formación del capital, y ésta logra
ría más que una reducción improbable de las
tasas de crecimiento demográfico. Para los
países árabes solamente, la ayuda extranjera de
unos 800 millones de dólares anuales (sobre
unos 1.000 millones de dólares estimados para
la totalidad del Oriente Medio), más, digamos,
200 millones de dólares procedentes de la
región productora de petróleo, representarían,
a los niveles actuales, aproximadamente el
8% del producto bruto agregado interno de
los países necesitados de ayuda (és decir,
excluyendo Abu Chabi, Bahrain, Chebai, Iraq,
Kuwait, Libia, Katar, Arabia Saudita y
Sharja). Nuevamente, suponiendo una relación
global capital/producto de 4 a 1, este volumen
de formación de capital produciría un crecí
miento económico del 2%. Este factor podría,
por sí s610, compensar casi enteramente el
crecimiento demográfico. Queda por decir que
el tamaño de tal ayuda no es Irrazonablemente
oneroso para los países avanzados del mundo.
Ni sería irrazonablemente alto para la capa
cidad de absorción de inversiones de los países
receptores.

16. El último factor, la determinación a
desarrollar, se puede ver incluso a través del
velo de la confusión política que domina en
algunas partes del mundo. Las altas tasas lo
gradas ele formación de capital son extraordi
narias, de acuerdo con los criterios actuales, en
cualquier parte. No sólo son altas las tasas,
sino que el modelo es razonable. El examen de
este modelo revela que ha habido .una anaiogia
considerable en la dirección de las inversiones
públicas: transporte y comunicaciones) regadíos
y política del agua, enseñanza y educación

lí La expansión de la exportación de los otros
principales l?roductos de la región y la estabiiizaci6n
de los precios permitirían que el comercio figurara
de una forma más importante como fuente de finan
ciación del desarrollo, como alegaron los países en
desarrollo en general en una reciente Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
en Ginebra.
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21. No es probable que el crecimiento demo
gráfico del Oriente Medio sea refrenado pronto.
Una creciente formación de capital a partir de
los ahorros 'internos ha limitado las posibili
dades. La ayuda extranjera puede complemen
tar de una forma efectiva la formación de capital
sólo si los países avanzados extienden sus
programas de ayuda substancialmente. La
esperanza en un rápido crecimiento económico
tiene por consiguiente que basarse principal-
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sos se eleven aún más de prisa que la producti- mente en el factor humano y en la calidad del
vidad, De este modo, el crecimiento económico gobierno.
ha contribuido a la aceleración del crecimiento 22. La mejora de la difusión y de la calidad
demográfico. Y en la medida en que se han de la enseñanza, y de la formación profesional,
montado unidades productivas para la satis- es el más seguro generador del crecimiento de
facción de una demanda creciente y más díver- la productividad. La madurez y determinación
sificada, el crecimiento económico, a través del del liderazgo político y la competencia de la
crecimiento demográfico, ha influido aún más administración civil asegurarán el establecí
en la formación de capital. miento de la infraestructura y la aparición de

economías externas que ésta produce, así como
20. Sin embargo, el hecho de que el creci- la creación de la atmósfera que imparte con

miento económico lleve dentro de sí el germen fianza a los elementos empresariales y hace
de un crecimiento demográfico peligrosamente más fuerte la voluntad de desarrollarse.
alto durante cierto tiempo futuro no obliga a 23. Los cambios adecuados en estas direc-
la defensa de la "ley de bronce del salario"
como reguladora del tamaño de la población. ciones hacen posible una producción mayor a
Por el contrario, ese hecho indica 10 urgente partir de un stock dado de capital y aumentan
que es que la región pase a través de la etapa la capacidad de la sociedad para absorber
"explosiva" de transición tan pronto como sea lluevas inversiones. Además, una población en

ibl fi dI' di . desarrollo, mejor instruida, empezará a plani-
POSt e, a n e que as mejores con iciones ficar el tamaño de la familia más racionalmente.
económicas y los mayores logros educativos
de la actualidad puedan hacer más probable Pero a corto plazo la capacidad de una sociedad
la regulación .del crecimiento demográfico en para absorber las nuevas ideas e instituciones
la siguiente etapa. También indica cómo la y los cambios políticos tiene estrechos límites.
enseñanza puede hacer que la mejora de la Aun cuando todos estos sean ultimadarnente en
calidad de la población compense su tamaño. interés del crecimiento y del progreso, queda el

peligro de que si se intenta demasiado, se lo-
grará demasiado' poco. Necesariamente la so
ciedad tiene que planear las dosis de cambio
cuidadosamente, dependiendo todo el tiempo de
una instrucción y una formación mayores y
mejores para absorber más cambios. Supuestos
unos gobiernos dinámicos e ilustrados con sen
tido de responsabilidad, como son algunos go
biernos del Oriente Medio, se iniciará la etapa
en que la educación juegue el principal papel
en el desarrollo. Con un énfasis mayor en la
enseñanza, la formación de capital será más
fructífera y las presiones demográficas menos
amenazadoras.

-



El crecimiento demográfico y el desarrollo económico Iatínoamerteane

VfCTOR L. URQUIDI

1. El propósito de este trabajo es· explicar
algunas relaciones entre el crecimiento demo
gráfico y el desarrollo económico a la luz de
factores condicionantes como los que se pre
sentan o pueden presentarse en América Latina.
Para ello se hará uso de algunos datos histó
ricos, aunque la atención tendrá que fijarse,
más que nada, en los cambios estructurales
recientes y en su proyección.

2. La población de América Latina parece
haber descendido en términos absolutos du
rante los siglos XVI y XVII Y haber crecido
con mucha lentitud hasta fines del siglo XIX 1.

Se estima que todavía durante la segunda mitad
de este siglo aumentó apenas a razón de 1,3%
al año, tasa muy inferior a la de América del
Norte (2,30/0), pero ya muy superior' a la del
resto del mundo (0,6%). Sin embargo, en el
decenio 1920-1930, la población latinoamericana
se elevó a una tasa anual de 1,8%, frente a
1,4% en América del Norte, y 1,0% en el resto
del mundo 2. Desde entonces, la expansión de
mográfica de América Latina ha sido cada vez
más rápida y superior a la de cualquier otra
región, y su proyección en los próximos 35 años,
conforme a la hipótesis media en los cálculos de
las Naciones Unidas, hace suponer que crecerá
a una tasa no inferior a 2,7% anual, compa
rada con 1,0-1,2% en América del Norte, mien
tras que en el resto del mundo tenderá al
2,0% 3. Según las últimas estimaciones dadas
a conocer por la Comisión Económica para
América Latina, en que se tienen en cuenta
ajustes recientes a las cifras de varios países
con base en trabajos efectuados por el personal
técnico del Centro Latinoamericano de Demo
gráfía, la tasa de incremento anual a partir de
1960 es ya de 2,8% anual, y se proyecta a
razón de 2,9% hasta 1980, cuando la población

1 Kingsley Davís, La situación de América Latina
ew la lJistorÍli dl!1I!0gráfica 1IJmtdial, América Latina,
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias
Sodales, afio 7, No. 2 (abril-junio de 1964) Río de
Janelro), págs. 17 a 19. El autor descansa a su vez
en estudios de S. F. Cook, W. Borah, L. B. Simpson,
G. Kubler, J. J. Parsons, J. H. Rowe, G. W. Roberts,
J. Janer y A. M. Carr-Saunders, citados en su
artículo.

»tu«, pág. 19.
U/bid.
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total alcanzará 363,6 millones, contra 205,9 en
1960 4.

3. La población latinoamericana presenta, en
consecuencia, tendencias de aumento suma
mente pronunciadas que no tienen precedente
en la historia ni paralelo actual en ninguna otra
región del mundo. Dichas tendencias son el
resultado del descenso rápido de la mortalidad,
mientras las tasas de fecundidad que son ele
vadas no han disminuido de manera apreciable.
Las proyecciones suponen un descenso apenas
moderado de éstas y la continuación de la
incidencia declinante de la mortalidad 5. Ambos
factores contribuirán, además, a que la propor
ción de población joven (inferior a 15 años)
continúe elevándose y a que, por consiguiente,
aumente la carga de los inactivos sobre la
población dedicada a actividades agropecuarias,
y puede preverse que semejante tendencia conti
núe manifestándose, dadas las características
del desarrollo económico moderno, sobre todo
el proceso de industrialización.

4. La perspectiva demográfica de América
Latina plantea problemas económicos y sociales
sobre cuya magnitud y naturaleza los propios

4 Naciones Unidas, Comisión Económica para Amé
rica Latina, Bolctílt Bstadlstico de América Latina,
vol. 1, No. 1 (Santiago de Chile, marzo de 1964), .
cuadros 1 y 3. Respecto a 1960, el total estimado
por la CEPAL coincide con el que da Kingsley Davis
(véase la nota 1), pero la proyección a 1980 excede
en 15 millones (4,3%) a la de las Naciones Unidas
citada por Davis, La. CEPAL hace también ajustes
retrospectivos y calcula menos población absoluta
entre 1925 y 1960 (diferenciada en un 5% en 1930).

GLas poblaciones proyectadas de Argentina,Boli
via, Cuba, Chile y Uruguay, que en 1960 represen
taban el 20% de la total, acusan tendencias de
crecimiento menos rápido, sea por descenso de la
tasa de natalidad o por disminución menós Trítensa
de la mortalidad en el período considerado. Véase,
además de la fuente citada en la nota 4, la compa
ración por grupos de paises hecha por Alfred Sauvy,
"La population des pays d'Amérique Latíne.; vue
générale sur leur état et leur croissance", PO/Jltlatioll,
No. 1 (1963), págs. 49 a 64. Véase también el trabajo
de Davis antes citado. El estudio de Sauvy se basa
en parte en cálculos Que han sido modificados poste
rlormente por la CEPAL. Según las nuevas proyec
ciones de ésta (loe. cit.), la población de estos cinco
paises crecerá entre 1960 y 1980 al 1,9% anual,
mientras que la de los quince paises restantes aumen
tará a la extraordinaria tasa anual del 3,1%.

I
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paises latinoamericanos carecen de experiencia.
La de otros países, en condiciones técnicas,
culturales e institucionales diferentes, o que se
encuentran en distinta etapa de desarrollo, tal
vez tenga utilidad apenas limitada. No obstante,
se pueden identificar determinadas consecuen
cias de una evolución demográfica rápida que
son comunes a la mayoría de los países subdesa
rrollados y que lógicamente se ponen de mani
fiesto en cuanto se considera la posibilidad de
acelerar el desarrollo económico 6.

5. En primer lugar, se acepta generalmente
que el tipo de crecimiento demográfico por el
que atraviesa América Latina supone la necesi
dad de hacer mayor esfuerzo de inversión para
dotar a la población ocupada del acervo de
capital por persona necesario para los incre
mentos nacionales de la producción por habi
tante. Si, además, se pretendiera elevar ésta
con mayor rapidez, el esfuerzo de capitalización
tendría que ser considerablemente mayor, pues
se requeriría aumentar el capital por persona
ocupada. En segundo lugar, laaceleración del
incremento demográfico eleva durante un pe
ríodo largo la proporción de población joven
11.0 apta para el trabajo y obliga a la comunidad
a destinar mayor proporción de los recursos a
inversiones cuya productividad no es directa o
tiene efectos retardados (educación, salud y
bienestar, mejoramiento urbano, vivienda) y a
proveer servicios corrientes gubernamentales y
privados que reducen la capacidad para efectuar
nuevas inversiones. En tercer término, se acen
túa la gravedad de los problemas estructurales
que caracterizan a una economía subdesarro
llada, en especial la sobrepoblación rural en
áreas de muy baja capacidad técnica, y se
intensifican las migraciones de zonas rurales a
urbanas, las cuales redundan en subocupación
urbana. En cuarto lugar, como consecuencia de
10 anterior, surge la necesidad de incrementar
la tasa de industrialización a fin de absorber
la migración interna, el incremento natural de
la población urbana y la reserva de población
subocupada. O sea que en un país subdesarro...
Hado el .mayor incremento demográfico resul-

oVéase Ansley ]. Coale y Edgar M. Hoover,
POptllatíolt Growth al/d Boonomio De'lldlopllleltt in
Losu-Income Couetries: a Case Stfldyo! IlIdia',r Pros
pects (Princeton, Nueva Jersey, Princeton University
Press, ,1958). En este notable estudio se demuestra
que aun en di.t:;, economías considerablemente distintas,
como SOI1 las de· la, India y México, las consecuencias
de una modificación de la tasa de fecundidad son
bastante semejantes. Son de interés igualmente las
respuestas de diversos gobiernos de países subdesa
rrollados a un cuestionario de las Naciones Unidas:
"Encuesta entre los gobiernos sobre los problemas
resultantes de la acción recíproca del desarrollo
económico y 10!i cambios demográficos" (documento
E/3895 y Add.1, cap. III.A).

tante de las altas tasas de fecundidad y las
decrecientes de mortalidad hace mucho más
defícil la realización de un programa de desa
1'1'0110 cuyos objetivos sean elevar con rapidez
el nivel de vida.

6. En el caso de América Latina, la expe
riencia histórica ha sido muy distinta de la actual.
Durante la segunda mitad del siglo XIX la
economía de la mayoría de los países latino
americanos creció bajo el influjo de la demanda
de productos básicos ejercida por Europa y
Norteaméríca. Mientras dicha demanda externa
creció con rapidez, y se pudo hacer frente a
ella sin grandes alteraciones de la estructura
interna de los países, y casi siempre con ayuda
de capital extranjero y aun de población inmi
grada, no se hicieron sentir factores que pusie
ran en evidencia las tendencias demográficas o
que modificaran éstas de manera significativa.
La población crecía, como ya se dijo, lentamente,
y la economía se desarrollaba a través de deter
minados sectores favorecidos por la demanda
externa, frecuentemente desvinculados del resto
de la economía. Ni las demandas sociales ni el
nivel cultural. exigían destinar mayor propor
ción de recursos a las inversiones menos pro
ductivas, y el escaso desarrollo industrial y de
los servicios significaba que' había poco incen
tivo natural para las migraciones de las zonas
rurales a las urbanas. Aunque con fluctuaciones
cíclicas .de consideración, en las que cada vez
se advertían más los desaj ustes estructurales
(por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en
México) , el ingreso por habitante probable
mente se elevó a largo plazo, por 10 menos en
los principales países, aunque a tasa bastante
moderada. En Brasil, en Argentina y en Méxi
co puede haber alcanzado un promedio cercano
al 1,0-1,5% al año hasta aproximadamente la
primera guerra mundial 7. .

7. Este cuadro empezó a variar de manera
perceptible después de 1920. Al mismo tiempo
que se producía un crecimiento demográfico
más rápido, los cambios ocurridos en la estruc
tura de la demanda internacional comenzaron
a afectar desfavorabletnente a muchos produc
tos básicos latinoamericanos. La crisis del co
mercio mundial de los años treinta, el descenso
de la relación de precios del intercambio"des
pués de la segunda guerra mundial y los
grandes 'desajustes de oferta y demanda del
período más reciente han obligado a América

'1 Con base en Celso Furtado, Formación econé
mica del Brasil, págs, 156, 157, 240 y 241 (México,
Fondo de Cu1tura Económica, 1953); Aldo Ferrer,
La economia argdlttílta, pág. 144 (México, Fondo de
Cultura Econ6mica, 1963); y, respecto a México,
datos aún inéditos del Seminario de Historia Moderna
de México, del Colegio de México.
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otro se tropieza con obstáculos institucionales' y
sociales no fácilmente superables. Por ejemplo,
en épocas anteriores podía sostenerse que era
menos urgente la reforma agraria debido a que
podían elevarse los rendimientos por hectárea
en las tierras de cultivo de alta productividad
inmediata o potencial, ya fuera, en unidades
grandes o en las pequeñas; pero en la actuali
dad, con el incremento .demográfico, se ha
extendido de tal manera laagricultura de sub
sistencia, frecuentemente en áreas marginales
de escaso potencial productivo, que no son
concebibles la transformación de la agricultura
y el incremento del nivel de vidarural sin la
realización de reformas sustanciales en el sistema
de tenencia de la tierra, en la organización de la
producción agrícola, en el sistema de comerciali
zación, en la educación rural, etc. Todos estos
son fenómenos sociales e institucionales que no
se producen por el simple funcionamiento de
los mecanismos del mercado. '

11. Del mismo modo, el desarrollo industrial
no responde ya, como antes, a la sola cónve
niencia de producir artículos en los cuales haya
obvias ventajas de localización, o en que el
menor costo de la mano de obra haga posible
competir directamente con productos impor
tados similares. La industrialización latinoame
ricana de la actualidad, impuesta en gran parte
por las dificultades de balanza de pagos derí
vadas de las crisis de los mercados' externos
y de las consecuencias de los patrones modernos
de consumo, supone medidas proteccionistas y
estímulos directos, inclusive la construcción de
empresas industriales del. Estado, todo lo cual
relega a eegundo plano el funcionamiento de los
mecanismos del mercado y el criterio de renta
bilidad privada. Hasta hace 20 ó 30 años, 'el
incremento demográfico no constituyó Un factor
que pesara mucho en la política de industriali..· .
zación; pero el rápido incremento de la pobla
ción ha dado a la industrialización un nuevo
argumento en que apoyarse, que es el de la
necesidad de absorber en ocupación más pro
ductiva, aun a un costo social elevado, la expan- .
sión de la población en edad de trabajar.
. 12. Si se piensa en el proceso de educación
y de mejoramiento cultural, es evidente que en
épocas pasadas, aun con escasos esfuerzos por
parte del Estado, 10$ servicios educativos se
ampliaban y con ellos se elevaba la capacidad
técnica media de la población. La falta de
interacción entre las zonas rurales y las urba
nas, y la escasa industrialización, ocultaban,
es cierto, las fuertes discrepancias entre la
educación urbana y la rural, pero evitaban al
menos una presión excesiva sobre los progra
mas educativos. El anoral11aactual ..
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Latina, en 10 general, a tratar de modificar
sustancialmente su estructura productiva y a
reorientar la aplicación de sus recursos hacia
el mercado interno, en lugar de hacia el exte
rior. En este proceso ha desempeñado un
papel singular la industrialización, a un costo
tal vez grande, pero inevitable, y gracias a ello
se ha absorbido una parte del incremento de
mográfico, se han introducido nuevas técnicas,
se han creado bases más amplias para la inte
gración económica nacional y regional. Por
otro lado, el proceso de urbanización ha con
tribuido a generalizar los servicios educativos,
que es un aspecto positivo de la migración
interna.

8. Al mismo tiempo que se ha tenido que
hacer el enorme esfuerzo moderno de indus
trialización, en condiciones adversas y con
escasa colaboración del capital extranjero, los,
países latinoamericanos han tenido que atender
en forma proporcionalmente mayor las deman
das de servicios sociales, educativos, de vivienda
y de mejoramiento urbano .que requiere la
sociedad contemporánea. En este . aspecto la
fuerte migración del campo a las ciudades no
ha hecho sino intensificar los requisitos de
capital, con el resultado de que no se ha hecho
frente a las necesidades corrientes, y en algunos
casos aU11 se ha perdido terreno relativo, y
escasamente se satisfacen los niveles cualitativos
que serían de desear.

9. Mientras el aumento de la población fue
lento, los cambios estructurales implícitos en
el desarrollo económico fueron menos urgentes,
y podría sostenerse que los mecanismos del
mercado, a través de los precios relativos, tanto.
de productos como de factores, ayudaban a
producir desplazamientos suficientes, aunque no
del todo eficientes. La agricultura mejoraba y
se abrían comunicaciones, y un lento proceso
de industrialización, limitado a algunos bienes
de consumo, permitía elevar la productividad y
encontrar nuevos usos a la técnica yal capital,
a la vez que absorbía mano de obra. Pero en
cuanto el crecimiento demográfico se volvió
rápido, los mecanismos del mercado y los mo
vimientos relativos de los precios dejaron de
ser eficaces para inducir las transformaciones
estructurales necesarias, y así se explica que
grandes sectores rurales y no pocos sectores
urbanos industriales se hayan descapitalizado
o no hayan podido absorber con, la rapidez
necesaria. capital y técnica que eleven su pro
ductividad.

10. La característica actual de América
Latina es la subsistencia paralela de sectores de
muy alta productividad y sectores de escasa
productividad, y en la transición del uno al
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pectiva es radicalmente distinto: la ¡Jresión para
ampliar 105 servicios educativos, empujada por
el rápido descenso de la mortalidad ocurrido
en los últimos 15 a 20 años, ha puesto en evi
dencia 10 Inadecuado que son dichos servicios,
cuantitativa y cualitativamente, y la casi total
carencia de los mismos en las zonas rurales.
La industrialización exige mallo de obra mejor
calificada y personal técnico de alta capacidad.
El empuje demográfico actual ha acentuado las
dificultades en el campo educativo y hace pre
ver que se necesitarán reformas tan radicales
como lo son en el campo agrícola las reformas
en el sistema de tenencia de la tierra.

13. Otro ejemplo lo dan las necesidades de
vivienda. Mientras el crecimiento demográfico
fue lento y la migración a las ciudades no muy
significativa, y en consecuencia la falta de vi
vienda no se hizo muy patente en su cantidad o
en su calidad, el mecanismo normal del sistema
de precios respondía aproximadamente a las
necesidades. Una gran parte de la vivienda, la
rural, estaba en todo caso fuera de ese meca
nismo, y la urbana se construía en respuesta a
105 incentivos ordinarios. Con la mayor tasa
de incremento demográfico y el aumento con
siguiente de la tasa de formación de familias
y del número de personas por familia, todo
ello acompañado de número acrecentado de
migrantes de bajo poder de compra a las ciuda
des, el mecanismo de los precios resultó insufi
ciente para hacer surgir la construcción nece
saria de vivienda. No sólo eso, sino que en
grandes sectores ha habido deterioro por 105
fenómenos especiales originados en el cambio
de estructura interna de las ciudades y, durante
ciertos 'períodos, en 'la inflación acompañada
de alquileres congelados. En forma creciente,
la satisfacción de las necesidades de vivienda
en América Latina se ha dejado en manos del
sector oficial, o implica por lo menos conside
rables subsidios al sector privado. Se reconoce
que, a pesar de 105 mayores programas de
construcción de vivienda en los últimos años,
no se ha podido reducir el déficit acumulado
en los centros urbanos y apenas se puede hacer
frente al incremento de las necesidades norma
les. Así, la fuerte tasa de expansión demo
gráfica, que en muchas ciudades de América
Latina llega al 5 y al 7% anual, está planteando
la necesidad de importantes reformas institu
cionales y técnicas en ese campo.

14. Generalmente se aducen argumentos en
favor de la programación o planeación del desa
rrollo de América Latina en función de la
necesidad de hacer un uso más eficaz de 105
recursos, estimular la ampliación y la tecnifica
ción de actividades que permitan' reducir, a

través de la sustitución de importaciones, la
dependencia tradicional respecto al comercio
exterior, y atender necesidades sociales básicas
que la economía de mercado normalmente no
satisfaría. Por otro lado las reformas institu
cionales y sociales, como la agraria y la educa
tiva, suelen fundamentarse en consideraciones
de justicia social y, en parte, en la perspectiva
de olv.mer de ellas resultados económicos a
largo plazo. La expansión demográfica, de la
que apenas comienza a haber plena conciencia,
no ha constituido, hasta ahora, un factor deter
minante y justificativo de dichas transforma
ciones. Es indudable, sin embargo, que a n.enos
que puedan alterarse apreciablemente las ten
dencias demográficas, éstas tenderán a pasar
a primer plano y a exigir la búsqueda de solu
ciones con mayor intensidad.

15. Volviendo ahora al punto de partida, o
sea, a la relación entre el crecimiento demográ
fico y el esfuerzo de inversión necesario, puede
adelantarse que todas las consideraciones ante
riores dan mayor relieve a la necesidad de, por
un lado, incrementar la capacidad de ahorro
interno y de inversión de América Latina y,
por otro, procurar la mayor economía posible
en el uso del capital y un mayor empleo relativo
de mano de obra por unidad de capital. Preci
samente el hecho de que la inversión bruta
fija en América Latina no exceda todavía de
'I.1n 15-16% del producto bruto interno, el
coeficiente medio producto/capital sea de 0,40
0,45% y la relación marginal neta producto/
capital sea también elevada (0,40-0,44) s, indi
ca que América Latina, si cuenta con condi
ciones externas f;:rvorables (que son en parte
mejorables por negociación internacional) r po
dría hacer el mayor esfuerzo requerido y obte
ner de él rendimiento en producción bastante
considerable.

16. Los especialistas en demografía tienden
a expresarse a este respecto en forma relativa
mente pesimista. En particular, se arerran a
una relación población/recursos naturales que
no parecen corresponder a 10 que es la estruc
tura económica moderna. Pero' es evidente que
el nivel de vida futuro de América Latina no
depende de esa relación (si es que algún
significado tiene), sino de la capacidad de los
países latinoamericanos para integrar su estruc
tura industrial, sea con recursos naturales pro
pios o importándolos, con tal de que existan
moderadas posibilidades de incrementar la ex
portación al resto del mundo, tanto de produc
tos básicos como de manufacturas, y de que el

s Naciones Unidas, El Desarrolla Ecollómico de
A.méria« Lati1U.ft m la Postguefnz (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta. 64.ILG.6).
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proceso de sustitución de importaciones pueda
llevarse adelante en forma más extensa, y. ra
cional, es decir, que' abarque incluso bienes de
capital y, a través de la integración regional;
pueda aprovechar las economías de la produc
ción en gran escala. Además, considerada
América Latina en su conjunto, existen grandes
reservas de recursos agrícolas y de producti
vidad potencial que, a través de la integración
económica regional, pueden utilizarse, en pro
vecho de la propia región; y, en la medida
necesaria y en tanto se dé mayor impulso a la
industrialización y aun a la exportación de
manufacturas, la demanda de alimentos podría
complementarse con abastecimientos provenien
tes de las áreas de clima templado del hemis
ferio norte donde la productividad y el resto
de las condiciones agrícolas, frente a elastici
dades ingreso de la demanda decreciente, tien
den a crear sobrantes permanentes. La estruc- '
tura de la demanda de consumo ha variado en
los países industriales al grado de hacer des
cender muy apreciablemente la proporción del
ingreso destinada a alimentos y, en el caso de
muchos productos, de reducir en términos abso
lutos el consumo por habitante. Este proceso
está igualmente presente en áreas de menor
desarrollo como América Latina, alentado por
el gradual aumento del ingreso y por el cambio
cultural implícito en la migración de las zonas
rurales a las urbanas. En esta medida se aliviará
parte de la presión de la población sobre la
agricultura marginal y de subsistencia.

17. Los demógrafos parecen también expre
sarse con considerable reserva sobre los resul
tados prácticos del progreso científico y tecno
lógico en 10 que hace a rendimientos agrícolas
y aun otros campos de actividad. Pero siempre
y cuando se superan obstáculos institucionales
y- sociales todavía muy evidentes en América
Latina, no se ve por qué no haya de esperarse
un gran avance técnico que redunde el) mayor
productividad general del capital, 10 cual per
mitiría a su vez aumentar el capital por per
sona en edad de trabajar y elevar la productivi
dad por persona ocupada"

18. Se afirma también que un incremento
demográfico rápido, como el de América Latina,
tiende a reducir la formación del ahorro como
proporción del producto bruto a cualquier nivel
de éste o, debido a las consecuencias inevitables
que la tasa demográfica elevada tendría en el
consumo. Pero esta tendencia, si es que se pro
duce, puede atenuarse por medio de una política
de redistribución del gasto en que s ~ limite,
en especial por medio de la política tributaria,----oPor ejemplo, Coale y Hoover, o], clt., l)ág. 24(;,
en relación con la India,
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el aumento del. consumo de la población de ..
altos ingresos y se transforme así el consumo
excedente en ahorro en manos del sector .púO!
blico; destinable a inversión productiva. Debe
admitirse, sin embargo, que . de' cualquier
manera subsiste el problema fundamental de

. toda economía en desarrollo consistente en
elevar su propensión media al ahorro, pro
blema cuya solución no resulta facilitada por la
fuerte expansión demográfica.

19. Al ronsiderar el futuro a largo plazo
de la ecor. "ía latinoamericana, y contando con
medios in' cmaclonales de transporte más ba
ratos, no habría que excluir la posibilidad de
migraciones estacionales o de temporada, o
aun de mayor permanencia, a las áreas norte
americanas y europeas de elevado nivel de vida,
como ya lo presagian los movimientos migra
torios de México y Puerto Rico a los Estados
Unidos, de Jamaica a Gran Bretaña y Canadá,
y la situación en cierto modo paralela de las
poblaciones de España, Italia y Grecia al norte
y el centro de Europa. En la medida en que
continúe emigrando población a Norteaméríca
y aun a centros europeos de alto nivel de de
manda de servicios, tendrá evidentemente cierto
alivio el esfuerzo de desarrollo latinoamericano
en relación con su dinamismo demográfico
propio.

20. Las consideraciones anteriores, con los
aspectos optimistas que puedan justificadamente
tener en cuanto al efecto de la tecnología, la
posibilidad de elevar la productividad del capi
tal y de la mano de obra, la influencia de la
política fiscal en la propensión media al ahorro

, y la eventualidad de la migración a largo plazo
de determinados sectores de la población latino
americana, no invalidan, por supuesto, la tesis
de que el desarrollo económico de América
Latina y 'la 'elevación consiguiente del nivel
medio de vida serían' más rápidos y viables si
la tasa de expansión demográfica previsible
fuera menor de lo que actualmente se calcula,
es decir, en particular si las tasas de fecundi
dad se redujeran 10. Las encuestas que se lleven
a cabo en los próximos años sobre fecundidad
diferencial y otros aspectos de este problema
darán los orimeros indicios seguros que per
mitan revisar, en su caso, las actuales proyec
ciones demográficas. En igual sentido operará
la política de control de la natalidad, que cada
día parece ser más necesaria. Mientras tanto,
para los fines de la programación del desarrollo
económico de América Latina, las tasas demo
gráficas que se han citado tendrían que ser
tomadas como parámetros. Al tener que reco-

10 Véase Coale y Hoover, op. cit.,pass[¡iIlPl _
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nocerse su relativa permanencia, no es, sin elevar el horizonte de la productividad del
embargo, obligado caer' en un "fatalismo de- capital en forma suficiente para superar la
mográfico" como el que se aprecia en muchos presión demográfica inicial, siempre que se
autores e instituciones, puesto que hay motivo eleven las tasas de inversión y se cuente con
para considerar que la interacción de la tecno- cooperación internacional en materia de comer
logia y el cambio social e institucional podría cio exterior y de financiamiento a largo plazo.
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL. CRECIMIENTO ECONOMICO

MONOGRAFIAS

Aspectos demográficos del ereeímíento económico: el caso de Togo

F. N'SOUGAN AGBLBMAGNON

. ... ..~

. \
1. El problema que tienen que resolver los

países en desarrollo, procede de la paradoja de
que, por una parte, su población, su potencial
demográfico, constituye la hase de su riqueza
y la condición de su desarrollo, el elemento mo
tor de su desarrollo, y de que, por otra parte,
en cierta medida, este crecimiento demográfico
frena el desarrollo. Es 10 que vamos a demos
trar a propósito de un caso africano, el de
Toga, que permite poner de relieve cómo la
intervención de factores puramente demográ
ficos puede jugar un papel decisivo en la
política de desarrollo. Para este fin nos es
preciso presentar:

a.) La dinámica de la población;
b) La dinámica de la producción;
e) Una tentativa de interpretación socioló

gica de estos datos.
2. El estudio de la situación demográfica de

los países en desarrollo presenta dificultades
bien conocidas, debidas a la carencia de mate
riales científicos, a la inexistencia de encuestas
bien ejecutadas, a la dificultad de apreciar el
volumen de la población y de determinar con
exactitud los diversos parámetros de su evolu
ción. Sin embargo, disponemos desde hace poco,
por 10 que se refiere a Toga, de cierta cantidad
de materiales que constituyen la base de nuestra
información y de nuestra documentación para
el P!~sente artículo. (Censo general de la po
blación de Toga, 1958-1960; encuesta demo
gráfica, 1961; inventarios económicos, 1958
1959, 1962-1963; estudios demográficos del país
Kabré, 1957; estudios e informes de expertos;
cuentas económicas del Crédito de Toga, 1960;
cuentas económicas de Toga, 1956, 1957, 1958
(BCEAO) ; el Informe Saxe; encuestas socio
lógicas; planes de desarrollo, etc...) ..

3. Por razones prácticas, 110 consideraremos
aquí, como marco de nuestro análisis, más que

el período 1950-1960, período que comprende,
no solamente el paso de la economía colonial a

, la economíade la independencia, sino que marca,
desde el punto de vista. demográfico, un verda
dero salto, puesto que la población pasa de un
millón a millón y medio de habitantes. Cuales
quiera que puedan ser los errores de estimación
cometidos antes de 1950,. nos encontramos en
presencia de unIncremento considerable de la
población. Según la encuesta demográfica de
1961, tenemos una tasa bruta de natalidad de
55°/00, una tasa bruta de mortalidad de 29°/uo,
una tasa de incremento anual de 2,6%

0 , y una
tasa de mortalidad infantil de 121%0'

4. Estas. tasas son las mismas que se encuen
tran en otros muchos países en desarrollo, y
son otros tantos índices de las considerables
dificultades que' ocasiona la integración econó
mica de este incremento de población. En pri
.mero de enero de 1964, la población general de
Toga se estimaba en 1.586.000 habitantes para
una superficie de 56.000 kilómetros cuadrados.

5. 'Conviene ahora preguntarnos en qué me
dida la economía de Togo está preparada para
reabsorber este excedente de población y para
hacer frente a los problemas del desarrollo.
¿Cuál es la dinámica togoleña en el curso de
este período 1950-1960? ¿ Cuál es la relación
entre la produ.cción y el incremento de la po
blación? Varios informes recientes han insis
tido sobre los tres principales puntos de dese
quilibrio de la economía togoleña ;

a.) "Desequilibrio entre la economía de ex-
portación y la economía de consumo" ; .

b) "Desequilibrio entre las regiones del Sur
y del Norte";

e) "Desequilibrio entre el sector público y
el sector privado",

6. No solamente el sector consumo ha pro
gresado más rápidamente que el sector produc-
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9. Sin embargo, la agricultura togoleña no
ha agotado todas sus posibilidades y recursos.
La mitad de las tierras están todavía sin ex
plotar, y únicamente una décima parte de la
superficie del territorio se cultiva efectivamente
cada año. Es preciso, pues, actuar simultánea"

. mente en el plano cuantitativo y en el cualita
"tivo,

10. Todo no es enumerar una población en
progresión; es preciso preguntarnos qué ven
tajas o qué dificultades o cargas resultarán para
el país en cuestión.

a) Las ventajas del crecimiento de la po
bla.ción. No será suficiente actuar en los planos
cuantitativo y cualitativo para sacar a la agri
cultura togoleña de sus antiguas rutinas. Es
preciso también organizar la comercialización
de los productos. Porque, muy frecuentemente,
el campesino togoleño, no sintiéndose respal
dado en el plano de los precios, se desanima y
no cree en las mejoras que se le proponen.
Unicamente una buena política de comerciali
zación de los productos podrá tener un efecto
psicológico estimulante en cuanto al deseo de
modernización. Aquí, como en otras partes, la
débil densidad de población, el débil poder de
compra, oponiéndose a un crecimiento rápido
del consumo, son otros tantos obstáculos que
paralizan la producción agrícola. Será preciso
recurrir, no solamente a las fuentes exteriores
de financiación (FAC, acuerdos bilaterales,
organismos internacionales, etc...), sino orien
tar una parte del ahorro local hacia la agricul
tura, en lugar de que vaya casi exclusivamente a
la edificación y a la construcción. Semejante pro
ceso podrá fijar los jóvenes a la tierra y, al
mismo tiempo, aliviar al sector público sobre
cargado. Este fenómeno es particularmente'
chocante cuando consideramos el paso desde
el presupuesto colonial al presupuesto de la'
independencia. Sucede que el presupuesto ge
neral de Togo para el ejercicio de 1961 se ha.
liquidado, en ingresos, en 3.037 millones de
francos CFA y, 'en gastos, en 3.327 millones de
francos CFA, contra 2.814 millones para el
ejercicio 1960, o sea más del 17ro de aumento."

b) Las costos, o carqas, del crecimiento de
la poblccián. El crecimiento demográfico obliga.
a crear para la población suplementaria nuevas
instalaciones: escuelas, hospitales" viviendas, i

roturación de tierras, construcción de fábricas.]
medios de transporte, etc... Todo esto exige:
una masa de inversiones, tanto públicas como,
privadas. Se ve que, en el cuadro de los "gastos":
para el año 1962 la palabra "inversión" na'

I
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ción, sino que todavía los gastos de inversión Porcino 177.005
económica para nuestro período se mantienen Aves de corral.................. 1.090.505
muy débiles. En 1958, para una cifra de 23,64
miles de millones de francos CFA de producto
interior bruto, únicamente 1,97 miles de millo
nes de francos se destinan a equipo. Por otra
parte, la diferencia de ritmo de desarrollo entre
la región más rica (el Sur) y la más pobre (el
Norte) exige una política de armonización que
necesitaría considerables capitales.

7. En cuanto al desequilibrio entre el sector
público y el sector privado, ilustra una situa
ción muy clásica. La independencia estuvo
acompañada de un sensible incremento del
número de funcionarios y de las costosas car
gas de funcionamiento. Todo sucede como si
la administración fuese la industria que debe
absorber toda la mano de obra instruida; esta
situación se agrava por la tendencia del estrato
instruido (incluyendo el más bajo que no sabe
más que leer y escribir) a considerar los traba
jos manuales y agrícolas con cierto desdén y
a no ver en la agricultura más que un sector
retardatorio y casi "vergonzoso". Casi la tota
lidad del presupuesto nacional es absorbida
únicamente por los gastos de funcionamiento.

8. La producción stricto sensu no con
cierne todavía más que al sector propiamente
agrícola. Pero la exportación depende de algu
nos productos solamente: café, cacao, copra,
almendra y aceite de palma. Es decir; toda la
fragilidad y la vulnerabilidad de una economía
y de una exportación enteramente dependientes
de las cotizaciones mundiales y de las menores
fluctuaciones económicas. Esta es la razón por
la que, con justo título, los diversos proyectos
o anteproyectos, .actualmenteen curso, con
ceden un lugar importante a la diversificación
de los cultivos. Pero las posibilidades mismas

· de esta agricultura, sector eminente de la eco
nomía togoleña, dependen de la calidad de los
suelos, de la superficie puesta en aprovecha
miento;· de la rentabilidad de los suelos, de las

· prácticas de cultivos. Es sorprendente la de-
•sigualdad de la distribución de la riqueza del
sector agrícola, por regiones. La producción
podrá elevarse .notablemente a condición de
introducir algunas. técnicas nuevas como el
abono, apenas extendido únicamente en el país

· Kabré, La explotación de los yacimientos de
· fosfatos abre en este terreno .nuevas perspec
.tivas, En cuanto al ganado, sorprende también
·por su pobreza, sobre todo en el Sur. En
1961, el efectivo de la ganadería togoleña se
repartía de la manera siguiente:

Bovino ., , , , . , , 145.011
Ovino y caprino ,... 802.313
Asnal y equino , .2.268

I

;¡

t'
i

....

~F""'~" ,
H

l.

I



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

!
,)

aparece; por el contrario, el funcionamiento
de los ministerios figura. con 2.542 millones de
francos CFA, de los 3.534, o sea, 'más de las
dos terceras partes de los gastos. La insufi
ciencia del esfuerzo es flagrante, puesto que
únicamente 142 millones se, consagran a la
agricultura, recurso principal. La inversión es
casi inexistente. Así, de los 27,18 miles de
millones de francos CFA de los gastos naciona
les brutos, en 1958, únicamente 1,97 miles de
millones de francos están destinados a "equipo
y stocks", Las cargas del crecimiento se ma
nifiestan particularmente importantes en el
campo de la enseñanza. Para que las tasas de
escolarización continúen creciendo, es preciso
prever la escolarización de 10.000niños por año
en la enseñanza primaria. Para "escolarizar a
todos los niños de diez años sería preciso tri
plicar las disponibilidades actuales de la ense
ñanza". En el estado actual de 'los datos, nos
es imposible precisar el costo de la operación.

INTERPRETACIÓN

11. Conviene finalmente preguntarnos, ¿qué
sugerencias sociológicas podríamos extraer de
estos datos, en este C<'lSO togoleño? Es preciso
notar, en primer lugar, que los efectos demo
gráficos de un crecimiento económico se tradu
cen, ante todo, en términos de equilibrio. En
el caso de un crecimiento "feliz", podrían
observarse efectos demográficos de diversos
órdenes, al nivel de la población general, si los
efectos de este crecimiento económico se armo
nizan y se distribuyen juiciosamente a nivel
de todas las capas sociales. Así, se podrán
observar ciertas indicaciones interesantes en el
nivel de la natalidad, de la distribución de la
población en los grupos profesionales, etc...
En gran medida, los efectos de este crecimiento
son beneficiosos en cuanto a los niveles de vida
y se extienden sobre el conjunto de la pobla
ción.

12. En los países en desarrollo, por el con
trario, los efectos positivos del crecimiento
económico no se observan más que a nivel de
los estratos sociales privilegiados....Son éstos,
en 'efecto, quienes se aprovechan de todas las
ventajas del principio de crecimiento que cono
cen estos países. Por el contrario, la glan masa,
es decir, el mundo campesino y el subproleta
riado de las ciudades, conoce más bien' tina
situación cada vez más degradada. Por consi
guiente,en los países en desarrollo, y en Togo
particularmente, los factores demográficos
vienen más bien a agravar una situación ya
precaria.

13. Conviene todavía hacer algunas observa
ciones a propósito de ciertos elementos del
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equilibrio económico. Mientras que en ciertos
países viejos la relación entre empleos dispo-,
nibles y población activa' puede ser deficitaria, a
pesar de un alto nivel de vida (como sucede 'en
Francia, donde es obligado emplear, en ciertos
sectores, mano . de obra extranjera),' en los
países en desarrollo esta relación acusa un
excedente considerable de personas sin empleo.
Por otra parte, mientras que en 'el equilibrio
economía-demografía, en la situación ideal, al
menos aquella a que se aproximan algunos
países desarrollados, la curva demográfica ape
nas alcanza la curva de la progresión económica
general; .en los países en desarrollo, al contra
rio, y' particularmente en Togo, es la. curva
demográfica laque recubre la curva de desa
rrollo económico. Este desequilibrio va aumen
tando y será incluso agravado por los factores
que es preciso mencionar ahora.

14. En primer lugar, subrayemos la ruptura
del equilibrio tradicional bajo su aspecto demo
gráfico. Cualesquiera que hayan podido ser las
condiciones económicas de las sociedades tra
dicionales del Africa negra, es cierto que desde
antes de la colonización, con el comercio escla
vista de las factorías y de los fuertes costeros,
esta economía togoleña, únicamente agrícola y
trabajando para producir víveres, estaba puesta
fuertemente en tela de juicio. Con la coloniza
ción, los esfuerzos sanitarios llevan consigo
una estabilización de los procesos demográficos,
y ven aumentar el potencial demográfico y, al
mismo tiempo, contribuyen a -la acentuación del
desequilibrio entre producción y demografía.
En efecto, los medios de producción han con
tinuado siendo los de la sociedad tradicional,
salvo raras excepciones.

15. Por consiguiente, el problema mayor
para Togo es encontrar un equilibrio nuevo.
¿ Pero..cuáles son las condiciones de este equili
brio nuevo, por encontrar? Se trata, .ante todo,
de.convertir un tipo..de economía; de realizarel
pasó desde la economía predominio de produc..
tos allmentícios a la economía industrializada,
fuertemente industrializada, 10 que supone
ciertas condiciones.que .no siempre se cumplen
en las' circunstancias .actuales., En. segundo
lugar; se trata de .hacer, en cierto 'modoyque
las velocidades de. crecimiento de la 'curva de
las necesidades y de la curva de la producción
sean las mismas; si bien, desgracladamente.en
este sector comprobamos también una diferen
cia de ritmo muy grande y que es difícil de
colmar. Aquí, la paradoja más sorprendente es
un excedente de mano de obra en un país insu
ficientemente desarrollado.

16. Se hace hincapié también en la mala dis
tribución de esta mano de obra, por sectores de

, ..
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actividad, y 10 mismo, en gran medida, en el
carácter un tanto monolítico' de esta economía
en que se apoya solamente sobre unos pocos
productos básicos. "

17. Pero, todavía más que la concentración
de esta población en' el sector agrícola, es, sobre
todo, su bajo nivel de formación técnica 10 que
constituye uno de los frenos al desarrollo. La
insuficiencia de los puestos disponibles en los
sectores distintos de los agrícolas y el desarrollo
insuficiente del propio sector agrícola, hacen
surgir en Togo, de manera aguda, el problema
del paro, y esto contribuye a degradar una
situación social ya regularmente m~la; esto es
lo que resulta especialmente de una encuesta
que hemos realizado entre jóvenes parados,
colocados en un campo de trabajo en Tsevié.
Algunas veces las migraciones de temporada o

, regionales tienden, a 1~ escala del Norte y del
51.1r, a colmar o a corregir la desigualdad de las

, condiciones naturales, pero no bastan siempre
para restablecer U11 verdadero equilibrio.

18. Esta situación, ya precaria, ha sido agra
vada por las migraciones de origen político, a
saber, las conciliaciones de poblaciones que se
han hecho necesarias después de ciertos movi
mientos de expropiación en territorios africanos
vecinos. Así es como, en 1958, período precisa-

, mente en que el Gobierno debía establecer un
programa de desarrollo en vista de la indepen-

, dencia, Togo se vio. obligado a recibir 5.000
refugiados procedentes de la Costa de Marfil;
en 19611 3.000 emigrados vinieron de Ghana,
huyendo de la prisión o temiendo sevicias polí
ticas ; más tarde, '400 refugiados vinieron
del Congo (Brazzaville), Se debe hacer notar
la importancia de este volumen de población a
absorber .por.un. pa!s tan pequeño como Togo,
pero lo que es preciso hacer notar, sobre todo, .

, es' la psicología particular de estos refugiados
que vienen no solamentea engrosarel ejército
de los parados, sino blandiendo temas de reívin-

.rlicácionee precisas. Muchos de ellos habían
conocido en el extranjero una situación estable,
salarios algunas veces interesantes, y no llegan,
por .consiguiente, a encontrar un empleo que,
sin ser tan remunerador como el que tenían en
otros tiempos, pueda por 10 menos consolarles
de las pérdidas y de los: daños sufridos. Hay,
pues, ahí, incluso en un plano más general, un

'elemento de inestabilidad poco desdeñable ..

19. Es preciso decir algunas palabras de la
ciudad, que puede ser, a la vez, polo de creci
miento, pero también, en ciertos casos, puede
constituir un freno para el desarrollo. En la
medida en que la ciudad, en tanto que poseedora
de todos los medios modernos de crecimiento,
aparece como punto de espejismo, absorbe al
niismo tiempo una gran cantidad de factores
de desarrollo; de tal manera queen 'el estado
actual el campo vive sólo en plan de pariente
pobre, y el equilibrio, por encontrar, es hacer
de manera que los planes de desarrollo' organi
cen la vida en función del campo. Estos planes
de desarrollo en sí mismos, no solamente deben
inscribirse en una política de larga duración,
sino que deben sufrir ajustes necesarios y
bastante frecuentes.

20. Estos aspectos demográficos del creci
miento económico nos obligan, finalmente, ti.
poner sobre el tapete el problema fundamental':
¿cuáles son las condiciones de un verdadero
desarrollo 'económico? La acción debe recaer,
ante todo, sobre los factores naturales. En esta
perspectiva, los estudios .pedagógicos reciente
mente hechos con la asistencia del Fondo espe
cial de las Naciones Unidas, constituyen. el
primer jalón que permitirá establecer, 'con co
nocimiento de causa, planes de desarrollo agrí
cola. Pero no se insistirá nunca bastante en el
papel primordial del factor humano en toda
política de desarrollo y el cuidado constante de
armonización de los diferentes sectores. En una
palabra, todavía más que el volumen de pro
ducción es la adaptación de los hombres 'a la
producción y de la producción a los hombres,
lo que es preciso buscar. Esta tarea no podrá
ella misma ser llevada. a buen puerto más que
a condición de que algunos obstáculos.estruc
turáles al nivel de la sociedad tradicional sean
superados. Además, la mayor atención debe ser
concedida a las incidencias de los factores. pu
ramente coyunturales sobre los medios de reunir
la potencia técnica (capitales, cuadros) néce
saria para esta empresa, Pero todo esto, para
poder producir frutos, debe inscribirse en el
contexto de una reconversión necesaria de la
mentalidad, .acompañada de una fortn;Ici6n pro
fesíonal cívica.. En esta perspectiva.en -sentido
lato, aparece como .la .mejor. inversión-que en
l~ hora actual pueda beneficiar a Togo.
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Crecilniento natural de la población y desarrollo económico
en Marrllecos

ALBERT ASSOULINE

I
I

1. La economía marroquí no presenta origi
nalidad en cuanto a sus problemas de desarrollo;
como la mayor parte de los países delTercer
Mundo, Marruecos conoce un incremento de
mográfico muy fuerte procedente de una reduc
ción sensible de la tasa de mortalidad y del
mantenimiento de una fuerte natalidad. El
ritmo de crecimiento de la producción ha tenido
que esforzarse en seguir de mala manera al de
la población no sólo para asegurar el aumento
de la renta media per cápita, sino también para
mantener simplemente el nivel de vida adqui
rido. Los signos de una distorsión grave entre
la evolución de la población y la de la produc
ción se manifiestan ya cruelmente i en las pers..
pectivas de un verdadero desarrollo económico,
la evolución de la población no puede conside
rarse como un fenómeno situado fuera de las
posibilidades de' una intervención voluntaria
del hombre. En Marruecos, las oportunidades
de una prosperidad generalizada a largo plazo,
parecen ligadas, en gran medida, al intento de
cidido de una política de limitación de los
nacimientos.

I. LA' POBLACIÓN, LAS TENI)ENCIAS DE SU
EVOLUCIÓN

2. La falta de registro civil no permite cono
cer con exactitud rigurosa los datos demográ
ficos de Marruecos; sin embargo, la compara
ción de los resultados de los' diferentes censos
y enumeraciones que se han llevado a cabo, así
como una encuesta por muestreo efectuada en
1962, permiten, a reserva de numerosas corree..
ciones, tener una aproximación bastante seria
de las principales caracterlsticas de la pobla
ción.

'3:, Marruecos' cuenta 'en .'la actualidad con
cerca de 13· millones' de' almas. 'Se: estima que
en el curso del 'último decenio, la población se
ha incrementado con una, tasa media anual del
orden del 30 por 1.000, resultante de una tasa
media de natalidad del 50 por 1.000 y de una
tasa de mortalidad próxima al 20 por 1.000.

4. Aunque muy elevada, la tasa de creci
miento,demográfico no está probablemente en el

punto más alto de su progresión. La mortali
dad, y especialmente la mortalidad infantil, que
es todavía muy elevada (18ro por término
medio),' puede conocer una baja sensible
en los años venideros. Hoy existe, en efecto,
un deseo muy fuerte por parte de la población,
tanto urbana como rural, de ser cuidada o aten
dida médicarnente ; un indicador numérico de
este deseo ha sido proporcionado por una
reciente encuesta sobre los presupuestos fami
liares: el coeficiente de elasticidad de los gastos
inherentes a los cuidados médicos, con relación
a la totalidad de los gastos, es de 1,85 en las
ciudades yo de 2f 15 en los campos; aparece
como el coeficiente más fuerte, después del.que
concierne a los gastos de transporte. La inde
pendencia del país ha creado en todas partes
condiciones psicológicas muy favorables a la
evolución muy rápida de las condiciones de
higiene y a la receptividad médica. La acción
del Gobierno mantiene esta tendencia mediante
la organización de una medicina de masa y una
intervención más marcada en las regiones del
país largo tiempo menos favorecidas. Los ser
vicios médicos son gratuitos en Marruecos.
Desde 1955, los gastos anuales del Ministerio
de Sanidad Pública se han 'más que triplicado.
Ciertamente, algunos factores limitativos del
progreso médico hacen sentir sus efectos: la
penuria de médicos en el exterior de los gran
des centros urbanos sería un obstáculo de los
más serios, pero, por una', parte, las disponibili
dades de asistencia técnica en este campo son
de.las rnás amplias y, por otra, las acciones más
eficaces .sobre el estado .sanitario de la pobla
ción son actualmente los cuidados preventivos,
que pueden ser suministradospor un personal
paramédíco que Marruecos ha podido facilitarse
bastante rápidamente. También, salvo rigurosas
restricciones financieras, los progresos de la
medicina pueden ser ampliamente difundidos
con medios moderados.

5. Es difícil decir a qué ritmo podrá hacerse
regresiva la tasa de natalidad, En opinión de
numerosos demógrafos, parece que podría al
canzar un nivel inferior al 15 por 1.000 bastante
rápidamente; probablemente, sólo a partir de
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1960 1962

FUENTE: Oficina de Contabilidad Nacional.

l"dice de fJol,~"'e"
(base 100 - 1960) 1954 1956 1958

Población l" f'" l" t" 82 88 94
Producto nacional bruto, 100 98 101
Consumo • I ti"" ti' 11' 89 88 93
Inversión • I tI" II l"" 152 111 98

10. La regresión del nivel medio de vida,
que resulta de un aumento del producto sensi
blemente más lento que el de la población, ha
sido atenuada, en apariencia por 10 menos en el
medio urbano, por la vasta marroquización de
los puestos de trabajo sobrevenida desde la
independencia, que ha permitido la distribución
de una mayor masa de la renta de la economía
moderna-a los nacionales. La der .adación de
la relación producción/población &10 deja de
ser, por ello, menos real. Más inquietante es la
caída de las inversiones; la tasa de inversión
nacional, que era del 15ro en 1954, no era ya
más que del 9ro en 1962; la baja de las
inversiones encuentra su causa principal en la
detención bastante brutal de las aportaciones
de capitales exteriores y en un cierto bloqueo
de la expansión de la economía moderna, esen
cialmente animada por extranjeros, en el rno
lTIento en que Marruecos recobró su indepen
dencia. Es preciso no desdeñar, tampoco, el
deslizamiento inevitable de las disponibilidades
de ahorro que se produce, en beneficio del con
sumo, cuando el nivel de vida tiende a bajar.
La propensión al consumo, ya importante por
el hecho de la debilidad de la renta per cápita
(cerca de 150 dólares por habitante) , está,
por 10 demás, reforzada por la importancia del
paro y del subempleo, La solidaridad familiar,
extremadamente viva en Marruecos; asegura
una amplia distribución natural de las rentas
de los que trabajan.

11. Desgraciadamente, no existe todavía un
estudio sistemático sobre la situación del
empleo en Marruecos. Diferentes enfoques
estadísticos del problema permiten estimar en
20-30% la tasa de paro actual de los hombres
de edad activa (entre 15 y 65 años) en las
ciudades; la tasa de empleo de las mujeres en
las ciudades sería apenas del 15%. Las tradi
ciones oponen ciertas reticencias al trabajo de
las mujeres en las ciudades; pero esta rigidez
está en vías de completa desaparición; las aspi
raciones a elevar el nivel de vida a la constric
ción de las necesidades son cada vez más
fuertes; también la desocupación de las mujeres
influye notablemente en el mercado de trabajo.
En el campo, la noción de paro y de subempleo
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este nivel su evolución estará todavía más bastante rápida del consumo, y una baja brutal
ligada al progreso económico y social general. de las inversiones.

6. La tasa de natalidad, por el contrario,
no sufre, en la actualidad, ninguna tendencia
perceptible de decadencia. U na encuesta re
ciente ha demostrado que la urbanización no
es todavía un fenómeno determinante en el
comportamiento de los hogares. La tasa de
natalidad es, en efecto, aproximadamente igual
en las ciudades que en el campo. Excepto eu
medios sociales muy restringidos que agru
pan a los cuadros jóvenes del país, no se puede
notar todavía una voluntad efectiva de limitar
la natalidad: la nupcialidad permanece muy
elevada y muy precoz; entre 15 y 20 años, la
proporción de mujeres casadas es del 55ró;
a la edad de 30 años la casi totalidad de
las mujeres han tomado esposo. Entre los
hombres, el celibato es muy raro; la' vida ma
trimonial es fecunda; las prácticas contracon
ceptivas o abortivas no se practican. Se estima
la tasa de reproducción bruta en alrededor de
un 3,5. Las tradiciones culturales y religiosas
relativas a la natalidad se mantienen fuerte
mente establecidas y mantienen un clima psico
lógico social favorable a una alta natalidad.
Marruecos, contrariamente a otros países mu
sulmanes, no ha afrontado todavía este pro
blema, que conserva un pronunciado carácter
religioso y puede dar lugar a una demagogia
política fácil.

7. Los diferentes estudios hechos hasta este
momento llevan a la conclusión de que el mo
vimiento natural de la población se caracteri
zará, en los próximos años, por un aumento de
la tasa de crecimiento anual. Marruecos podrá
doblar el número de sus 'habitantes en menos
de veinte años.

8. Semejante evolución no deja de propor
cionar inquietudes. Los indicies alarmantes de
un desequilibrio entre la población y la capaci
dad de progreso económico se manifiestan ya
en .todas las fases de la vida económica. Los
efectos másdirectos de este fenómeno aparecen
a través de:un estancamiento, si no una regre
siónyde la producción media per cápita ; por
consiguiente, del nivel de vida medio, de una
disminución de las posibilidades de ahorro,
de un aumento del paro y. del subempleo
estructural,

n. EL DESEQUILIBRIO PRODUCCIÓN
POBLACIÓN

. 9. La evolución económica, en el curso del
período 1954-1962, está caracterizada, como 10
indica el cuadro siguiente, por un casi estan
camiento del producto nacional bruto, un alza
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es bastante compleja; en efecto, en el marco de
la vida tradicional, todas las personas de edad
activa encuentran una ocupación cuya intensi
dad varía con las temporadas agrícolas; la sola
manifestación concreta de paro se traslada
inmediatamente a las ciudades por el fenómeno
del éxodo rural. Se estima que el 50% del
incremento de la población urbana, en el curso
de los últimos años, ha sido proporcionado
por los rurales. El cálculo del subempleo en la
agricultura surge de una estimación teórica que
compara el número de jornadas de trabajo
disponibles; la tasa de subempleo agrícola así
evaluada se situa entre el 40 y el 45% en
Marruecos.

12. Globalmente, se puede considerar que
menos del 50% de las personas en edad de
trabajar soportan la totalidad de la cargas de
la población. No se dispone de estadísticas de
creación de empleos durante el decenio trans
currido, pero es casi seguro que el paro y el
subempleo se han agravado; para hacer frente
sólo al crecimiento demográfico es preciso crear
más de cien mil empleos nuevos cada año;
estimando en 4.000 dólares la inversión nece
saria para la creación de un empleo permanente
y rentable (estimación media, más bien opti
mista), sería preciso invertir 440 millones de
dólares anualmente para impedir el empeora
miento de la situación del empleo. Ahora bien,
el importe de la inversión bruta anual no ha
sobrepasado apenas una media de 200 millones
de dólares estos últimos años. Sin duda, tales
estimaciones son esquemáticas, pero permiten
subrayar vigorosamente el problema del empleo
en el contexto demográfico actual, en relación
con las exigencias financieras de una solución.

13. No podrían evocarse las manifestaciones
de todos los desequilibrios que se instauran en
la vida económica a causa de la explosión demo-
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gráfica. Parece cada vez más claro que el pro
greso económico, que debe permitir a Marrue
cos elevar el nivel de vida de su población y
ponerse a la altura de los países de vanguardia,
depende de una carrera de velocidad entre el
ritmo de crecimiento de la población y el de la
producción. En esta carrera, la producción no
está, desgraciadamente, en el momento actual,
en una posición de superioridad. Los cimientos
de renovación de la sociedad marroquí están
todavía en gestación; se pueden acelerar las
etapas para edificar el terreno político-jurídico,
promover la formación de los hombres, empren
der las reformas de estructura indispensables,
pero estas actuaciones apenas pueden improvi
sarse. Existe un tiempo de "puesta en marcha"
durante el cual es extremadamente difícil con
seguir tasas de crecimientos y los reflejos per
manecen necesariamente vacilantes, mientras
que los mecanismos, que ligan el esfuerzo hu
mano a la formación de capital, no han tomado
cuerpo todavía, en realidad, de una manera
decisiva. También, los problemas presentados
por un crecimiento demográfico muy fuerte,
revisten una agudeza particular. Marruecos
tiene necesidad de un 'respiro para convertirse
completamente en un país moderno, que pueda
asegurar el bienestar generalizado de su po
blación. Si los esfuerzos emprendidos hoy
tienden, más bien que a un mejoramiento inme
diato del nivel de vida, a realizar las condiciones
de una verdadera prosperidad y a legar a la
generación que llega, mejor instruida, una eco
nomía desembarazada de las grandes hipotecas
que frenan su desarrollo, todavía es preciso que
los responsables de mañana no se encuentren
frente a los terribles obstáculos que constituye
la existencia de una relativa superpoblación,

14. Para preservar el porvenir, en Marrue
cos, debe ser tenida en cuenta una política
audaz -de limitación de los nacimientos.
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El progreso eeonémleo, la inversión y el crecimiento de la población
en los países en desarrollo

"
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L Sé. temía, desde hace una quincena de
años', que el 'extraordinario crecimiento demo
gráfico no sobrepasaría en velocidad el desa
1'1'0110 económico en los países pobres. Nume
rosos estudios han expresado esta preocupa
ción. Por otra parte, los hombres de Estado
tratan todavía, frecuentemente, del avance de
las regiones en desarrollo como si se tratase de
un cambio deseable, por crear, y no de un
proceso en marcha: Sin embargo, desde 1961,
diversos informes de la Organización de las
Naciones Unidas se 'pronunciaban ya de mane
raespecial, matizada, sobre la materia 1, aun
que las poblaciones de los países en desarrollo
no hayan progresado según una tasa del 1,25%,
como .se había pronosticado, sino según una
tasa del 2%, aproximadamente.

·2...'En efecto, si en simple aritmética es evi
dente que un producto (o renta) 'dividido entre
un número incrementado de personas dará una
parte reducida a cada una de ellas, el aumento
universal de las rentas nacionales per cápita es
igualmente un hecho cierto, especialmente tam
bién para el período 1950-1959, caracterizado,
no obstante, por el empujón demográfico.

3e . El cuadro adjunto muestra las variaciones
de la renta nacional per cápita, de 1950 a 1959,
en todos los países pobres cuyos índices o
tasas figuran en los Anuarios estadísticos de
1960 y 1962, y en el estudio sobre la economía
mundial 1961 (World Economic S1trvey 1961)
de las Naciones Unidas. Esos países represen
taban más de 1.500 millones de personas, de
los aproximadamente 1.950 millones de per
sonas con que contaba el Tercer Mundo en 1959.
En el curso del período estudiado, la renta na
cional ha aumentado en cada uno de ellos, salvo
en Argentina, en Camboya, en Paraguay y en
Siria. Con excepción de estos cuatro países
(alrededor de 31 millones de personas), en los
cuales la -renta nacional per cápita ha bajado,

1 Naciones Unidas, Informe s01)1'/: lal Sit-ltadólJ
Social en el Mundo. 1961 (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.IV.4). págs. 29 y 30; y
Naciones Unidas, Eslfldio Económico Mundial. 1961
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
62,II.C.1.).

" .
y con la excepción de Paquistán y de Ceilán,
en los que el avance anual no ha sido más que
del 0,9%, el ritmo de aumento no ha sido
en ninguna parte inferior al 1% anual. Por
acelerado que haya sido el crecimiento demo
gráfico en algunos países, regularmente ha sido
sobrepasado por la velocidad, todavía mayor,
del avance económico. En varios casos, y no
en los menos, la tasa de crecimiento de la
renta nacional per cápita ha alcanzado el 30/0
y, a veces, mucho más.

4. Diversos indicadores complementarios que
hacen referencia, por ejemplo, al consumo de
alimentos, o al aumento del uso de ciertos bienes

.duraderos de consumo (radios, bicicletas,
etc...), confirman generalmente la realidad del
progreso económico. Es preciso, ciertamente,
tener en cuenta las imperfecciones de la estadís
tica, pero los observadores adtniten hoy el
avance universal, aunque los menos optimistas
evalúan su tasa media de aumento sólo en el
1% anual (excluida la China continental) 2.

Una tasa tan baja no podría satisfacer las aspi
raciones legítimas de los pueblos pobres, pero
bastaría para mostrar que la velocidad del
crecimiento de la renta nacional global ha sido
superior a la del crecimiento de las poblaciones.

5. Si bien el avance, incluso evaluado con
precaución según las citadas tasas del 1%
anual, concuerda mal con las previsiones de las
necesidades de capital, tales como han sido
formuladas para el Tercer Mundo desde hace
una quincena de años. Según los modelos de
cálculo habituales, basados en la correlación de
variables económicas y demográficas, el pro
greso obtenido habría exigido inversiones mu
cho más importantes que las realmente efec
tuadas en los países en vías de desarrollo du
rante el período 1950-1959.

6. En 1951, un excelente estudio, elaborado
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, por
un grupo de expertos eminentes, evaluó las
inversiones anuales de capital 1.'leCesarias para

2 Por ejemplo, José M. Iones, Does over-populaliOlt
11tealJ poverty? (Washington, Centro para el Creci
miento Económico Internacional, 1962), pág. 30.
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. otros,' World witho'tt want (Chicago, Enciclopedia
Británica, 1962), pág, 35, reimpresión.

. 6 Organización Europea de Cooperación Económica,
MoyC1tS fillallciers mis ti la dispositi01t des pa.'J's CIt
uoie de dévcloppement éco1lomique (París, 1961),
pág. 10. .
, 7paul G. Hoffman, DIJe H,md,.cd Countrles,
lW BilliOlt Peoplc (Washington, Comité para el
Crecimiento Económico Internacional, 1960), págs.
24 a 29.
... " Naciones .Unidas, Iniorm« sobre la Situación
Social el" el MUlldo, 1961 (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.IVA), págs. 24 a 29.

1}Rudolf Bicanic, "The threshold of economic
growth" Kyklos, vol. XV (1962), págs. 25 y 26.

paises industriallzados habrían debido hacer,
según las previsiones que. resultan del modelo,

-la aportación anual de 9.800 millones de dóla
res. Ahora bien, la aportación anual nominal no
ha sido más que de 7.700 millones de dólares,

. por término medio, de 1956 a 1959°, Y Paul
.G. Hoffman, Director Ejecutivo del Fondo Es
pecial de las Naciones Unidas, ha demostrado
que sólo una parte de esta suma, 4.000 millones
de dólares, había sido destinada a fines de
inversión 7.

8. En 10 que concierne a la China continen
tal, la aplicación del modelo conduciría al re
sultado absurdo de que 33.000 millones de
dólares habrían debido. invertirse anualmente
para obtener el avance registrado.

9. El informe de las Naciones Unidas, sobre
la situación social en el mundo, en 1961, al
tratar de las necesidades de capital, 110 indica
cifras absolutas j da bases de cálculo empleadas
por los economistas; éstas comprenden implí
citamente, como variable, el coeficiente de capi
tal. Las estimaciones están subordinadas a la
condición de que el coeficiente sea 4 tS 5. Po
dría ser - y lo es en realidad - diferente. Por
el hecho de la admitida variabilidad del coefi
ciente de capital, el modelo de previsión se
transforma, de fórmula matemática, en simple
tautología 8.

10. R. Bicanic, después de la exposición de
su interesante teoría, hace. notar, de manera
incidental, que los países envías de desarrollo
hacen a la vez las tres 'revoluciones que las
naciones industrializadas habían realizado suce-
sivamente j su carga es exorbitante Y la ayuda
extranjera una necesidad 9. En realidad, la
progresión del Tercer Múndo exige, cierta-
mente, capitales extranjeros, pero menos de los
previstos, y, por otra parte, el coeficiente de
capital margi llalg10bal.a1lí:no pasa de 3, mien
tras que. había alcanzado 6 y más en los países
industrializados en el tiempo en que éstos esta
ban empeñados en el penoso esfuerzo de elevar
se hasta el umbral del desarrollo económico.

11. Indudablemente, sería preciso ampliar

7. El modelo que resulta de las cifras indi
cadas por el estudio, permite calcular los capi
tales de inversión' juzgados necesarios para
hacer posible un desarrollo real durante el
período 1950-1959. Según el modelo, una in
versión (inicial, base 1949) de 10.700 millones
de dólares por año,' habría sido necesaria para .
asegurar el aumento anual del 1% de la renta
nacional per cápita, en la población total del
Tercer Mundo (excluida la China continental)"
que crece al ritmo, anual del 2%. Habiendo'
sido evaluado el ahorro interior en 4.600 millo
nes de dólares, los países industrializados ha
brían tenido que facilitar 6.100 millones de
dólares por año. "La aportación real .de estos
últimos .no ha sido;' sin embargo, más que de,'
3.500 millones de dólares anuales, de 1950 a :
19554• Al final de este periodo, las regiones en,
vías de desarrollo" cuyas poblaciones 'y rentas'
per cápita se habían incrementado (1.250 mi
llones "de personas, excluida China), 'habrían
debido invertir, según el modelo, 14.400,tnillones
de dólares por año, a fin de mantener el ritmo de
aumento de la renta' nacional peto cápita en su
creciente población. Todo el peso de las nece
sidades suplementarias habría tenido que ser
soportado por la contribución exterior, porque
el ahorro interno no había aumentado durante
el período estudiado 5. Por consiguiente, los

3 Naciones Unidas, Medidas paraFomentar el Desa
1'1'0110 Econémlca de los Países /llsreficiente1llimte
Desarrollados (publicación de las Naciones Unidas,
No. de venta: 51.II.B.2.), págs. 47, 76 y 77. ..

4 Organización Europea de Cooperación Econó.. ,
mica, Moyens fillauciers mis ti la di$JJositio,,, des /Jays:
eIJ voie de développe11lélJt étollomiqlte (París, 1961),
pág. 10. .

I.iNaciones Unidas, Estudio Ecollómico M",tdial,
1960 (publicación de las Naciones Unida)), No. de
venta: 6UI.C.1.), citado por Paul G; Hoffman y

elevar en el 2% anual la renta naclonalper
cápita en todas las zonas subdesarrolladas. Aun-.
que haya descrito les -obstáculos: naturales· y
sociales del desarrollo, y, aunque sus estima
ciones hayan tenido, en parte, bases empíricas,
dicho estudio enunciaba, también tesis de alcance
general, tales como: en una población creciente,
al ritmo anual del 1%, es preciso invertir del
2 al 5% de la renta nacional para mantener
la renta nacional per cápita a su nivel, sin
cambio j el capital necesario' para emplear una
persona en una ocupación distinta de la agrí
cola, puede estimarse en 2.500 dólares. Por 10
demás, el estudio daba valiosas indicaciones .
concernientes a las poblaciones de diversas zo- .
nas (en 1949), su renta nacional, el ahorro'
interior, etc... je indicaba,. no sin reservas, las
previsiones de las necesidades de inversión en .
cifras absolutas 8.
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;

Cuadro 1. Tasa del crecimiento demográfico y tasa del aumento de
la renta nacional ner cápita en los países en vías de desarrollo II

AltmelltomedioIJllItal de
e,'caimiellto demográfico la relIta Ilaaiollal
medio a,mal(porcclltaje) per cápita (Porcentaje)

Rent« llacional 10S3-19S8 b 19S8-'¡o61 b 19S0-19S9 b 19S8-196 1 b
Per cápita~ porpafs (1) + (a) t (3) § (4) t

Menos de 100d6lares
Birmania ................... 1,0 2,1 4,5 2,3
Camboya ................... 3,8 -l,Ot
China continental ...•........ 2,7* 2,4 12,1*
Congo (Leopoldville) .•.....•. 2,2 2,4 2,9
República de Corea .......... 1,3 ') 2,2 2,1 0 2,0
India ....................... 1,9 2,3 1,5
Indonesia." ................. 1,9 1,9 1,5
Nígeria .•................... 1,4 2,1 0,9 2,0
Paquistán ................... 1,0 2,9 3,1* 0,7
Tailandia ................... 1,9 3,0 3,1 1,0

'. De 100a 200d6lares
Argelia..................... 1,8 1,9 4,7
Brasil ...................... 2,4 3,6 3,6 3,0
Ceilán ...................... 2,5 2,7 0,9 4,0
China (Formosa)............. 3,6 3,7 4,4 3,5
El Salvador ................. 2,9 3,2 2,1* 1,3
Ecuador .••..•....•......... 3,5 3,6 1,6*
Guatemala •................. 3.0 3,1 1,7 1,0
Honduras .•........•........ 3,3 3,0 2,2 2,0
Marruecos .....•............ 1,8 2,8 1,2 -3,6
Paraguay.•................. 2,3 2,4 -1,6t -4,8
Perú ....................... 2,5 2,0 1,5
Filipinas.........•.......... 2,5 3,3 3,1 1,0
Rhodesía y Níasalandia ••.. ; .• 2,7 2,4 3,5 2,6
Siria......................... 1,9 4,8 -1,0 -2,4
Túnez...................... 1,2 1,7 1,7*

Más de 200dólares
Argentina .......•..........• 1,9 1,7 -1,0 0,0
Chile............ , .......... 2,5 2,4 1,1 -1,5
Colombia ................... 2,2 2,2 2,2 4,0
Jamaica .................... 1,9 1,6 4,4t
México: .......... : .......... 2,9 3,1 2,8 1,5
Panamá .................... 2,9 2,7 1,6
Puerto Rico...•............. 1,0 1,6 4,3 6¡f1:
Trinidad y Tabago..•. , ...... 3,1 2,9 6,6t
Venezuela .........'...... ~ ... 3,Od 3,3 d S,Od 1,Od

FUENTES: *Naciones Unidas, Estudio Económico Mundial, 1961, o], cit.
t Naciones Unidas, Amueaire statlstiqtte 1959 (publicaciónde las Naciones

Unidas, No. de venta: 59.XVIII.1) (para todas las cifras de la columna 1
no seguidas del asterisco). .

:1: Naciones Unidas, Ammaire statistiqlle 1962 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 63.XVII.1).

§ Naciones Unidas, AIUUlaire statistiqll<J 1960 (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 61.XVII.1) (para todas las cifras de la
columna 3 no seguidas de asterisco o de :1:).

II Todos los países del Tercer Mundo cuyas variaciones de la renta
nacional per cápita se encuentran indicadas en las fuentes mencionadas más
arriba, figuran en el cuadro. Se han excluido de la columna 4 las tasas que
no cubren por 10 menos el período 1958-1960.

b Período completo o período máximo indicado por la fuente.
e Como consecuencia de los resultados del censo indio de 1961, la tasa

de crecimiento del 1,9% sería, probablemente, más exacta para la población,
y la del 1,5% par~ la renta nacional per cápíta,

d Como consecuencia de los resultados del censo de 1961 de Venezuela,
la tasa de crecimiento del 3,6% sería más exacta para la población, y la
del 4,5%, aproximadamente, para la renta nacional per cápita.
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las teorías y modelos de previsión de las nece
sidades de inversión) en vista de su aplicabilidad
a los países en vías de desarrollo. 'Las correla
ciones del pasado) extrapoladas) que se hacen
caducas demasiado deprisa) significan índices
de utilidad limitada. Los modelos concebidos
en y para los países industrializados deberían

51
tener en cuenta múltiples factores -- interiores
y exteriores -- que influyen en la renta nacional
en los países del Tercer Mundo. Por ejemplo)
la desaparición lenta o rápida, de trabas natu
rales y sociales) constituye) en muchos de estos
países, un factor notable de la intensificación
de la productividad.

I



El efecto de los cambios de la estructura del empleo sobre el ritmo del des
arrollo económico, ilustrado por las tendencias de la postguerra en Europa

JERZY BERENT

'1

1. Como el valor de la producción por per
sona empleada (Uproduttividad del trabajo")
varía, generalmente, de una manera significa
tiva entre 105 sectores económicos, un movi
miento de mano de obra de un sector a otro
puede tener una cierta relación con el ritmo de
desarrollo económico. Esta consideración teórica
tiene evidentes implicaciones prácticas para un
país que esté experimentando el proceso de la
industrialización, puesto que tal desarrollo
generalmente va asociado a un desplazamiento
de población y mano de obra de la agricultura
- en la que la productividad media y marginal
del trabajo es baja, a veces muy baja - a
sectores más productivos de la economía tales
como la industria, la construcción o el trans
porte.

2. Las funciones de producción, empleadas
convencionalmente para medir la contribución
de los diversos factores (trabajo, capital, etc.)
al desarrollo, tienden, en general) a suponer,
explícita o implícitamente, una estructura
homogénea del empleo (y para este caso, de la
producción), pasando por alto, pues, el impacto
de los cambios estructurales.

3. En estas páginas hemos creído oportuno
tratar de aislar el efecto, y valorar - al menos
aproximadamente .- el impacto de los cambios
de la distribución del empleo en el sector. El
ensayo se ha efectuado para una selección de
países que representan diversos estadios del
desarrollo económico y diversos sistemas eco
nómicos, y la época de referencia es, de una
manera genera 1, un decenio de la postguerra 1.

EL MÉTODO

4. Un aumento en la producción total (.0)
en el transcurso del tiempo se puede expresar
como función de un aumento del volumen de
trabajo (L) y "el resto", mencionado habitual-

mente como "productividad del trabajo" (~) :

O(t) u» 0(1) 0(0)
0(0). = L(o) X L(if : L(o)

----
1 Véase también Naciones Unidas, Some [aciors

in Eoonomic Growth in Europe r1ttring the 1950'$
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
64.II.E.1).

Ahora bien, la productividad del trabajo en un
momento determinado puede considerarse como
una suma de las productividades sectoriales
ponderadas por la participación del trabajo en

los sectores (Si), en donde Si = ~~ .
El índice de productividad del trabajo en el
tiempo (t) se convierte entonces en:

P(t) };Pi{ t) •Si(t)
P(o) = };Pi(o) ·Si(o)

Este índice puede escribirse como un producto
de dos índices:

p(t) _ };Pi(t) ·Si(o) X ~Pi(t) ·Si(t)
P(o) - };Pi(o) ·Si(o) };Pi(t) ·Si(o)

La primera expresión del segundo miembro de
la ecuación representa un "índice estandarizado
de la productividad del trabajo", que indica un
cambio en el total de la productividad en el
supuesto de una composición invariable de la
población activa, mientras que el segundo
término representa un índice de los cambios
sectoriales en el empleo, ponderados por las pro
ductividades sectoriales a fin de año, y al que
nos podemos referir como un "índice del cam
bio estructural en el empleo". Se observará
que dado que, por 10 general, se puede disponer
del índice de productividad global (es decir, no
estandarizada) del trabajo, cualquiera de los
otros dos índices se puede obtener como un
residuo, dependiendo de la disponibilidad de
datos estadísticos. No pasará inadvertido, tam
bién, que la técnica utilizada aquí para separar
la influencia de la cambiante composición del
empleo se utiliza muy frecuentemente en el
análisis de la población, por ejemplo para
valorar el impacto de las diferencias en la
estructura por edad al comparar las tasas de
fecundidad general de dos (o más) poblaciones.

5. Antes de proseguir con el análisis propia
mente dicho, es preciso decir aún una palabra
sobre la definición de producción utilizada en
este estudio. Como es bien sabido, los países
de la Europa oriental se adhieren al concepto
marxista de la renta nacional, que se restringe,
en principio, a la producción "material" de

52
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bienes y servicios, y excluye los elementos no
materiales de los servicios "no productivos",
tales como sanitarios, de la enseñanza, adrninis
tración pública, banca, finanzas y defensa 2. La
finalidad de mantener la comparabilidad entre
las experiencias orientales y occidentales, es una
buena razón para considerar, también para los
países occidentales, solamente 1ia parte material
de la producción y sólo aquellos sectores eco
nómicos que emplean trabajo "productivo".
Pero se puede también sostener con cierta [us
ticia que, aparte de las razones de convenien- .
cia estadística, el objeto de este estudio se
cumple mejor si se excluyen aquellos sectores
de la economía para los cuales el significado
de productividad del trabajo es equívoco y
ambiguo, y la mayoría de los servicios no pro
ductivos pertenecen a esa categoría. Se ha acep
tado aquí, por consiguiente, que la definición
de producción se restringe a cinco grandes sec
tares económicos: agricultura, industria (in
cluyendo fábricas, minería, gas y electricidad),
construcción, comercio y transporte, y los cam
bios de estructura de la mano de obra se refíe
ren a los movimientos entre estos cinco sectores.

6. La cobertura nacional en las tablas. ad
juntas ha sido función de la disponibilidad de
estadísticas. Las exigencias incluían: a) las
tendencias de la producción, por sectores de
origen, a precios constantes, durante un decenio,
poco más o menos, de la postguerra; b) la po
blación activa clasificada por sectores econó
micos en dos momentos distintos; e) el valor
de la producción, por sectores de origen, hacia
1960 (a precios corrientes). Tales datos se
obtuvieron de veintidós países, entre los que
se incluían tres naciones en vías de desarrollo
no europeas: Chile, Paquistán y Venezuela.
Aparte de éstos y de los Estados Unidos, todos
los demás países son de Europa.

Los RESULTADOS

7. El impacto de los cambios en la estruc
tura del empleo sobre la tasa del desarrollo de
la producción total es evidentemente función
de dos variables: del grado en que los despla
zamientos o cambios de empleo afectan a sec
tores que difieren en cuanto a la productividad
media del trabajo, y del grado en que difieren
estas productividades sectoriales del trabajo..El
impacto será también tanto mayor cuanto más
sistemático sea el movimiento de la mano de
obra desde los sectores de baja productividad
a los de productividad elevada: no puede ex-

2 El transporte de viajeros 'y algunas actividades
comerciales son también. por definición, "110 produc
tivos", si bien, por razones ¡ii'ácHcas, son general
mente incluidos.

cluirse la posibilidad de que se produzcan mo
vimientos compensatorios, especialmente cuando
se considera un gran número de sectores.

8. Los cambios de estructura de la población
activa productiva se presentan en el cuadro
1, del cual se pueden obtener las siguientes
deducciones: a) en los países más industriali
zados y de mayor grado de urbanización, tales
como Bélgica, el Reino Unido y los Estados
Unidos, el descenso en la participación de la
mano de obra empleada en la agricultura fue
pequeño, y dio por resultado un aumento en
la participación del comercio más bien que en
la industria, confirmando así la conocida pro
posición de que las actividades terciarias se
extienden con rapidez en la fase más elevada de
desarrollo económico; b) considerando la zona
en conjunto, el descenso del peso, de la ponde
ración, de la agricultura, fue mucho mayor en
la Europa oriental que en la occidental, y en
estos países se reflejó en la expansión de
la mano de obra industrial, tanto en términos
absolutos como en los relativos; e) en
algunos países menos desarrollados del sur
de Europa (Grecia, Turquía), y por 10 menos
en dos de los tres países subdesarrolla
dos no europeos (Chile y Paquistán), la
participación de la agricultura bajó relativa
mente poco, en parte, sin duda, a causa del
rápido crecimiento de la población y de las
disponibilidades de mano de obra en el campo ;
d) quizá pueda hacerse la generalización de que
los cambios ocurridos fueron mayores en aque
llos países cuya fase, en cuanto al desarrollo
económico, es la .de despegue (tales como
Austria, Italia o Noruega en la Europa occi
dental, y Checoslovaquia y Hungría en la
Europa oriental), que en los países que se
encuentran en etapas más precoces de ese desa
rrollo (tales como Bulgaria, Grecia, Paquistán,
Turquía y Yugoslavia).

9. Las productividades sectoriales del tra
bajo, definidas como valores agregados por
trabajador y empleado, se exponen en el cuadro
2 en forma de desviaciones respecto a las en
contradas en la industria. La comparación más
adecuada a nuestro propósito es la establecida
entre la agricultura y la industria, y se puede
ver inmediatamente que la diferencia de las
productividades del trabajo de esos dos sectores
varía mucho entre los distintos países. En dos
de ellos, por lo menos - el Reino Unido y
Holanda-, la productividad del trabajo en la
agricultura fue un poco más elevada que en la
industria. En el otro extremo encontramos a
Yugoslavia. y Bulgaria, cuya productividad
industrial fue 5-6 Veces mayor que la de la
agricultura. En general, esa diferencia, esa sepa...
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Cuadro 1. Cambios de la estructura de la población activa "productiva" en ciertos paises seleccionados Cuadro:

Poreellta,ies,
PaSs Afio Total Agrieutlllra IlIdustria COllstrlleei6,~ Comereio TrallspoI'te l

Austria.... , ............. 1951 ,100,0 39,3 43,9 10,5 6,4 Austria ..••.
1961 ,100,0 26,9 55,0 10,9 7,1 Bélgica ...•.

Bélgica. i •••••••••••••••• 1950 100,0 13,9 50,7 8,0 17,9 9,5 Bulgaría .•..
1960 100,0 10,0 51,9 9,5 19,4 Q,3 Chile .......

Bulgarla . , ...... I •••••••• 1949 100,0 83,1 9,8 2,9 4,2
Checoslovaqi
Francia .... I

1960 100,0 71,4 17,4 4,1 7,2 Grecia ......
Chile..................... 1952 100,0 40,5 33,1 6,5 13,9 5,9 Hungría ....

1960 100,0 38,4 31,3 9,8 13,3 7,1 Irlanda .... ,

Checoslovaquia .•••...•.•• 1950 100,0 43,7 34,0 7,1 9,4 5,8 Italia ....•..
Holanda ..•.1962 100,0 27,2 45,8 10,0 9,7 7,4 Noruega ...•

Francia ........•......... 1955 100,0 32,9 36,7 9,2 14,7 6,5 Paquistán ...
1961 100,0 26,9 38,7 10,5 16,9 7,0

~
Polonia .....

Grecia ................... 1951 100,0 60,1 20,9 3,3 9,7 6,1 Portugal ....

1961 100,0 63,7 17,0 5,4 8,6 5,2 España .....
Turquía ••••

Hungría ................. 1949 100,0 61,9 24,4 2,7 6,2 4,7 Uni6n Soviéti
1961 100,0 45,0 33,1 7,3 7,4 7,1

I
Reino Unido,

Inlanda ................... 1951 100,0 50,0 29,1 20,9 Estados Unid,
1960 100,0 46,S 29,8 23;7 Venezuela ...

1talia.................... 1954 lQO,O a 54,8 45,2
Yugoslavia •.

1961 100,0 ~ 42,2 57,8
FUENTES:r

Holanda ................. 1950 100,0 18,4 53,4 19,2 9,0 rrollo Econói
19'61 100,0 13,2 55,9 21,S 9,4 (1963); Org

Noruega ................. 1950 100,0 36,1 30,8 9,4 12,6 11,2
Yearbooks oj
Economlc Sm

1961 100,0 26,9 33,1 10,2 16,2 13,6 1IIic growtlt il
Paquistán ..•.•.......•.•. 1951 100,0 8419 7,1 0,7 5,7 1,5

1961 100,0 82,4 9,1 1,3 5,4 1,9

Polonia .................. 1950 100,0 63,8 21,2 4,7 5,9 4,3 ración, es e
1960 100,0 55,4 26,7 5,8 6,4 5,6 nomías cent

Portugal .•.......•••..... 1950 100,0 58,3 29,1 8,4 4,0 10. Se SI
1960 100,0 51,6 34,3 9,6 4,4 diferencias

España .................. HJ50 100,0 " 66,6 26~8 6,6 definiciones
1960 100,0 a 57,0 33,S 9,5 la agricultur

Turquía ........•........ 1955 100,0 85,9 7,3 1,8 3,2 1,7 probablernen
1960 100,0 83,6 8,4 2,5 3,5 2,1 halladas ern

Uni6n Soviética .•.•...•... 1950 100,0 56,6 25,0 4,1 6,9- '. 7,3 desarrollo. 1
19'59 100,0 46,1 29,7 6,6 8,4 9,2 el valor de 1

subvalorado,
Reino Unido. . . . . . ....... 1951 100,0 6,9 57,2 8.3 17,5 10,1 economías Cl

1961 100,0 5,5 55,0 9,0 21,3 9,2
lo tanto, la '

Estados Unidos de América. 1950 100,0 17,7 37,0 7,5 29,9 7,9 tivas produr
1960 100,0 12,8 37,1 8,7 34,2 7,2 rada 3. Esta

Venezuela .. r- ••••••••••••• 1950 100,0 11 65,9 20,7 8,5 4,9 una parte dI
1961 100,0 b 56,2 ~~6,6 9,3 7,8 esos países

Yugoslavia .......... l' •••• 1952 100,0 82,7 ~?,4 2,9 2,4 2,5 aumento hab
1961 100,0 70,S 17\.0 5,0 4,4 3,0 nes de pre

ran sido má
FUENTES: .Drganizacién de Cooperación y Desa- cuadros del Apéndice: Naciones Unidas, Yearbool~ 01 11. Las Jrrollo Econ6micos, Manpower Staüsücs, 1950-1962 National ACCOlt1ltS Statistics (publicación de las Na-

V963) ; Organización Internacional del Trabajo, ciones Unidas, No, de venta: 64.XVII.4); Naüona!
earbook« 01 Labour St(Jtistics; Naciones Unidas, Staiistics, 1963. 8 Véase, pOI

Bconomic S~trve'Y of E~tropeJ So'íto factors ilt EC01I0- n Excluyendo comercio y transporte. on some asper
mic growth iu Europe durillO tite 1950's (publicaciórt in Eastern El!
de las Naciones Unidas, No. de venta)' 64.II.E.1), b Excluyendo comercio. Bulletil! [or E

. . ,
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Cuadro 2. Productividad del trabajo en los distintos sectores, en ciertos pa'~es seleccionados

Números índices: industria = 100

PaSs Allo Illdllslria C01lslrtlcci61l AgricIlltllra Comercio 'fra1lsporltJ

Austria .................. 1961 100 48 90 104
Bélgica .••••••.. , •.•.•.•. 1960 100 31 84 39 97
Bulgaria ......... , ....... 1962 100 70 18 81
Chile......... , .......... 1960 100 25 31 240 84
Checoslovaquia .....•.•.•. 1962 100 66 31 40 37
Francia.................. 1961 100 53 35 68 77
Grecia ................... 1961 100 83 37 106 117
Hungría ................. 1960 100 91 30 33 36
Irlanda ........ , .... , .. o. 1960 100 58 62
Italia.................... 1961 100 55
Holanda ................. 1961 100 102 74. 123
Noruega................. 1961 100 55 41 82 134
Paquistán......... , ...... 1961 100 139 40 108 120
Polonia .................. 1960 100 90 26 91 58
Portugal .......•.....•... 1960 100 36 59 101
España ......•........... 1960 100 87 58 l.

Turquía •••••••.•• , •.•.•• 1960 100 173 39 216 306
tlni6n Soviética ...•....... 1960 100 87 26 '19 32
Reino Unido............. 1961 100 92 116 81 108
Estados Unidos de América. 1960 100 54 44 57 107
Venezuela ................ 1961 100 267 74 301
Yugoslavia ...•...•.•...•. 1961 100 65 15 103 88

1,

~
~
1

!
I FUENTES: Organización de Cooperación y Desa

rrollo Económicos, Manpower Statisties, 1950-1962
(1963); Organización Internacional del Trabajo,
Yearbooks 01 Lobour Stoüstics; Naciones Unidas,
Economic Surue» of E,tropc, Some [actors ilt econo
mic growth ilt Europe durillg the 1950's (publicación

ración, es extremadamente amplia en las eco
nomías centralmente planificadas.

10. Se sobrentiende que una parte de las
diferencias observadas es "estadística". Las
definiciones del empleo - particularmente en
la agricultura - varían según los países; y esto
probablemente explica las grandes diferencias
halladas entre algunas naciones en vías de
desarrollo. Por otra parte, es bien conocido que
el valor de la producción agrícola está un poco
subvalorado, con relación a la industria, en las
economías centralmente planificadas, y que, por
10 tanto, la diferencia observada en las respec
tivas productividades del trabajo está exage
rada 8. Esta explicación equivale a decir que
una parte del aumento en la renta nacional de
esos países es "estadística", esto es, que ese
aumento habría sido un poco menor si las razo
nes de precios industria/agricultura hubie
ran sido más racionales.

11. Las generalizaciones referentes a otros

8 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, /lA note
on sorne aspects of national accounting methodology
in Eastern Europe and tite Soviet Unión", ECOIIOI/llc
Bulletilt [or Eftrope, vol. 11, No. 3 (1959).

de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.n.E.!),
cuadros del Apéndice i Naciones Unidas, Yearbook
oi Natlonal Accounts Statistics (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.XVII.4) i Nacio1!al
Statlstics, 1963.

sectores son más difíciles de hacer. En los
países en vías de desarrollo no pertenecientes
a la Europa oriental, tanto el comercio como
el transporte parecen haber sido más produc
tivos que la industria; en algunas naciones lo
fueron considerablemente. Las tarifas del trans
porte aumentaron más que las de la industria
también en 'varios países de la Europa occi
dental, pero, en las economías centralmente
planificadas, ambos, comercio y transporte,
tienen en conjunto una productividad del tra
bajo considerablemente menor que la de la
industria.

12. En los cuadros 3 y 4 se presentan los
efec.os combinados de los cambios estructurales
y de las diferencias de la productividad sobre
la tasa del desarrollo económico. El cuadro 3
muestra los índices del desarrollo de la oro
ducción total, de la población activa, de la
productividad del trabajo estandarizada y del
indicador del cambio estructural en el empleo, .
mientras que el cuadro 4 proporciona los resul
tados del cálculo de las ponderaciones relativas
de esos factores de acuerdo con la fórmula
desarrollada en las páginas preliminares de este
trabajo.
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Ouadru 3. Tendencias en la producción (material) y sus componentes
Números índices año base = 100-

PerIodo
Prodllc/itJidad

Pob/adóII de/trabajo Cambio
Pab comprendillo ProdllcciólI activaa estandarizada es/rllc/ural

Austria.. , .... t ••••••• t ••••• t • t •••••• 1951-1961 173;5 103',8 154,9 107,9

Bélgica ............. t ••••••••••• t •••• 1950-1960 139,4 97,3 145,5 98,5

Bulgaría .......... , ..... t •••••• tI' ••• 1949-1960 275,0 114,8 185,8 128,9

Chile ... t •••••• t •• , ••••••• , •• , , , , •••• 1952-1960 125,6 105',5 122,0 97,6

Checoslovaquia ....................... 1950-1962 224,7 107,2 180,7 116,0

Francia ~ ... t •••• t t •••••••••••••• t •••• 1955-1961 129,5 98,7 126,5 103,7

Grecia.................. t • I •••• t • I • , • 1951-1961 190,4 134,9 148,2 95,2

Hungría ............................. 1949-1960 225,0 117,4 161,5 118,7

Irlanda.... I • t • I t •••• I , I •• t •••••••••• 1951-1960 118,8 85,0 139,0 100,6

Italia ................................ 1954-.t961 158,5 109,8 134,2 107,6

Holanda ............................. 1950-1961 169,4 111,6 152,7 99,4

Noruega ............................. 1950-1961 150,1 100,6 139,7 106,8

Paquistán ............................ 1951-1961 144,4 136,4 101,8 104,0

Polonia... t ••• ti' ••• t ••••••••• , ••• t •• 1950-1960 208,0 107,2 174,6 111,1

Portugal ............................. 1950-1960 162,5 104,1 146,6 106,5

España... I I I •••••••••• I , • t ••••••• t •• 1950-1960 165,3 106,5 147,4 105,3

Turquía ...... I ••• I • t I I •••••••••• I ••• 1955-1960 133,1 106,2 125,3 105,9

Uni6n Soviética ....................... 1950-1959 247,1 115,6 191,4 111,7.
Reino Unido. , t •••••••••••• , .... ' •••• I • 1951-1961 1:fl,6 10~,4 127,5 98,9

Estados Unidos de América ............. 1950-1960 132,7 107,1 123,4 100,4

Venezuela ............................ 1950-1961 181,9 128,6 129,8 108,9

Yugoslavia .. t •••••• I •• ,", •••••• t •• I •• , 1952-1961 223,0 103,9 159,6 134,5

FUENTES: Organización de Cooperaci6n y Desa- de venta: 64.II.E.1), cuadros del Apéndice; Naciones
rroIlo Econ6micos, Manpo'ZtJer Statistics, 1950-1962 Unidas, Yearbook 01 Nati01wE Accotnus Statistics
V963); Organizaci6n Internacional del Trabajo, (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:

earbooks 01 Labour Statistics; Naciones Unidas, 64.XVII.4); Natiollal Staiistics, 1963.
Some iactors i,. economic growtk in Europa dfWirzg

a Empleada en la parte material de la producciónthe 1950's (publicación de las Naciones Unidas, No.

13. Podrá verse que en algunos países
(Bélgica, Chile, Grecia y el Reino Unido) la
contribución del cambio estructural al desa
rrollo global fue negativa, en tanto que en varios
otros (Irlanda, Holanda y los Estados Unidos)
fue virtualmente insignificante. En Grecia, la
explicación radica en que durante el período
1951-1961 aumentó la partícípaclón del empleo
en la agricultura, mientras que en el Reino
Unido y Chile el pequeño descenso que hubo
en la participación de la agricultura dio por
resultado un aumento en la ponderación del

transporte y/o del comercio en lugar de en la
industria. En los otros países de la parte occi
dental de Europa, los cambios, los desplaza
mientos, en el empleo, fueron responsables de
un 15 a un 20% del aumento de la producción.
Esta fue una contribución importante, en la
mayoría de los casos más importante que el
puro volumen de la mano de obra. Por otra
parte, los resultados son inconclusos para los
tres países subdesarrollados. Ya hemos tratado
del caso de Chile. En Paquistán, las estadís
ticas de la ocupación o empleo indican un des-
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

censo muy pequefio en el sector agrado. En
Venezuela, la participación de la agricultura
declinó muy marcadamente, pero las diferencías
productivas entre la industria y la agricultura
fueron más bien pequeñas.

14. El impacto del cambio estructural fue,
en conjunto, notablemente mayor en la Europa
oriental que en la occidental, abarcando en la

57
primera desde una contribución del 12%; en
la Unión Soviética, hasta un 37%, en Yugos
lavia. Además, como en estos países, los índi
ces de aumento de la producción fueron consi
derablemente más elevados que en la Europa
occidental. Los índices del cambio estructural
fueron también de un diferente orden de mag
nitud, ascendiendo a tanto como a una tasa
de 1-2,5% de aumento por año.
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Cuadro 4. Contribuciones relativas de los factores al aumento de la producción (producto material)

PorcentaJes·
Productividad

I
. Perlado Poblaci6IJ deltrabaJo Cambio

\
Paf,~ cOlllprelldido Producci6IJ activa estandari.ada estruauro;

\
Austria........ , . , .. , . , ....... i • , • I •• 1951~1961 100 7 79 14

Bélgica, ...... f •• , •• , ••• , •••• , I , ••••• 1950-1960 100 -8 113 -5j

Bulgaria .. , ... I • I , , ••• f ••• , ••• I • t •••• 1949·1960 100 14 61 25

Chile....... , , , . , . , , .... , .. , . I I ••• .. . , 1952·1960 100 23 87 -10

Checoslovaquia.................... , .. 1950-1962 10'0 9 73 18

Francia. , ............... , .... I I • I • I •• 1955-1961 100 -5 91 14

Grecia. iI •• , •••••• , •••• , ••••• I • I ••••• .• 1951-1961 100 46 , 61 -7

Hungría .. I •••••••• , t • I ••••• , ••••• l I I 1949·1960 100 20 59 21

Irlanda ....... , ... I •• , •••••••• I I I • , •• 1951-1960 100 -94 191 3

1talia......... , . , . , . , . , . I • , , •• I , I • , •• 1954-1961 100 20 64 16

Holanda. , . t • , I •• I I ••••••••• I •••••••• 1950-1961 100 21 80 -1

Noruega .. I ••• , ••••••• I •••• I I • I ••• I •• 1950-1961 100 1 82 16

Paquistán .... , I , •••• I • t ••• , •• , •• • i ••• 1951-1961 100 84 5 11

Polonia .... , , . , ... i • I • I •••• , • I •• I , I , • 1950-1960 100 9 76 15

Portugal ........................ , .... 1950-1960 100 8 79 13

España ....... t , •••••• , ••••• I •••• , •• , 1950-1960 100 13 77 10

Turquía ..... I t •• I •• I t • t •••• I t ••• t ••• 1955-1960 100 21 79 20

Unión Soviética................ , . , .... 1930-1959 100 16 72 12

Reino Unido........ '.............. , .. 1951-1961 100 16 91 -6

Estados Unidos ............... , ...... 1950-1960 100 24 74 2

Venezuela ........... , .... "' ..... l •••• 1950~1961 100 42 44 14

Yugoslavia ...... .' ,...... , ........ , .... 1949-1961 100 5 58 37

FUENTES: Organización de Cooperación y Desa- cuadros' del Apéndice; Naciones Unidas, Yearbook
rrollo Econ6micos, Maupower Statistics, 1950-1962 01 National Aeeottnts Statistics (publicación de las
9963); Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, No. de venta: 64.XVII.4); Na-

earbooks 01 Labour Statistiesj Naciones Unidas, tional Statistics, 1963.
Ecouomic Sttrvey oi E1trope, Some factors, il~ eco- n Calculados basándolos en los logaritmos de las
nomic growth i,~ Europe d1trillg the 1950's (publica- tasas de aumento de las componentes indicadas en al
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.E.1), cuadro 3.
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n Extranjeros que trabajan en Suiza, pero que viven al otro lado de la frontera, en países vecinos.

WILHELM BICKEL
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El' 1 de agosto de cada afio

30.292 271.149
108.092 181.100 36.873 326.065
120.641 215.368 41.088 377.097
105.099 220.735 37.557 363.391
114.056 215.809 34.913 364.778
139.538 256.519 39.419 435.476
173.459 332.364 42.489 548.312
194.110 405.713 44.883 644.706
201.348 441.765 46.900 690.013
206.305 465.366 49.230 720.901

Obreros Obrel'os 110
estacionales estacionales F,'ollterizos • , Total i4

de obreros 'extranjeros en Suiza con permiso
temporal de trabajo, pero sin permiso de resi
dencia permanente. Se recoge la información
desde el año 1949. De los 721.000 trabajadores
extranjeros registrados en 1 de agosto de 1964,
eran italianos 474.000; 82.000, españoles;
79.000, alemanes; 28.000, austríacos; 24.000,
franceses, y 34.000, de otras nacionalidades.

3. Para poder juzgar la significación econó
mica de esas cifras, es necesario compararlas
con el total de la población económicamente
activa. Aun cuando el número real de trabaja
dores extranjeros es mayor todavía en Alema
nia que en Suiza - aproximándose al millón-,
su porcentaje con respecto a la población total
económicamente activa es mucho mayor en
Suiza, cuya población residente se calcula que
es alrededor de una décima parte de la de
Alemania. El censo de 1 de diciembre de 1960
cifraba la población total de Suiza en 5.429.000
habitantes, de los cuales 2.512.000 estaban
dedicados activamente a ocupaciones lucrativas.
De estos últimos, 2.091.000 eran suizos; 71.000,

. extranjeros con permiso de residencia perma
nente, y 350.000 extranjeros con permiso sola-

Cuadro 1. Obreros extranjeros sujetos a inscripción obligatoria (en posesión de permiso
de trabajo, pero no de residencia permanente)

Los trabajadores extranjeros y el desarrollo econónlico en Suiza

58

1. En el curso de una rápida expansión eco
nómica, que empezó a finales de los años cua
renta, ha tenido lugar en Suiza una constante
afluencia de mano de obra extranjera. Esa
afluencia, en aumento de año en año, ha condu
cido en la actualidad a la presencia de un
enorme número de trabajadores extranjeros
en este país. Debido a una tasa muy baja de
aumento de la mano de obra indígena, durante
mucho tiempo no se opuso ninguna dificultad
administrativa a esa actuación, sino que, por
el contrario, fue estimulada mediante el reclu
támiento directo e indirecto de obreros de
más allá de las fronteras, por empresarios y
sindicatos y mediante acuerdos con otros países
en cuanto a salarios y otras condiciones de tra
bajo de los obreros extranjeros. La principal
zona de reclutamiento de esos obreros fue Italia,
y, más allá de Italia, todo el Mediterráneo.
También entró en Suiza un gran contingente
de trabajadores procedentes de Alemania y de
otros países vecinos. .

2. La cuantía del aumento de la mano de
obra extranjera durante los últimos quince
años se indica en el cuadro 1; que da el número

ElI 1 defebrero de cada afio

Obreros Obreros tlO
Afio estacionales estacionales Fronterizos • TotaZ

1949 ••••••• 11.580 106.076
1950....... 8.504 90.112
1951 ••••••• 10.044 95.393
1952....... 16.614 132.282
1953 ....... 15.931 139.379
1954 ••••••• 18.527 149.987
1955 ....... 22.804 166.210
1956 ....... 13.320 152.702 28.512' 194.534
1957....... 19.703 184.428 32.853 236.984
1958....... 18.156 207.023 36.393 261.572
1959•••.•.• 21.624 198.891 30.279 250.794
1960 .... : .. 27.428 214.285 33.578 275.291
1961. ...... 37.174 275.086 36.681 348.941
1962....... 51.565 355.249 38.796 445.610

I 1963 ••••••• 52.634 415.241 44.537 512.412
1964....... 61.694 439.657 4;4.893 546.244
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imputan serias desventajas al ilimitado aumento
de la población. activa 110 indígena.. Esto .eou
dujo finalmente a restricciones legales sobre la
admisión de obreros de otras naciones, el año
1963, que dieron por resultado un refrenamiento
del aumento, en comparación con el de 1960
a 1962.

6. La primera o primitiva estimación del
empleo de la mano de obra extranjera debe,
en verdad, ser puesta en duda. Aparte de las
consideraciones no económicas, es particular
mente necesario tener en cuenta los efectos a
largo plazo que sobre la economía suiza tendrá
el elevado número actual de trabajadores
extranjeros. Dejando a un lado los aspectos
social y político del problema, examinaré a
continuación algunas consecuencias económicas
del gran número de trabajadores de país
extraño:

a) El producto nacional de un país aumen
tará más rápidamente si a la población activa
se le está continuamente agregando nuevos tra
bajadores que si éste no es el caso. El per
manente aflujo de obreros extranjeros ha ace
lerado, por 10 tanto, el desarrollo de la econo
mía suiza. La correlación entre la tasa de
aumento anual del producto nacional bruto a
precios constantes, conforme se indica en el
cuadro 2, y el porcentaje de aumento anual del
número de trabajadores extranjeros (de febre
ro a febrero) durante los quince años transcu
rridos desde 1949 a 1963, dan el coeficiente,
notablemente elevado, de 0,76. Esto, sin embar
go, no nos dice nada acerca de la relación causal.
La expansión económica se destacó por un
rápido aumento de las exportaciones ; el empleo
de mano de obra extranjera adicional respondió
al tirón de la demanda. Por otra parte, no se
podría haber hecho frente a la creciente de
manda sin un aumento de empleo. La elevada
tasa del aumento del producto nacional bruto
a precios constantes de los años 1959 a 1963,
de promedio superior al 6%, no habría sido
posible sin mano de obra adicional.

b) No obstante, no debe pasarse por alto
que los trabajadores extranjeros fueron consu
midores además de productores. El producto
nacional bruto por habitante se elevó, desde
1958 a 1963, solamente un 3,8% anual. Si el
desarrollo económico hubiese sido algo más
lento sin los trabajadores de fuera, la renta per
cápita no habría declinado en el mismo grado
que la renta total. Sin embargo, queda el hecho
de que los obreros extranjeros aceleraron el
aumento del producto nacional, mediante 10
cual todas las clases de la población se bene
ficiaron en cierta medida. En cambio, no acabo
de ver por qué 'el aumento de la población

mente temporal de trabajo. E11 conjunto, las
dos . clases de extranjeros Jllca~z~n.. el 19,7,%
del total de la población económicamente activa.

4. Deberá tenerse en cuenta, . sin embargo,
que las cifras del censo no comprenden a los
llamados "fronterizos" (es decir, extranjeros
que trabajan en Suiza, pero que viven al otro
lado de la frontera en un país vecino). La po
blación activa importada, no obstante, está
sometida a fluctuaciones estacionales conside
rables, y la fecha del censo se encuentra cerca
del mínimo, que es a finales de enero. Si to
manos en cuenta a los "fronterizos" y a los
trabajadores estacionales, haciendo los ajustes
para igualar los últimos durante el año entero,
la población activa extranjera en 1960 fue de
alrededor de 520.000 o el 20% aproximada
mente del total de la población económicamente
activa. Desde entonces, el número de obreros
extranjeros aumentó notablemente, de modo
que en 1964 una cuarta parte, poco más o
menos, de la totalidad de la población económi
camente activa de Suiza, se componía de extran
jeros. Si los extranjeros que residen perma
nentemente en Suiza se agregan a los suizos,
10 que, quizá, constituya un cuadro más expre
sivo de la situación, el número de trabajadores
extranjeros que sólo disponen de un permiso
temporal de trabajo representa, todavía, el 22%
de la población total económicamente activa
en 1964. Esa cuota, digámoslo de paso, varía
mucho según las diferentes industrias y ocupa
ciones, punto este al que volveré más adelante.
Es obvio que porcentaje tan elevado de obre
ros extranjeros que fluctúa considerablemente
y que no tiene raíces en el país, da lugar a
una serie de cuestiones económicas y sociales
graves o de importancia.

5. Conforme se dijo más arriba, la afluen
cia de grandes contingentes de obreros de otros
países fue al principio casi universalmente bien
acogida como un factor de prosperidad. Los
empresarios, en particular, afirmaban que la
oferta adicional de mano de obra impedía un
aumento de sala:rios inflacionista y fortalecía
la posición competitiva de las exportaciones
suizas en el mercado mundial. Para apoyar esta
pretensión, se señaló que el coste de vida se
elevaba más lentamente en Suiza que en la
moyaría de los países europeos. Dado que, sin
embargo, el rápido ritmo de desarrollo econó
mico de los años cincuenta se transformó en una
excesiva tensión sobre la capacidad productiva
del país, con un fuerte aumento inflacionista
del nivel de precios, se han juzgado de una
manera mucho más rigurosa los efectos de
esa gran riada de trabajadores extranjeros so
bre la evolución económica del país y, ahora, se
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60 CONFERENCIA MUNDIAL DE, POBLACIÓN, 1965
Cuadro 2. Producto nacional bruto a pl'ecios constantes (1958)

Amllllllto sobrl1 111 afio AUl/Il1l1to sobrll t1Z afio
Producto tlacional bruto allt#,ior en poreenta}11 Productonacional bruto anterior 1111 porcenta}ll

Por Por
Total !Iabitante POI' Total ',abitatlte Por

Afias (mm. frs.) (francos) Total habitante Años (mill. frs.) (fratlcos) Total habitallte

1948..... 22.480 4.906 1956..... 31.215 6.187 6,0 4,6
1949 ...•• 21.685 4.673 -3,5 -4,7 1957..... 32.105 6.263 2,9 1,2
1950...•. 23.245 4.952 7,2 6,0 1958..... 31.520 6.063 -1,2 --3,2
1951. .... 25.130 5.292 8,1 6,9 1959•.... 33.795 6.426 7,2 6,0
1952 ....• 25.330 5.261 0,8 -0,6 1960..•.. 35.760 6.669 5,8 3,8
1953 •...• 26.465 5.425 4,5 3,1 1961 ..... 38.380 6.983 7,3 4,7
1954..... 27.955 5.672 5,6 4,6 1962 •.. ,. 40.320 7.124 5,1 2,0
1955 ..•.. 29.445 ' 5.913 5,3 4,2 1963 ...•. 42.220 7.317 4,7 2,7

I

activa, considerado en sí mismo, habría de ha
ber tenido necesariamente efectos inflacionistas.

e) Más complejos son los efectos de la
afluencia de trabajadores extranjeros sobre la
relación entre el rendimiento del capital y los
salarios r.eales. Puesto que sin los trabajadores
extranjeros la relación del capital al trabajo
sería más elevada, la eficiencia marginal del
capital sería también más elevada. Esto, de
nuevo, significa un mayor rendimiento del ca
pital y, por lo tanto, presumiblemente, un
mayor nivel de las inversiones a un determinado
tipo de interés. Tal hecho será ventajoso para
el desarrollo económico en tanto que el ahorro
sea suficiente para financiar las inversiones. Si
esto ya no es el caso, la gran tendencia a em
plear el dinero conducirá a la elevación de los
precios, si las inversiones no se reducen me
diante el aumento del tipo de interés. Como
el Banco Naciona1 Suizo, por razones que no
cabe discutir en este trabajo, mantuvo el tipo
de interés 10 más bajo posible, hasta hace muy
poco tiempo, las inversiones se extendieron
rápidamente y excedieron al ahorro. El alto
nivel de las inversiones se manifiesta por el
hecho de que en, 1962 y 1963 el total de ellas
ascendió a no menos del 30% del producto
nacional bruto. Dado que sin los obreros
extranjeros el rendimiento del capital sería
menor, las inversiones' serían también menores.
Hasta este punto se puede decir que el empleo
adicional de trabajadores de otros países ha
tenido un efecto inflacionista.

d)Si el rendimiento del capital es más alto,
los salarios reales son más bajos de 10 que
serían sin la admisión de trabajadores extran
jetos. Esto no implica que los salarios reales
de los trabajadores suizos son bajos. En prin
cipio, los obreros no indígenas son pagados
conforme a las mismas tarifas que los obreros
suizos por 'el mismo trabajo. Pero una propor-

cion relativamente gr.ande de obreros extran
jeros son peones, trabajadores no calificados,
que sólo encuentran empleo en las ramas de,
la industria peor retribuidas, tales como la
agricultura y silvicultura, edificación y cons
trucción, materiales de construcción, textiles,
vestido, alimentación, etc., mientras los suizos
ocupan puestos más calificados y mejor paga
dos. En algunas de las ramas que se acaban de
citar, los trabajadores extranjeros superan, hoy,
con mucho, en número, a los suizos;

e) Aparte de esto, es posible que el empleo
adicional de' mano de obra extranjera haya
retardado algo un alza inflacionista de los sa
larios nominales. Al menos, se ha. sostenido
que, sin la posibilidad de importar esa mano de
obra, el desequilibrio del mercado del trabajo
habría sido aún mayor de 10 que realmente fue,
10 cual hubiera conducido a la subida de los
salarios en una etapa más precoz del desarrollo
económico. En contra de ese argumento es
posible decir que la relativa facilidad con que
podía obtenerse la mano de obra extranjera
estimulaba la demanda de -ella. Unos costes
más elevados de tal mano de obra habrían
inducido probablemente a los empresarios a
reemplazar el trabajo humano por máquinas,
contrarrestando así la demanda de salarios
más altos;

f) Esto nos lleva a otro punto. Al juzgar los
efectos de la mano de obra extranjera adicional
-lo que se hizo en el apartado a) - no se
tuvieron en cuenta las posibles alteraciones en
la estructura y productividad de la industria.
En teoría, un aumento de la producción me
diante el hecho de agregar mano de obra, 10
que da lugar a una utilización más completa
de la capacidad productiva de las empresas,
reducirá los costes por unidad de producción y
elevará la productividad del trabajo. En la
realidad, se ponen cada vez más de manifiesto
ciertas desventajas o inconvenientes. Es pro-
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bable que sin la población activa suplementaria
se hubiera producido una más rigurosa concen
tración y selección de empresas en las indus
trias estructuralmente débiles. La relativa bara
tura de la mano de obra y, más tarde, una
gran y permanente demanda de todos los pro
ductos, hizo posible la supervivencia de empre
sas marginales que de otra manera habrían
sido eliminadas. Así, pues, los trabajadores no
tenían incentivos que los movieran a ramas más
productivas de la industria. Pero, también,
muchas empresas, cuyos beneficios habrían jus
tificado una racionalización de la producción,
preferían la ampliación del capital a la intensi
ficación del capital, en tanto que pudieran
disponer de suficiente número de obreros.
Además, como, cada vez en mayor número, los
obreros extranjeros procedían de países menos
desarrollados, económicamente su eficiencia
empeoró. Todo esto ha producido, probable
mente, un enfrenamiento del aumento normal
de la productividad y ha dado lugar a que, por
10 menos algunas industrias, se hayan retra
sado ,conrespecto al progreso técnico conseguido
en otros países. Para la industria suiza, que
por su posición en el mercado mundial ha de
confiar en una excelente manufactura y en la
alta calidad de los artículos que produce, eso, a
la larga, puede resultar un asunto serio, si no
se esfuerza en ponerse al día:

g) No es posible dar una contestación exacta
a la pregunta de cómo ha afectado la afluencia
de trabajadores extranjeros a la balanza de
pagos. Por Una parte, el aumento de la pro
ducción ha incrementado las exportaciones,
pero, por otra parte, ha sido necesario elevar el
volumen de las importaciones para mantener la
producción. Las remesas dirigidas por los obre
ros extranjeros a sus países nativos suponen
un gran desembolso de la cuenta corriente. Las
correspondientes a 1963 se estimaron en 1.100
millones de francos, aproximadamente. Algo de
este dinero puede, sin embargo, contribuir al

aumento de la demanda de artículos suizos des
de el extranjero. Considerado en conjunto,
podemos suponer que el efecto neto del vasto
número de trabajadores extranjeros sobre la
cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido
adverso. No obstante, esto solamente llegó a
ser así en un mayor grado en los más recientes
de 'los últimos años y fue compensado por las
grandes importaciones de capital autónomo.

h) Un último inconveniente es que la econo
mía suiza se ha hecho peligrosamente depen
diente de la mano de obra extranjera. Se pensó,
a 10 primero, que los obreros de fuera consti
tuirían un útil cojín amortiguador, en caso de
una depresión económica, porque los trabaja
dores sobrantes podrían entonces, simplemente,
ser enviados a su país. Sin embargo, esto
resultaría mucho más difícil de 10 que a pri
mera vista parece. Va en aumento el número
de obreros extranjeros que han trabajado en
Suiza durante tantos años que tienen derecho
a los permisos de residencia permanente para
ellos y para sus familias, las cuales pueden
haberles seguido desde cualquier otro país o
haber sido fundadas por ellos mediante su
matrimonio en Suiza.' Aparte de esto, algunas
ocupaciones están en la actualidad casi total
mente en manos de extranjeros. Su inmediato
despido, en caso de una crisis económica, agra
varía el desempleo entre los suizos en lugar de
aliviarlo, en tanto no se hubiera llevado a cabo
una reorganización. Ahora mismo, el éxodo en
masa .de los italiartos, que desean pasar las
Navidades en casa, desorganiza seriamente la
producción en algunas ramas de la industria
durante varias semanas. Habrán de transcurrir
muchos años antes de que el trabajador extran
jero pueda pasarse sin tal marcha. Sólo la
asimilación de parte de ellos y una reducción
gradual del resto, mediante una racionalización
de la "industria que ahorre mano de obra, es 10
que podemos imaginar. como una política
realista.
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COLIN CLARK

Las primeras etapas del crecimiento económico

>,

I

1. Las etapas más precoces del desarrollo
económico son parte de la materia propia del
antropólogo o del arqueólogo) no del econo
mista. Nuestros remotos antepasados (y gente
que aún vive en algunas partes del mundo de
hoy) obtenían su alimento mediante la caza de
animales) la pesca y la recolección de algunas
semillas y raíces. La principal característica de
esta forma de vida es el gran espacio que se
requiere para sustentar a cada persona) el cual
se ha estimado en 140 km2 en los climas fríos;
únicamente bajo los más favorables climas y
circunstancias, tal espacio puede llegar a redu
cirse a 10 k11J2. Entre tales gentes) la simple
dificultad de hacer a pie largos recorridos impi
de la reunión .de grupos a no ser muy pequeños,
salvo en unas pocas y raras ocasiones en que
un banco de peces) o una cosecha de semillas) O
grano, o de nueces y similares, hace posible una
gran reunión. Sólo en muy pocas zonas, con
unas disponibilidades de alimentos excepcional
mente favorables, tales como las orillas de los
ríos salmoneras del Pacífico del Narte - indica
Sauer 1 -' ) fúe posible la vida en pueblos per
manentes; y con ello el comienzo de la civiliza
ción) y de una economía de cambio.

2. Del millón de años aproximadamente
que, según ahora pretenden los paleontó
logos) lleva la raza humana viviendo sobre
la tierra, con mucho, la mayor parte del mismo
10 pasó en esas condiciones de economía primi
tiva de caza (éste fue también el orden de la
sociedad resucitada por los pocos supervivientes
en algunas regiones que se despoblaron a con
secuencia de las guerras continuadas). Pero
la agricultura tuvo su principio en un pasado
más remoto de 10 que solía suponerse. La de
terminación radiocarbónica del tiempo, que ha
puesto en manos de los arqueólogos 2 una po
derosa arma nueva) indica que la agricultura
conocida más antigua del mundo fue la practi
cada alrededor de las fuentes naturales que
regaban una zona árida y caliente cerca de
Jericó, cuya fecha se remonta a la de 7 000 a.

1 Sauer, Geographical Review (enero de 1947).
2 C. M. Cipolla, The Economic History o/ World

Pop,elation (Penguin Books, 1962), resume las pruebas
de que se dispone.

de J. C,) aproximadamente) muy por delante de
la fecha del comienzo le la agricultura egipcia)
que se la supone en 4 500 a. de J. C.

3. No está claro si la domesticación de ani
males precedió o siguió a las formas más
simples de la agricultura. Pero 10 cierto es que
entre ellas hicieron posible que las poblaciones
vivieran con una mayor densidad. La forma
más rudimentaria de asentamiento agricultor y
pastoril redujo la necesidad de espacio a 1 km",
por cabeza, aproximadamente s. '

4. Aun así, Cipolla señala que el mayor pue
blo neo'ítico encontrado tenía solamente 300
400 habitantes, es decir, que, para 1 km2/per

sana, la tierra labrada y de pastoreo debería
extenderse en un radio medio de un poco más de
10 km.; y esto es probablemente hasta donde
los habitantes habrían sido capaces de andar
para trabajar.

5. Incluso ese grado de civilización, segura
mente no fue alcanzado sin un esfuerzo consi
derable. Nougier 4 estimó que toda la Francia
paleolítica tenía sólo 10.000 habitantes, con un
promedio de 55 km2 por persona. En el período
mesolítico, la población de Gran Bretaña Ii era
de 3.000 a 4.000 personas solamente, con 65
km2/persona. Aunque es difícil decir de una
manera precisa cuándo sucedió, debió llegar
una época en que la creciente densidad de po
blación en el oeste de Europa dejó un promedio
de tan sólo 10 km2/persona. La tierra, clara
mente, estaba superpoblándose. Sin duda se
pidió entonces la restricción de la población
como una necesidad urgente; y las alternativas
de la migración a las tierras inhabitadas de
Escandinavia y Escocia, o de introducir las

8 Incluso bajo condiciones árticas, la densidad no
necesita ser mucho mayor. Andreev y Savkina (I1~ter
nationo; Grassland Con/erence, Reading, 1960) han
demostrado que un reno requiere solamente 0,6 - 1 km2

de pasto de tundra; y el número de renos que se
necesita por persona (con algo de pesca disponible,
como alimentación suplementaria) no sería muy
elevado.

4 L. R., Nougíer, "Essai sur le peuplement préhis
torique de la France", PoJJUlati01~, No. 2 (1954).

r; Graham Clark, ArchaJology and Society (New
York, Barnes and Noble, 1961), y Fleure, Geoqra
phical Reoie» (octubre de 1945).
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artes de la agricultura, ya conocidas en Babí
lonia y Egipto, fueron consideradas y declaradas
impracticables. Al fin, como nosotros sabemos,
pero quién sabe con cuánta repugnancia por
parte de ellos, nuestros antecesores tuvieron
que sacudirse su conservadurismo, abando
mando la caza y pesca- a las que estaban tan
profundamente ligados - como forma de vida
y vivir vidas más arduas, laboriosas y exigentes
como agricultores.

6. Bajo muy diferentes circunstancias, el
territorio que ahora constituye los Estados
Unidos y el Canadá, sostenía a principios del
siglo XVI una poblaciónde alrededor del millón
de habitantes 6 en una superficie de 17 millones
de kilómetros cuadrados (que incluía, sin em
bargo, extensas zonas de tundra y desierto).
Estos países también encontraron, es natural,
que era imposible continuar viviendo sólo de la
caza y de la pesca, y empezaron a practicar el
cultivo del maíz, cuyo conocimiento se había
extendido hacia el norte desde México.

7. En muchas ocasiones posteriores de la
historia humana, la creciente presión demográ
fica fue la {mica fuerza lo bastante intensa para
obligar al hombre a cambiar su modo de vida
y hacer mejor uso de su tierra y, más tarde,
obligó al desarrollo de la civilización industrial
)' comercial, capaz de producir en una zona
limitada gran riqueza, parte de la cual es cam
biable por productos agrícolas procedentes de
zonas pobladas menos densamente.

8. Para demarcar las etapas del desarrollo
en la agricultura, el mejor método es el de
De Vríes, que valora (al valor de cambio en
el mercado local) toda la producción agrícola
y ganadera en función del cereal de consumo
más corriente en el distrito. (Volver a expresar
todos los productos en función de su equivalente
calorífico, como se ha propuesto a veces, sería
equivocar totalmente la importancia de algunos
productos como proveedores de proteínas, y de
otros, tales como las fibras textiles, que no
tienen en absoluto ningún valor calórico como
alimento.) Ese equivalente cereal de toda la
producción agrícola se expresa entonces por
cabeza del conjunto de la población: hombres,
mujeres y niños. Cuando la cifra queda en 300
kilogramos de equivalente cereal por persona
y año o menos, los individuos están muy cerca
del nivel de subsistencia, 'en el sentido literal
de la frase, del mínimo de necesidades o exigen
cias fisiológicas. (Estas palabras se usan a
menudo emotivamente con respecto a situa
ciones muy diferentes.)

11 A. Landry, Traité de démographie (París, Payot,
1949).

9. Cuando la producción por cabeza se eleva
sobre ese nivel de subsistencia, la mayor parte
de la producción incrementada se consume en
primer lugar por los productores. Pero esta
etapa no dura mucho tiempo. Después de todo,
los agricultores de subsistencia tienen otras
necesidades urgentes además del alimento: ves
tido, materiales de construcción, medicinas, etc.
En el momento en que la productividad por
cabeza alcanza 400 unidades, una importante
cantidad de productos agrícolas se empieza a
cambiar por aquellos artículos industriales.

10. Los que viven en países económicamente
avanzados no siempre comprenden que esas
primitivas formas de la agricultura se llevan a
cabo trabajosamente, en pequeños terrenos, con
simples azadas. (Las mismas palas son única
mente posibles para la gente que puede permi
tirse botas.) De Vries estima que el agricultor
sólo puede permitirse comprar animales de tiro
para aligerar su labor (y posibilitarle el cultivo
de una superficie substancialmente mayor)
cuando su productividad alcanza las 500 unida
des. Esos animales de tiro es posible que pasen
gran parte del año en un estado de nutrición
deficiente, viviendo a base de paja y desperdi
cios, de los que por casualidad se dispone¡pero
en la estación en que se les exige trabajar
fuerte, han de ser alimentados con grano, en
competencia con los seres humanos, por las
limitadas disponibilidades.

11. En la India, sin embargo, bueyes de arar
son mantenidos por agricultores cuya produc
tividad está muy por debajo de las 500 unida
des. Esto se debe no sólo a las convicciones
religiosas, sino también a consideraciones eco
nómicas, ya que, en la mayor parte de la India,
la estación de las lluvias, en la que el cultivo
es posible, .resulta tan corta que realizar las
labores con la azada de mano sería impractí
cable, y el agricultor, por consiguiente, utiliza
los bueyes de tiro por muy pobre que sea. .

12. Los animales de tiro (y también las
vacas lecheras) pueden obtener gran parte de
su sustento del pasto y de otros alimentos no co
mestibles para el hombre. El cerdo y la gallina,
por otra parte, han de vivir casi enteramente a
base de cereales o raíces, siendo así directos
competidores con el hombre en cuanto al
alimento. De Vries considera que hasta que la
productividad no alcance 750 unidades no deben
tenerse ni cerdos ni aves de corral; éstos son
también los primeros animales a que debe
renunciarse cuando existe escasez de grano.
Desde ese nivel, la productividad de la agricul
tura puede ir elevándose continuamente, y sin
ninguna etapa distintiva bien marcada, hasta
los niveles más altos y hasta que" al fin, la
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8 En los países que producen minerales, productos
forestales o manufacturas exportables, los productos
agrícolas se substituyen directamente por ellos, ya
que de todas las maneras, tales productos agrícolas
tendrían que ser exportados COl' el fin de comprar las
importaciones, y habrían de agregarse, por consi
guiente, al producto agrícola.

';C. Clark y M. R. Haswell, Bconomlcs o/ S1tbsis
tence Agric11ltttre (Macmlllan, 1964), pág. 179.
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productividad pueda medirse no en cientos productividad 8 por cabeza de la población
de kilogramos, sino conforme a la letra, en agrícola.
cientos de toneladas de grano equivalente por 15. Tanto las pruebas contempóraneas como
cabeza y año. las históricas indican, sin embargo, que en los

13. La forma más primitiva de la agricul- países cuyo sistema de transporte es inadecuado
tura está "cortada a patrón", por 10 cual un (v. g. la Tailandia moderna, o la Francia del
terreno en el que crece naturalmente bosque o siglo XVIII), un nivel de productividad agri
maleza o matorral es cortado y quemado, y la cola bastante elevado puede ir acompañado, sin
semilla sembrada entre las cenizas. Cada par- embargo, por una cantidad de empleo industrial
cela solamente se cultiva durante un año o dos, menor de la esperada. Si el agricultor solamente
hasta que la fertilidad disminuye y las malas puede transportar sus productos al mercado a
hierbas prenden, y entonces se limpia un nuevo un coste muy alto, él, entonces, prescinde de
terreno. Excepto en buenas tierras volcánicas, algunos de los artículos industriales que de no
ese método exige un ciclo de casi veinte años ser por eso hubiera consumido, y, en su lugar,
antes de que el terreno pueda volverse a cul- come más.
tivar. La cantidad de superficie que por cabeza 16. No obstante, independientemente de la
se requiere continúa siendo elevada, aunque disponibilidad de transporte para el mercado
no' tanto, ni aproximadamente, como en una o de la oferta de artículos canjeables allí, se
economía de caza y pesca. Tal clase de agricul- encuentran notables diferencias en la cantidad
tura es aún, por 10 general, la que prevalece en de alimento consumido a determinados niveles
el "África negra" (es decir, entre Sudáfrica y de renta o ingresos reales, indicando que puede
el Sáhara), en cuya zona Gourou ha estimado haber "efectos de demostración" que estimulan
que sólo una trigésima parte de la tierra poten- el consumo de alimentos, como el de otros
cialmente cultivable se cultiva en un año cual- bienes, motivando, especialmente, que las fami
quiera. Gourou demuestra que el u~o ~e ese rné- lias urbanas consuman más que las rurales del
todo no se debe a la falta del conocímíento de la mismo nivel de renta real por cabeza. La sobríe
técnica de la agricultura intensiva, la cual, en dad de los japoneses, entre quienes los ricos
verdad, se practica en determinadas zonas aisla- comen principalmente arroz y verduras y
das de África, sino a la preferencia que tienen por legumbres, como hacen los pobres, fue un
un tipo de agricultura menos laborioso. A la importante factor por permitir unas determí
larga, la creciente densidad de la población en nadas disponibilidades de víveres para alimentar
determinadas zonas (Nigeria Sudoriental, por una mayor población industrial, acelerando así
ejemplo) fuerza a la adopción de la agricultura el desarrollo económico, en comparación con
intensiva, sedentaria. otros países. '

14. Parece que incluso las comunidades más 17. Los países en vías de desarrollo nece-
pobres tienen que dedicar alrededor del 15ro sitan aumentar mucho el volumen de su comer
de su mano de obra disponible (sea mediante cio internacional. El volumen de las importa
la especialización de ciertos trabajadores, o en ciones que precisa una nación (por muy enér
jornada parcial para los agricultures) para gicos que sean los esfuerzos efectuados para
proveerse de 10 necesario más urgente de natu- restringirlas) aumenta con una intensidad de
raleza no agrícola, vestido, cobijo y también aproximadamente los siete décimos de la tasa
administración. Cuando la productividad agrí- de crecimiento del producto nacional real; aSÍ,
cola se eleva, cierta parte del producto aumen- el 5% de aumento anual del producto na
tado será consumida directamente por los pro- cional real, a que aspiran muchas naciones,
ductores; otra parte será cambiada para alimen- necesitará planificarse para un aumento de las
tar un número cada vez mayor de trabajadores importaciones de alrededor del 3,5% por año,
no agrícolas, a crecientes niveles de consumo; y de las exportaciones a la misma tasa o mayor i

otra - esto no debe olvidarse - deberá ser si los términos del comercio continúan movién
exportada para cambiar por los numerosos dose en contra de ellas. Esta necesidad ha sido
artículos que no se pueden producir localmente. casi completamente olvidada por los economis
Una relación descubierta. por el autor que tas al preparar planes para los países en desa
suscribe y M. R. Haswell ? indica que la pro
porción de- población activa ocupada en activi
dades no agrícolas se eleva desde ese mínimo
del 15ro en proporción al logaritmo de la

,..,.--



18. Con una relación de esa naturaleza, la
dependencia relativa del comercio internacional
es mayor para los países más pequeños. Cuanto
menor es la nación, es más limitada la propor-

1:
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rrollo, o para los países avanzados, cuyos planes ción de todo aquello que, siéndole necesario,
de importaciones son diseñados ciertamente, puede producir, en cualquier etapa dada de
por lo general, para lesionar positivamente el desarrollo económico. Una reducción, en cuanto
comercio de los países en vías de desarrollo. a la dependencia relativa del comercio inter

nacional, tiene lugar cuando el producto na
cional real se hace mayor, ya se deba este
aumento a la elevación de la productividad, al
crecimiento de la población, o a la asociación
de las economías en uniones aduaneras.
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Crecimiento económico y población activa en Francia desde 1950

JE/\N FOURASTIÉ
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Cuadro 1. Producto nacional bruto francés y tasas
anuales de su crecimiento (1865·1959).

FUENTE: Serie de estudios sobre la economía
francesa, hechos y publicados bajo la dirección de
l. Marczawski} Cahiers de ¡'[tlstitut de science écono
mique appliqflee (ISEA), serie D, Nos. 1 y 7 (París).

1. Francia, como otras varias naciones, ha
experimentado desde el final de la última guerra
un progreso económico muy rápido, que con
trasta fuertemente, no solamente con el mile
narioestancamiento de la humanidad, sino con
la relativa lentitud de 10 que, no obstante, se
ha llamado la revolución industrial.

2. En efecto, desde 1872, la producción
industrial francesa se ha multiplicado por ocho;
ahora bien, la primera de estas tres multiplica
ciones por dos requirió treinta años (de 1872
a 1902) ; la segunda, 50 años (de 1902 a 1952) ;
Yla tercera, 10años (de 1952 a 1962). Las pers
pectivas actuales son un cuarto producto por
dos, de 1962 a 1972.

3. Para el conjunto del producto nacional
bruto, el Instituto de Ciencia Económica Apli
cada (Institut de science économique appliquée,
ISEA, París) ha dado las siguientes evalua
ciones, de las cuales aquí se pueden admitir los
órdenes de magnitud.

5, Segt
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8. L. A
muy grane
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importante
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1896, 191~

otra parte,
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1962.

lL. A. V
Iwodllctivité
(1896-1962)
y Estudios E
grafiado.

Tasas anuales
Aflos decrecimiellto

1959·1960 , ....• , , , , , . ,'. . 6,3

1960-1961 • . . . . . . . . . . • . . . , .. , . . . • . . 4,5

1964-1965 ..... , , .. , .. , .. , ... , .... , 4,5 a

1958-1959 , , , , , . . . 2,5

1962·1963 •............ , . , , , , . . . . . . 4,7

1961-1962 , , , , .. , , . 6,3

1950·1951 . , ... , ... , ... , , . , . , , , . , , . 6,4

1953.1954..... , , . , , ... , . , ... , ... , , 5,4

1952-1953 .. , .. , . , , . , , , , , .. , , .... , , 3,1

1955.1956, , , , . , , , , , , .. , , 5,2

1956·1957 .. , .... , ... , , . , .. , , , , ... , 6,4

1957·1958 .. , ... , . , ... , , , . , .... , .. , 1,8

1954·1955 , . , . , , .. , , . , .. , , . . 6,0

1951·1952 , , , , , . , . , , . , , . , 2,3

1949·1950, , , .... , . , .. , , , , , , , , , . , , , 7,9

n Estimación.

4. A este crecimiento económico le ha acorn
pañado un profundo trastorno de los empleos
de la población activa; el cuadro 3 da una
imagen bastante sorprendente.

Cuadro 2. Tasas anuales de crecimiento de la
producción ínteríor bruta (1949.1964)

La misma fuente da, para los años presentes,
las tasas de crecimiento siguientes:

1,4

1,0

1,3

1,5

1,4

0,4

4,0

1,2

0,5

6,4

4,6

Tasa
de

crecimiento
(tasa
media
atlual

geométrica)

Millolles
de

frallcos
lDOj·
lD13

22.765

25.264

28.638

33.174

38.035

40.000

53.500

49.240

46.890

63.970

80.130

ARos

1865-1874 .

1875-1884 .

1885-1894 .

1895-1904 .

1905-1914 .

1920-1924 .

1925-1934 ,.

1935-1938•........

1946-1949 .

1950:'1954 .......•.

1955-1959 .

..... ~.

( ,

. , .
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Cuadro 3. Distribución de la población activa francesa según los tres
seetores clásicos

I Afros Agricultllra Indllslria Terciario Tolal
i
¡,

1856•••.•.. 7.300.000 4.400.000 2.500.000 14.200.0001;
1946•••...• 7.500.000 6.200.000 6.700.000 20.400.000

1954· ..... 6.400.000 6.800.000 6.900.000 20.100.000

1954 b ..... 5.200.000 6.800.000 6.900.000 18.900.000

1962....... 4.000.000 7.300.000 7.700.000 19.000.000

FUENTE: Estudio hecho bajo la dirección de Jean Fourastié, "Migra
tious professionnelles, Données statistiques sur leur évolution en divers
pays", Etf4des et doctlmcltts, cuaderno No. 31 (París, Institut national
d'études démcgraphiques, 1957), pág. 149, e Instituto Nacional de Estadistica
y Estudios Económicos (INSEE), Recensement 1962, résultats du sOlldagc
ate vilfgtiCme (París, 1964).

'Il Cifra comparable con las que preceden.
b Cifra comparable con la que sigue.
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Cuadro 4. Productividad horaria neta del trabajo
en Francia (1950=100)

9. Admitiendo que sea exactamente en 1949
cuando el país ha vuelto a encontrar la pro
ductividad de 1939, se encuentran las cifras
siguientes para la evolución de la productividad
horaria neta del trabajo francés (Uneta" signi
fica aquí que el cálculo se ha hecho descon
tando la amortización de las inversiones utili
zadas e, igualmente, los productos importados
del extranjero).

10. La productividad horaria del trabajo
francés tiene, pues, eh 1964, un orden de mag
nitud 1,6 a 1,7 veces mayor del que tenía antes
de la guerra.

11. Ahora bien, los salarios horarios medios
de los obreros de la industria francesa (ciuda
des de provincia), han pasado, en el mismo
tiempo, de 5,95 francos antiguos a 3,15 francos
nuevos. Es preciso, para conocer el poder de
compra, comparar estos salarios con el índice
de precios.

5. Según eso, el empleo 110 agrícola ha au
mentado en 16 años (de 1946 a 1962) en más
de dos millones de personas (alrededor del
15% de más), mientras que la agricultura
perdía, por lo menos, otro tanto en valor abso
luto y mucho más en valor relativo (alrededor
del 35% de menos).

6. En la actualidad, tenemos un conoci
miento bastante claro de las relaciones que ligan
el progreso económico con el progreso técnico
y, por otra parte, el progreso social con el
progreso económico. Especialmente, el parale
lismo de las evoluciones de la productividad del
trabajo y del nivel de vida de la población se ha
convertido en un concepto clásico.

7. Para Francia, en particular, disponemos
ahora, gracias a los esfuerzos de nuestros co
legas del Instituto Nacional de Estadística y de
Estudios Económicos (INSEE), de series de
medidas, que abarcan el período de 1959-1964,
que no pueden dejar duda alguna sobre la reali
dad y la amplitud del fenómeno.

8. L. A. Vincent, reagrupando un número
muy grande de datos, ha puesto al día las
medidas de la productividad nacional francesa
a muy largo plazo. Por una parte, para '21
importantes ramal' de la actividad económica,
señala puntos fundamentales para los años
1896, 1913, 1924, 1938, 1949 y 1962 1 ; por
otra parte, da cifras anuales para el conjunto
de la productividad nacional desde 1949 a
1962.

1 L. A. Vlncent, Popttlation act·ive, prodl/(:tiOl~ et
/II'odllctivité d01tS 2.1 brcnches de l'économle frallfaise
(1896-1962) (París, Instituto Nacional de Estadistica
y Estudios Económicos, junio de 1964), folleto mimeo
grafiado.

Anos

1939 , t ••• , ••

1949 , .
1950.... , .. , t," "' •••• "'.' •••• ,. l",

1952....•..................... , .....
1954 o •• , o. o. o. 0 ••• '.'., •••••

1956 l ••••• l' "'.' ••

1958 , , o ••

1960. I , •••••• 1 •••• l •••1, ••• i •••• t , •••

1962 , .. l ••••• ' ••• 1"'" l""

1964 , t •••• i ••• '" '·1 •••••• l"

a Aproximadamente.

I"dices de
prod'lctividad

94
95

100
107
115
123
129
140
148
155 l l

. _. "'r -"~-1_·¡N'"'' '<'1_' •

1
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Cuadro 5. Poder de compra del salario medio horal'io de los obreros

llldice Casio Poder
Salarios lloraria del salario de la de

Afias mediololal monelario vida cOlllp"a

1939•..... , , 5,95 francos 6,4 59,1. 100,3
1949., .. ". , 14 19,6 90,9 81,6
1950." .. ,. , 93 100,0 100,0 100,0
1952 ••.•. , .. 134 144,1 130,1 110,8
1954.. ".,' . 148 159,1 128,4 123,9
1956.. " .. , , 115 188,2 135,1 139,3
1958........ , 210 225,8 160,2 140,9

1960........ 2,35 Irancos nuevos' 252,1 112,6 146,4
1962 .. " .... 2,12 292,5 186,0 151,2
1964..... , .. 3,15 338,1 200,4 169,0

bajo In
ilumine
300 a ]

b) ]
lares el
una ép
ha reg
necesar
tabaco,
de guai

21.

es la 111

12. La comparación de las últimas columnas
de los dos cuadros que preceden, demuestra
que el incremento del poder de compra del
salario ha sido, desde 1950, paralelo al incre
mento de la productividad e, incluso, clara
mente, bastante más fuerte, 10 que es satisfac
torio, a la vez, para la teoría y para la práctica.

13. Pero,· quizá S011, las grandes encuestas
del Centro de investigaciones y documentación
sobre el consumo (CREDOC) las que dan la
imagen, a la vez, más precisa y más concreta 2

del nivel de vida.
14. En efecto, miden de año en año, en

francos constantes (a los precios de 1956), los
consumos efectivos de las personas físicas. He
aquí los índices que resultan, con el mismo
origen, 1950 = 100, que nuestros índices pre
cedentes.

Cuadro 6. Indices del volumen físico del consumo
per cápita

Olros COlljUlIlo
Aflos Alimentos COIISll1ll0S del COIISIIIIIO

1950•......... 100. 100 100
1952 .......... 106 114 110

. 1954••......•. 117 125 121
1956.......... 125 146 136
1958.......... 130 158 145
1960.......... 140 171 157
1962 .......... 172
1963 .......... 179

15. Se ve que los consumos no alimenticios
progresan mucho más deprisa todavía que los
otros, 10 que es característico de las poblaciones
ricas. El francés medio no gasta, en 1964, en
alimentos, más que el 38% de su presupuesto

~ Centro de investigaciones y de documentación
sobre el consumo, "La consommatíon", Amlales dlt
centre de recherches et de docume"tati01, S1/r la
consommation No. 5 (París, 1958). .

anual. Sin embargo (y podrían multiplicarse
tales ejemplos) consume 75 kilogramos de
carne, por cabeza y por año, en contra de 53
en 1948-1950 y de 20 en 1850; 31 kilogramos
de azúcar contra 23 en 1948-1950, 12 en
1900 y 2,3 en 1830.

16. De este modo, el consumo creciente cam
bia de estructura. Estos cambios de estructura
se miden, tanto por los coeficientes de elasti
cidad como por los coeficientes presupuestarios.

17. En 1965, la parte de la alimentación en
el presupuesto medio no sobrepasará proba
blemente el 34%, en contra del 39% en 1962
y el 49, en 1950. Por el contrario, la parte
de la rúbrica "higiene y cuidados" ascenderá
a cerca del 11% (contra 9 y 6) ; la parte de la
rúbrica "transporte y comunicaciones", que
comprende la compra y el uso de los automó
viles, alcanzará cerca del 9%, contra el 8 y el 5.

18. Es evidente que estos cambios en las
estructuras del consumo deben tener por coro
lario cambios paralelos en la estructura de la
producción. Ahora bien, estos últimos cambios
no pueden realizarse más que porla modifica
ción del empleo y, por consiguiente; por la evo
lución de la estructura de la población activa•

19. Pero estas migraciones profesionales no
tienen por única causa la evolución del con
sumo; son la resultante de dos factores, de los
cuales el consumo no es más que uno; el otro
es la eficacia de la producción. En efecto, la
producción no es proporcional al empleo ; es el
producto del empleo por la productividad del
trabajo: P = E X P

20. Las medidas de productividad, hoy nu
merosas, realizadas por los ingenieros, los con
tables y los estadísticos, han revelado dos
grandes hechos:

a) Los progresos registrados desde hace
50 ó 100 años son enormes en ciertas ramas de
la economía; por ejemplo, la duración del tra-
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Cuadro 7. MovimientoS de población activa llor categoría de' aetívídades económicas,
entre 1954 y 1962

bajo humano necesario para proporcionar una
iluminación de 10 lumens, ha sido reducido de
300 a 1, entre 1750 y 1950. .

b) Pero estos progresos son muy irregu
lares de una producción a otra, y también de
una época a otra. De 1820 a 1950, casi no se
ha registrado ningún progreso en el tiempo
necesario para la producción de un quintal de
tabaco, de un corte de cabellos, o de un par
de guantes de piel cosidos a mano.

21. La definición de la productividad:
productividad = producción (1)

empleo
es la misma ecuación que la precedente:

empleo X productividad = producción (2)

22. Pero sólo se produce para consumir. Por
consiguiente, para que la producción se adapte
al consumo es preciso que:

empleo = productividad (3)
consumo

23. Esta ecuación fundamental explica el
movimiento del empleo desde hace 100 años, y
especialmente la despoblación del campo.

24. En efecto, los pueblos cuya técnica agrí
cola es débil están obligados a ocupar en la
agricultura la casi totalidad de su mano de
obra, y, sin embargo, están mal alimentados.
Pero a medida que el progreso técnico se desa
rrolla, el consumo del sector primario, al prin
cipio creciente, tiende a un tope máximo. En
tonces el empleo debe decrecer.

25. Por el contrario, en el sector terciario
típico, el deseo de consumo crece más de prisa
que el progreso técnico: el empleo se eleva,
por consiguiente, constantemente.

26. En el sector secundario, a partir de un
cierto momento, los efectos del progreso técnico
(fuerte) bastan para satisfacer la demanda de
consumo, sin embargo, muy creciente.

27. La distribución de las personas activas
según los tres sectores (en porcentajes de la
población activa) evoluciona, por consiguiente,
sin cesar.

28. Pero es claro que esta tipología tripar
tita (primaria, secundaria, terceria)no se utili
za más que para describir de manera muy basta
una realidad compleja. Para analizar correcta
mente la realidad, no es sólo en tres sectores
en los que es preciso agrupar las actividades
económicas selectivas, sino en doscientos o tres
cientos, por lo menos. Semejante análisis excede
todavía de los medios materiales de que dispo
nen los estadísticos y los economistas de hoy;
ésta es la razón por la que corrientemente se
utilizan nomenclaturas de setenta grupos o
clases, de 21, de 7, y, en el límite, de 3.

29. Lo importante es que el esquema ante
riormente descrito se aplica cualquiera que sea
el detalle de las divisiones y subdivisiones de la
población activa. El empleo en una rama de
actividad dada, esté o no ampliamente defini
da, es siempre el cociente del volumen físico
del consumo que mantiene esa actividad, por
la productividad del trabajo de producción. La

ecuación E = ~ da cuenta, también, de las

grandes líneas, más que del detalle de la evolu
ción de la 'estructura' de la población activa.

30. En. el período de intenso progreso téc
nico, que caracteriza hoy la historia de nuestros
países, los dos términos e y p varían fuerte
mente. Es el empleo, y sólo el empleo, el que
permite el ajuste: al principio, por las varia
ciones de la duración semanal o anual del tra
bajo; después, por la variación del número de
empleados.

31. De 1954 a 1962, las variaciones de los
efectivos han sido muy rápidas en la mayoría
de las actividades económicas.' El cuadro 3,
anteriormente incluido, ha mostrado los movi
mientos en la división tripartita; el cuadro 7,
que ·va a continuación, extraído de una estadís
tica. con 41 rúbricas, da una idea más, precisa
de los movimientos y de su amplitud. El cuadro
8 muestra las repercusiones, evidentemente
fuertes, de estos cambios colectivos de activi
dades sobre las situaciones socioprofesionales.
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Ramasdeactividad ell declive dtJl1looráfico

Agricultura, bosques I •• I •• I I I •

Vestido y trabajo de las telas .. I ••• I •••

Cueros y pielesI ••••••••••••••• " • I ••••

Industrias textiles .
Industrias extractivas .
Servicios domésticos ....•......... I •••

Pesca . i • t •• I I • i •• I • I ••• , •• I • I ••••••• ,

Variaciones
ell

porclJlItajl!s
1962/1954

- 25,1
--18,9
-18,6
-18,0
-16,5
-12,9
-8,1

Ramas deactividad en e#ansiólI ilelllouráfica

Servicios prestados a las empresas.....
Petr6leo y carburantes .., I I I • I •••••

Bancos y seguros .
Seniéios públicos, adnrinlstraclones,

ejército . I ••••••• , ••• I I i •• i • ., ••• I , ••

Producci6n. y transformación de los
metales , I I •••• I •• i • I • I • i , , I •

Variaciolles
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portctltajes
1962/1954

+53,5
+46,2
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Cuadro 7 (continuación)

Ramas de actividadeu declive demográfico

VariaCl'olles
ell

pOl'celltajcs
196211954 R(llIlas de actividad ell e.rpallSiÓII demográfica

Variacioncs
ell

porcentajes
1962/1954

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, "Population active par catégorie
socio-proíessionnelle et statut", BlIlletilt hebdomtulaire de statistique, No. 823 (París, 4 de abril de 1964).

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, "Population active par catégorie
d'activités économiques", Bulletls: lIebdomada;rc de statistique, No. 781 (París, 8 de junio de 1963), .

Cuadro 8. Movimiento de las categorías socioprofesionales de la población activa

Asalariados agrícolas - 28,6
Explotadores agrícolas .. , ,. - 24,1
Patronos de la industria y del comercio - 13,2

Para información:
Total de la población activa distri- - 0,1

buida en categorías socioproíesionales -, 0,1
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+37,4
+34,0
+16,8
+ 15,3+ 15,3
+8,2
+2,4

+21,8
+ 19,2
+18,9
+ 15,4
+ 14,5
+ 11,9
+ 11,9
+9,1
+2,8
+2,1

Variaciones
1111

POI'ccl/tajcs
1962/1954

Cateuorlas socioprofesiol/ales
ell e,rpallsi611 demoordfica

Profesiones liberales y cuadros superiores
Cuadros medios " , ,
Empleados , , . , .
"Otras categorías" (artistas, clero, poli-

• iércit )Cla, y eJerClo , .. ,."., .. ,.,
Obreros . I , •• t ••• I •••• I • I , I I •• I • I ••• I •

Personal de servicio , , .

Servicios prestados a los particulares ..
Edificación y obras públicas .
Artes gráficas, prensa, editoras .
Industrias químicas .
Papeles y cartones , ,., .
Vidrio, , , cerámica, materiales de cons-

trucción t. I •• , lit I , , I t , • I , t lit •••• I Ir . ._OlnCrCtOS . I , I I , • , • I I • I I •• , • I • lIt. I I • t

Transportes .
Industrias alimentarias ., , , .

por la baja del consumo (la baja de los despa
chos de bebidas aventaja al alza de la hostelería).
En resumen, estas bajas afectan a 120.000 per
sonas, de las cuales 75.000 corresponden a los
servicios domésticos, mientras que las alzas de
las otras 13 rúbricas, agrupadas en el terciario,
sobrepasan las 900.000. Si se ponen aparte los
servicios domésticos, cuya situación es verdade
ramente particular, las tres ramas del terciario
que están en baja solamente acusan la pérdida
de 45.000 personas. Sólo los "servicios no
domésticos" ganan, por el contrario, 270.000
personas, y el conjunto de los "servicios públi
cos" 460.000 personas.

34. El análisis detallado de estos movimien
tos de efectivos muestra su adecuación' a la
elasticidad del consumo y a la intensidad de
los progresos de la productividad 8.

a Para un análisis más detallado véase J. P.
Courtbéoux, Contribution ti 1t11e critiqt/e expérimelltale
de la théorie des trois secieurs (París, estudio del
Centro de investigaci6n de urbanismo, Sesión 1963
1964). El Sr. Courtbéoux concluye: "El criterio de
consumo confirma la existencia de los sectores, pero
plantea el problema de sus fronteras."

+0,6

-3,8

Variaciono«
ell

porcelltajcs
1962/1954

Categorlas socioPl'ofesiollalos
ell declive demográfico

Madera y mobiliario , , .

Para información:
Total de la población activa distribuida

en actividades econémicas .. ,

32. Los cuadros 7 y 8 bastan para demostrar
de qué manera es heterogénea la evolución de
la ramas en el interior de cada uno de los
tres sectores clásicos. Su movimiento no es más
que la resultante de componentes de amplitud
muy diferente e, incluso, frecuentemente, de
sentido opuesto.

33. Por ejemplo, en la nomenclatura
francesa de 41 rúbricas, el terciario se compone
de 18 rúbricas; de estas 18 rúbricas, 5
han perdido efectivos de 1954 a 1962. Es
cierto que Una es la rúbrica "comercios mal
definidos", cuya reducción obedece ante todo,
a una mejor ejecución del censo. Las otras
cuatro son "Hostelería, despachos. de bebidas",
(- 5,30/0); "Intermediarios del comercio y
de la .industria" (- 5,4%); "Espectáculos
sedentarios" (- 17,1%); "Servicios domés
ticos" (- 12,9%). El descenso de esta última
rúbrica no depende de la baja de la demanda de
servicios, sino de la negativa a servir; si en
este sector no interviniese una fuerte inmigra
ción, la baja sería mucho más fuerte todavía.
Las otras bajas se explican, por el. contrario,
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Enfoque demográfico de los problemas del desarrollo social
y económico en Africa
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1. INTRODUCCIÓN

l. Se considera, generalmente, que el desa
rrollo económico es el uso de capital y mate
riales sobrantes o de reserva, por un número
constante de individuos (trabajo), para acelerar
la producción de bienes y servicios adicionales,
en busca de niveles de vida más elevados. En
muy poco se ha tenido a la población, fuera
de la provisión de trabajo, pues no se valora el
que la población aumente con tasas que puedan
trastornar, si no frustrar, toda la aritmética
del desarrollo; tampoco se valora que el pro
ceso del propio desarrollo pueda estimular cre
cimientos excesivos de la población. Los pro
blemas del desarrollo económico y social son,
por 'Consiguiente, no sólo el equilibrio de los
recursos naturales frente al trabajo y el capital;
incluyen más y, en gran parte son problemas de
capital, de períodos de tiempo y, especialmente,
de relaciones entre las variables tasas de los
cambios del número de habitantes y las institu
ciones, todos mutuamente sensibles, e11 el uso
de los recursos naturales. Las experiencias lle
vadas a cabo en Puerto Rico y en África
Oriental han puesto de manifiesto, en forma
totalmente convincente, que cualquier plan que
haga caso omiso de la población, sin tenerla en
cuenta como factor vital de todo programa de
desarrollo, es casi seguro que fracase 1.

H. CARACTERfsTrcAs DEMOGRÁFICAS y
ECONÓMICAS EN AFRICA

2. Aparte de la enorme heterogeneidad exis
tente en las condiciones sociales y económicas,
no se puede pretender un conocimiento exhaus
tivo de Africa debido a la exiguidad y dudosa
acuracidad de los datos existentes. Todos los
utilizados aquí son más ilustrativos que diagnós
ticos; sólo revelan las partes manifiestas; claras,
de las características y problemas africanos;
sin embargo, se cree que, a pesar de las dife
rencias, el conocimiento adquirido en algunas

1 Naciones Unidas, Reforma Agraria: Defectos de
la Estrtictftra Agraria que Impidm el Desarrollo
Bconánüao (publicaciónde las Naciones Unidas, No. de
venta: 51.II.B.3).

71

partes podrá, con las necesarias modificaciones
y adaptaciones, ayudar a hacer frente a los
problemas de determinados países.

3. Incapacitada por limitaciones, tecnológi
cas, con muy poca industria y comercio, excepto
el tipo familiar de organización comercial, la
economía africana es casi completamente agra
ria; además, las costumbres sociales restric
tivas y los sistemas de tenencia de la tierra han
culminado, como se indica en el cuadro 1, en:

a) Baja productividad en, prácticamente,
todas las actividades económicas;

b) Escasa capacidad de empleo en la indus
tria y el comercio, debido al limitado alcance de
la producción no agrícola 2 ;

e) Superpoblación en la agricultura, porque
a la tierra se le exige mantener una población
creciente sobre unas explotaciones agrarias
progresivamente fragmentadas 3 ;

d) Bajos niveles de renta que culminan en
un capital indígena pequeño 4 ;

e) Un sistema agrícola de subsistencia en
su mayor parte y algo para la exportación ¡¡.

Hl, CARACTERfsTICAS DEMOGRÁFICAS

4. El cuadro 2 revela las características de
mográficas de determinados países africanos.
Hasta 1960, la mayoría de las partes de Africa
nunca habían sido adecuadamente enumeradas.
Se carece de estadísticas vitales y de datos
sobre la migración. Los censos recientes de
Ghana, Marruecos y Nigeria indican que las
estimaciones oficiales previas eran bajas. La
tasa de crecimiento de la población africana
parece ser superior al 2%, muy por encima
de la de los países industrialieados. Territorial
o geográficamente, la distribución es irregular;

~ Nadon.es Unidas, Maiute"auce oi Full Employ
mcnt (publicaci6n de las Nacíones Unidas, No. de
venta: 49.II.A.2).

3 P. T. Bauer y B. S. Yamey, The Bconomics oi
Uuder-developed COf4utries (Cambridge University
Press, 1957), págs. 113 a 116.

"DaryU Forde y Richard Scott, The Nati.'!e
Economlcs o/ Nigeda, vol. 1 (Londres, Faber and
Faber Ltd., 1946).

ti ¡bid., págs. 1 a 188.
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Cuadro 1. Africa, paises seleccionados: caracteristicas económicas

PaSs

Nigeria .
Etiopía .•..........
Ghana .
Kenia , t _ , I •. I

Tanganyica .
República Arabe Uní-
da (Egipto) .

India. .... tí •• , , •• __ ••

Reino Unido .
Estados Unidos de

América .
Argentina .

1060
Poblaci6,t
(en miles)

34.296 a

21.800 11

6.691 b

6.551 a

9.238 l\

26.080b

432.567 l\

52.539b

179.323 11

19.940 b

SIIMrficie
tolal

(1.000 km~)

1378 a

• ,84: a

238 b

583 a

937 a

1.000 b

3.263 a

244b

9.363 l\

278b

Densidad

39
18
28
11
10

26
123
215

19
7

Densidad.
POr km' dI:
sl~/Jerficill
cll/tivable ~

157
190
126
386
99

1.016
269
716

97
67

SujlerficllJ
elS cultivo,

'JI porcdlllaJe
de la

sIIPerficle
lolal

23,6
9,7

22,3
3,0

10,6

2,6
49,3
30,4

20,1
10,8

PorcenltJJe
de poblacl61l

activa
agrlcola

74
n.d.

68
n.d.

9

64
71
10

12
25

SItPerficie
cultivada

por persona
acllva

agrlcolaus»

0,9
n.d.
1,2

n.d.
11,2

0,2
0,5
1,4

8,6
6,0

Rellla
pe,' cápila

(.f:)

25-29 b

n.d.
56 d

26 d

16 d

27 o

22 •
323 d

350 o

75 o

t

'.

,
¡

f

1 , ... " , '1

..

r

(l Naciones Unidas, Delllographic Yearboob 1960
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
61.XIII.1).

b Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, Producti01~ Yearbook,
vol. XV, 1961 (Rome, 1962).

algunas zonas están virtualmente deshabitadas,
mientras que otras se encuentran densamente
pobladas. Los bosques del África Ecuatorial y
las altas mesetas del Sahara meridional están
prácticamente deshabitados, en tanto que las
zonas costeras de Africa del Narte y África
Occidental y las orillas de los lagos del Africa
Oriental tienen una gran densidad de población.
Algunos países de África Occidental contienen
zonas de más de 500 personas por milla cuadra
da en la costa y otras con la población muy
esparcida, en la parte. norte, que hacen bajar
la densidad media a niveles que oscilan entre
25 habitantes por milla cuadrada en la Costa
de Marfil, y alrededor de 100 en Nigeria, En
Tanganyica,el 63% de la población vive sobre
un 10% del territorio, mientras que el 66%,
aproximadamente, del país está prácticamente
inhabitadov, . ,

5. 'Aunque la mayoría de la población activa
está dedicada a la agricultura, los comestibles
constituyen la principal partida del presupuesto
medio familiar 1; sin embargo, el promedio de
aporte diario de calorías per cápita es bajo y
muy deficiente, en particular en proteínas ani
males B: Todas las poblaciones, africanas son

6 Organizaci6n Internacional del Trabajo, Revista
11~ter1laciollal del Trabajó (Ginebra, diciembre -de
1961), págs. 498 a. 514.

1 Oficina Federal de Estadística de Nigeria, Urban
Consmner Survey in Nigeria (Lagos, 1959).

8 Nulrition in the Colonial Empire (Londres, His
Majesty's Stationery Office, Cmd.6050, '939), págs.
29 a 44.

e The Annals of the American Acade1lf~1 oi Poliücal
a1!d Social Science (marzo de 1950).

d Nígeria, Consejo Nacional de Economía, Eco
nomio S11rvey of Nigerla 1959 (Lagos).

n.d, = No se dispone del dato.

jóvenes y la proporción de niños en las edades
prelaborales es alta, en comparación con las de
los países industrializados. De acuerdo con los
porcentajes estimados en tres grupos de edad
funcional (menores de 15, 15-49, y 50 y más),
los grupos de edad "dependiente" constituyen
alrededor elel49 al 53% en Africa, en compara
ción con el 36-38% en los países industriali
zados, tales como los Estados Unidos y el
Canadá 0. Las tasas medias de natalidad y mor
talidad, durante los años 1955-1959, fueron,
aproximadamente, 46 y 27 por 1.000, mientras
que, respectivamente, fueron de 25 y alrededor
ele 8 para los países industrializados antes cita
dos y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas 10. .

6. Demográficamente, Africa se caracteriza
por:

a) Baja densidad de población;
b) Rápido aumento de la población, debido

a la elevada fecundidad y a la decreciente
mortalidad;

e) Pesada carga de los dependientes;
d) Elevado analfabetismo y falta de califi-

cación técnica; .
e) Elevada migración rural-urbana;
f) Gran deficiencia en la nutrición.

oNaciones Unidas, World Popfllation Trends 1920
1947 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 49.XIII.3),. pág. 15.

10 Naciones Unidas, Demographic Yearbool« 1960
(publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta:
61.XIIU).
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VII. REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO Y CREACIÓN
DE MANO DE OBRA CALIFICADA MEDIANTE
LA ENSEÑANZA REGULAR, uso DE LOS
SERVICIOS DEL EJÉRCITO Y DE LAS OBRAS
PÚBLICAS

1.1. Los programas para la preparación y
mejora de la mano de obra y su eficaz utiliza
ción constituyen un problema de principal im
portancia 12. Aunque se ha estimulado el sis
tema de educación regular y representa del
40 al 50% de las inversiones de todos los
gobiernos 13, los programas no están orientados

11 Organización Internacional del Trabajo, WlIy
Labour Leaues th« Laná: a compamtive sttedy 01
the MOVelllell,t 01 Labottr otet 01 agricultura (Ginebra
1960). '

12 Junta Nacional de Mano de Obra, MallpOWer
Sitttatioll in Nigeria (Lagos, Ministerio Federal de
Información, 1963).

18 Gobierno de Nigeria Occidental, Westem Nigaria
Developmmt Plan 1962-1968 (Ibadán, Government
Printer, 1962), pág. 48.
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IV. CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS EN LOS e) Introducción de mejores sistemas e

PLANES PARA EL DES,ARROLLO scóxoxrco instalaciones de almacenamiento para evitar
7. De los cuadros económico y demográfico pérdidas y conservar la calidad de los productos

que se han esbozado, se deduce que los proble- agrícolas;
mas cardinales del desarrollo económico en f) Introducción de mejores métodos de dis-
Africa son: tribución de los productos agrícolas.

l
a.) Crear oportunidades de empleo, fuera de VI. EMPLEO MEDIANTE LA EXPANSION Di.'i: L,\S

a agricultura, para la mano de obra sobrante; INDUSTRIAS EXISTENTES Y LA CREACIÓN
b) Aumentar la producción más rápida- DE OTRAS A PEQUEÑA ESCALA

mente y a una tasa mayor que la tasa de cre-
cimiento de la población; -. 9. La expansión de las industrias que ya

e) Reducir el crecimiento de la población, existen no requiere la inyección de un capital
reduciendo la fecundidad. grande, especialmente para unos pocos especia

listas empresariales, directivos y técnicos,
generalmente importados a costes muy elevados.
La ampliación de una industria de camas me
diante la fabricación de somieres en la locali
dad, aumentará el empleo, sin requerir tanto
capital como el establecimiento de una nueva
industria. Diversas industrias de las existentes
pueden ser ampliadas a la vez que se las hace
más eficientes, creando con ello más oportuni
dades de empleo.

10. La falta de oportunidades de conseguir
puestos de trabajo fuera de la agricultura se
agrava por el hecho de que la mayoría de los
desempleados carecen de especialización o de
habilidades para otros trabajos; la pobreza
rural es también la más intensa fuerza creadora
de la migración rural-urbana 11. Para crear
empleo, para atraer a la agricultura a los esco
lares que terminaron sus estudios y reducir la
migración rural-urbana, deberán hacerse más
atractivas las zonas rurales estableciendo pe
queñas industrias, pero de intenso trabajo en
relación con productos laborales. '

Los planes para el desarrollo económico debe
rán, por consiguiente, formularse en dos' pers
pectivas; la de corto plazo y la de largo plazo.
La perspectiva a corto plazo se ocupará de la
necesidad urgente de crear oportunidades de
puestos de trabajo para la mano de obra so
brante o subempleada, de refrenar la tasa de
migración rural-urbana y de proporcionar los
productos y servicios necesarios para un nivel
de vida más elevado a una tasa mayor que el
crecimiento de población. La perspectiva a lar
go plazo lleva consigo el hallar métodos de
reducir la tasa de crecimiento de población de
modo que el saldo favorable del desarrollo
económico no sea absorbido por el excesivo
crecimiento de la población. La importancia del
capital y de los recursos naturales, en el desa
rrollo económico, no se menosprecia; más bien
se está subrayando el hecho de que él ser
humano (el trabajo) constituye el medio y el
fin de los 'esfuerzos productivos; también se
destaca que Africa debe continuar el desarrollo
en su propio ambiante.

V. REFORMAS y MEJORAS AGRARIAS

8. El 75%, aproximadamente, de la pobla
ción africana, está empleada en la agricultura;
debido a diversas prácticas restrictivas, la pro
ductividad es baja. Para elevar la productividad
y proporcionar empleo remunerativo, se pueden
llevar a cabo reformas agrarias urgentes, me
diante:

a) Mejoras en el sistema de tenencia de la
tierra, para facilitar la existencia de propieda
des agrícolas más grandes;

b) Mejoras en los métodos de cultivo, me
diante la introducción de simples, pero mejores,
útiles mecánicos y métodos;

e) Introducción de cultivos de rendimientos
más altos y mejores;

d) Introducción de abonos baratos para
elevar los rendimientos;

l'
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hacia la provisión de obreros calificados. Es
imperativo, por consiguiente, que se estimule la
enseñanza técnica y científica. Menos conside
rados, pero, sin embargo, unos medios muy im
portantes, y de los que ya se dispone, para
reducir el desempleo y proporcionar la forma
ción de personal calificado, son los Servicios del
Ejército y las Obras Públicas. Su utilización
cumplirá tres importantes objetivos:

a). Aliviar la presión del desempleo, ofre
ciendo trabajo a los escolares que terminaron
sus estudios;

b) Atraer la formación educativa de los
estudiantes que terminaron sus estudios' hacia
la creación de una mano de obra especializada
básica escasa;

e) Reducir la migración rural-urbana, cana
lizar las energías y ambiciones de la juventud
hacia fines creadores, reduciendo, con ello, la
delincuencia y la inquietud social y política.

VIII. MEJORAS EN LA SALUD Y EN EL NIVEL
DE NUTRICIÓN

12. Las mejoras de la salud, conseguidas a
través de los servicios médicos y sanitarios
perfeccionados, merecen una mayor considera
ción. La mala salud que existe en Africa se
debe a una mal nutrición cualitativa; los niveles
de nutrición se pueden mejorar mediante el
aumento de la producción de los artículos loca
les y la adecuada enseñanza sobre la forma
de utilizarlos. Esta consideración exige un
nuevo concepto de la salud, definiéndola como
"un estado de completo bienestar físico, mental
y social y no meramente como la ausencia de
enfermedad o invalidez" 14, y sugiere un amplio
programa que, empezando con el saneamiento
general, cubra todas las demás etapas de la
nutrición científica.

IX. REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

13. El tipo actual de distribución geográfica
indica una cierta correlación entre densidad y
etapa o estadio de desarrollo económico. El
aumento de la densidad en zonas de asentamien
tos diseminados puede originar un aumento del
desarrollo económico; mediante un cambio en
la dirección, puede reducir la migración rural
urbana 15. Esta consideración implica que se
efectuarán esfuerzos para reducir las barreras
Iinguísticas, mejorar los medios de. comunica
ción y crear el necesario clima social y político

14 Organización Mundial de la Salud, Preámbulo,
(Nueva York, 22 de julio de 1946), pág. 3.

15 Forde y Scott, op. clt.; págs. 109 a 111 y 212
a 215.
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en el que la libertad, el orden y la dignidad
humana puedan florecer.

X. REDUCCIÓN Dm LA :FmCUNDIDAD PARA DESA
CELERAR EL CREcrMIENTO DE LA POBLACIÓN

14. Aparte de la urgente necesidad de ali
mentar y crear oportunidades de empleo, el
problema cardinal es evitar que el excesivo
crecimiento de la población devore los beneficios
conseguidos en el desarrollo, de modo que el
nivel de vida se pueda elevar a tasas propor
clonadas con los deseos y esfuerzos del pueblo.
Con una tasa anual del 2,75 al 4%, la pobla
ción se duplicará transcurridos de 17 a 25 años,
es decir, en una generación. Africa deberá,
por 10 menos, doblar su productividad y su
capacidad de empleo. Además, cuando se sabe
que es el impacto de los cambios sociales y
económicos sobre el crecimiento de la población
10 que presenta mayores obstáculos a la moder
nización y al desarrollo económico, el problema
fundamental es el entendimiento de la dinámica
del crecimiento de la población, de manera que
se puedan formular y ejecutar unas prudentes
normas políticas dir ~gidas a desacelerar ese
crecimiento.

15. Basados en la experiencia occidental, la
mayoría de los economistas creyeron que sólo
la industrialización acelerada proporcionará la
respuesta. La experiencia de Puerto Rico ha
revelado que, además, el problema envuelve una
combinación dinámica del mejoramiento econó
mico, de la redistribución interna y externa de
la población, y de un cambio hacia el fin que
se desea en el comportamiento procreativo 16.

Pero la fecundidad humana no es muy suscep
tibIe a los cambios económicos superpuestos,
que afectan únicamente a las formas externas
de la vida y dejan sin tocar los motivos - opor
tunidades, esperanzas, temores, creencias, cos
tumbres -, todos los cuales condicionan la
organización y estructura de la sociedad. Y
éstos son los factores dinámicos importantes
que influyen sobre la fecundidad 1'1'.

XI. CONTROL DE LA FECUNDIDAD

16. Fuera de las guerras, del hambre, etc.,
se han utilizado varias prácticas restrictivas
para reducir la fecundidad. Excepto la esteri
lización, los efectos de todos los métodos varían
según los factores económicos, sociales y cultu-

16 Kingsley Davis, Puerto Rlco's PoplIlation Prob
lem (Nueva York, Mitbank Memorial Fund, 1948),
págs. 60 a 65.

1'1' Frank W. Notestein, "Summary of demographic
background problems of undeveloped ateas," MilballfJ
Memorial FUlld Q11a1'tcrly, vol. XXVI, No. 3 (1948),
págs. 249 a 255.
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abordarse desde el demográfico. Demográfica
mente, los problemas del desarrollo económico
en Africa podrían simplificarse en gran manera
si, mediante el mejoramiento de la salud, fuera
posible aumentar la potencia productiva de sus
habitantes, si la población pudiera ser juiciosa
mente redistribuida para disminuir las pre
siones, aumentar la propiedad o la tenencia
agrícola y hacer más remunerativo el cultivo de
la tierra; y si pudieran realizarse esfuerzos
deliberados para desacelerar y controlar el
crecimiento de la población. Es posible ahorrar
mucho tiempo, y se pueden evitar penalidades,
durante el período de transición, en los planes
a largo plazo, en 105 campos sociales y demo
gráficos, para aprender, aislar y dirigir el curso
de los factores que influencian el crecimiento
de la población hacia el fin deseado. La comple
jidad del problema resalta y demuestra la
necesidad de un enfoque interdisciplical con
junto; y también que uoa prudente política, en
el campo del bienestar humano, no esté dividida
por las fronteras artificiales de disciplinas inte
lectuales.

XII. CONCLUSIONES

17. Teniendo en cuenta su economía agraria
característica, su escasa industrialización y los
problemas maltusianos de su población, es ne
cesario que el desarrollo social y económico en
Africa no se enfoque sólo desde el punto de
vista puramente económico; deberá también
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rales que afectan a sectores de la sociedad y a
determinados países. Irónicamente, es en el
sector que más necesita la reducción donde ellos
son menos eficaces. Por consiguiente, para todos
los países subdesarrollados, la primera consi
deración es que comprendan la dinámica de la
reproducción para que sepan cómo disminuir
la fecundidad. El requisito previo más impor
tante es la adquisición del suficiente conoci
miento de las tendencias de la población, me
diante los adecuados censos y sistemas de esta
dísticas vitales; después, los estudios de campo
definitivos y las investigaciones de los motivos,
actitudes e instituciones que afectan a la fecun
didad.
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1. El análisis del papel económico que el
crecimiento de la población desempeña en
Iberoamérica ha sido impedido por el enfrenta
miento de dos posiciones extremas: a). la de
que los beneficios económicos regionales están
siendo absorbidos por la rapidez del crecimiento
de la población y que una reducción drástica
en las tasas de natalidad es condición previa
para el desarrollo; y b) la que sostiene que las
actuales tasas de crecimiento de la población
no deben causar ninguna inquietud, dadas la
baja densidad regional de la población y la fac
tibilidad de tasas de desarrollo económico mu
cho más elevadas que las presentes. Sin em
bargo, está empezando a surgir el esquema de
una posición que tenga en cuenta la complejidad
real de las relaciones y la practicabilidad de
una política pública de líneas alternativas.

2. Una sencilla comparación de las tasas de
crecimiento de la población y del crecimiento de
la renta, en la región, parecería justificar la
primera posición. La población regional está
ahora aumentando alrededor del 2,9% anual,
una tasa que se ha elevado lentamente en estos
últimos años y que probablemente no ha alcan
zado aún su cumbre. La renta real regional
aumentó un 4,8% anualmente durante el
período 1950-1955 un 4,3% en el de 1955
1960, Y un 3~5% en el de 1960-1963, decli
nando así el aumento per capita desde 1,9%
en el primer período a 0,6% en el último1.

Si la población de Iberoaméríca fuera a crecer
en la proporción de la de Europa Occidental
(0,8%), y si la tasa acumulativa de crecimiento.
de la renta se mantuviera al nivel de la de 1950
1955, la región podría doblar su renta per
cápita en 17 años, o en la mitad del tiempo
necesario si la población continuara creciendo
a la tasa actual. Si Se supone una' relación
constante entre capital invertido y producción,
los países iberoamericanos necesitarían, 'simple
mente, mantener sus presentes niveles de renta,
para invertir una proporción de aquella renta
3,5 veces mayor que la proporción que necesi-

1 Naciones Unidas, Estlldio Económico dc America
Latilla (publlcaclén de las Naciones Unidas, No. de
venta: 65.II.G.1), cuadro l.

tarían los países de la Europa Occidental para
cumplir los mismos fines.

3. Tales cálculos, sin embargo, no nos llevan
muy lejos. No ha sido demostrada ninguna
relación causal entre las altas tasas de creci
miento de la población y las declinantes tasas
de aumento de la renta, que actualmente preo
cupan a los economistas y dirigentes políticos.
La tendencia descendente se puede atribuir, en
parte, a las dificultades estructurales de las eco
nomías y de las sociedades y, en parte, a las
insatisfactorias relaciones comerciales interna
cionales, factores que han sido explorados en
un cierto número de estudios llevados a cabo
por la Comisión Económica i,Jara Iberoamé
rica 2. Al mismo tiempo encontramos que algu
nos países, que tienen tasas de crecimiento de
la población muy por encima del promedio re
gional, tales como Méjico y Venezuela, están
también a la cabeza en las tasas de aumento de
la renta per cápita, mientras que otras naciones
con tasas de crecimiento de la población mode
radas o bajas tuvieron solamente pequeños au
mentos en la renta, o no tuvieron ninguno,
durante el pasado decenio.

4. Existen también razones más positivas
para rehusar que consideremos la tasa de cre
cimiento de la población como una simple cifra
a restar de la tasa de aumento de la renta. El
pequeño volumen de los mercados interiores
y las consecuentes limitaciones en las posibili
dades de expansión de las industrias que pro
ducen para tales mercados, constituyen uno de
los problemas más fundamentales del desarrollo
de la región. Las poblaciones mayores deberían,
idealmente, significar más consumidores y
mayores oportunidades para la producción. Una
población activa predominantemente juvenil y
expansiva deberá, idealmente también, ser más
móvil y más adaptable a las cambiantes deman-

2 Véanse, en particular, Naciones Unidas, l1acia
1/1/a PoUtica Di,'ámica del, Desarrollo Latirto-A11tcri·
carIO (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de
ventar 64.II.G.4) "1 El Desarrotlo Bconémico de
América Latí"a ti/. la Postgllerl'a (publicaci6n de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.6).

I

77

.. .: "-:.. , :.~, -'ur'-"''''' ",,,,N','

i T, ,



78 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
das de trabajo que otra población activa que cías, comunes a la mayoría de las partes de la
es de más edad y más estable en número. región, por el momento - incluyendo la ere-

5. Parece [ustífícada la conclusión de que ciente complejidad de la legislación para la
protección a los trabajadores -, inclinan el

una reducción en la tasa de crecimiento de la ánimo de los patronos o empresarios a alejarse
población no estimularía, por sí misma, el desa- de los métodos de trabajo intensivo. En térrni
rrollo económico y que los planes propuestos nos más generales: para conseguir altos niveles
para llevar a cabo tal reducción no pueden ser de productividad es indispensable la introduc
considerados ventajosamente como la clave de ción de las técnicas modernas, de acuerdo con
la solución de los problemas tocantes al desa- una estrategia coherente i el objetivo de difundir
1'1'0110 de Iberoaméríca, Al mismo tiempo, un empleo no puede ser perseguido, más allá de
examen más concienzudo de las características cierto punto, sin poner en peligro el objetivo
específicas del crecimiento de la población re- central que es el desarrollo acelerado.
gional indica que una cierta reducción de la
tasa podría facilitar el desarrollo y dismi.iuir 8. Las muy elevadas tasas globales de creci-
las dimensiones de determinados alarmantes miento de la población implican que cualquier
subproductos de los desequilibrados e incontro- retardo en la expansión del empleo puede dar
lados procesos del desarrollo económico y de como resultado un aumento incontrolable del
los cambios sociales que están ahora en marcha. número de personas incluidas en la población

marginal subempleada y una brecha cada vez
6. El caso económico de la deseabilidad de más ancha entre ella y la población dentro de

una expansión continua de la población presu- la moderna economía 8. La población marginal
pone que todo el incremento de la población se está haciendo más y más móvil geográfica
puede ser absorbido por la vida económica na- mente. Mientras el aumento de los asentamien
cional, como productores y consumidores. La tos de los habitantes de renta baja en la perife
mayoría de los países de la región están muy ria de las grandes ciudades constituye la
lejos de cumplir esto, en la actualidad, y hay manifestación más notoria de esa movilidad,
motivos para temer que, incluso la realización existen indicaciones de que es probable que
de las reformas estructurales indispensables y cualquier expansión económica local sea seguida
la consecución de tasas de inversión más satis- por una corriente de mano de obra no cualífí
factorías no conducirán automáticamente a la cada, numéricamente superior a las nuevas
absorción de la totalidad del incremento. Y es oportunidades de empleo y pobremente prepa
asimismo probable que un aumento substancial rada para poder aprovechar esas oportunidades,
en la renta por cabeza no-afecte a los niveles dando como resultante la formación de barrios
más bajos de renta y productividad, grupos - verdaderas ciudades - de chabolas, barra
"marginales" tales como los agricultores de eones y casuchas y la proliferación de formas de
propiedades o tenencias diminutas o de tierras vivir provisionales, de baja productividad. La
exhaustas i los trabajadores rurales sin bienes, movilidad de la población marginal es, hasta
dependientes de empleo estacional i y las masas cierto punto, una respuesta conveniente al cam
de gente subempleada que viven de trabajos bio económico, pero presenta múltiples proble
eventuales sin especialización alguna, del co- mas de inversión infraestructural, enseñanza y
mercio de insignificancias, de industrias case- preparación, creación de nuevas formas de orga
ras, etc., en las ciudades. nización social y de canales para la participación

7. La fácil disponibilidad de las técnicas en la vida nacional, para los cuales no se han
encontrado aún soluciones eficaces.para la mecanización y modernización de la

industria y la agricultura indica que las tasas 9. Las estructuras por edad, juveniles, aso
elevedas de crecimiento de la producción no ciadas con tasas muy altas de crecimiento de la
necesitan ir acompañadas por aumentos propor- población, significan que la razón o relación de
cionales del empleo. Argumentos, que parecen la población en edad de dependencia a la pobla
razonables, se han expuesto en planes que ción en edad de trabajo es muy alta y que la
contrarrestarían la actual tendencia hacia la demanda de inversiones destinadas a la ense
imitación general de las innovaciones tecnoló- fianza y a otros servicios para niños y jóvenes
gicas de los países altamente industrializados, es muy fuerte. En Iberoamérica, sólo el 56%
en los que, el capital es relativamente abundante 3 El rápido aumento de las dimensiones de este
yel trabajo escaso. Las técnicas agrícola e problema en las tasas más altas de crecimiento de la
industrial, que difundirían el empleo más exten- población se expone estadísticamente en "Geographic
samente y serían más parcas de capital, podrían, distribution of the population of Latin America and
bajo condiciones cuidadosamente definidas. ser regional development prioritics," Bolouw Econámico

. de América Latilla, vol. VII, No. 1 (publicación de
preferibles y practicables, pero las;'circunstan- las Naciones Unidas, No. de venta: 62.II.G.2).
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ele la población está dentro del grupo de edad lo que se refiere a los plazos más largos, pro..
"productiva" entre 15 y 64 años, en compara- bablemente no es muy fructífero, por el mo
ción con el 65% en la Europa Occidental. mento, especular sobre el tamaño óptimo de
Estas dificultades, descritas a nier.udo,' no son las poblaciones que andando el tiempo,tendrán
en sí mismas insuperables, pero añaden peso las naciones iberoamericanas. Los cambios en
a los argumentos en favor de la preferencia la tecnología y en el uso de los recursos natu
por las tasas bajas de crecimiento. En relación rales presentan demasiados factores imposibles
con los diversos grupos marginales, además, las de predecir. Cualquiera que sea el óptimo, sin
tasas de reproducción elevadas constituyen un embargo, es evidente que si los países se
inconveniente particularmente serio. Entre los aproximan a él con poblaciones que siguen
pequeños agricultores, tales tasas afianzan una creciendo a casi un 3% anual, el impulso puede
continua subdivisión de la propiedad, un pro- llevarlos rápidamente a extremos de densidad
ceso que tiene ominosas implicaciones para los de población tales, que apenas podemos concebir
actuales programas de reforma del suelo, que que sean soportables.
comprenden 'la creación de explotaciones agrí- 11. Incluso si se supone la conveniencia de
colas familiares. Entre los trabajadores rurales un refrenamiento de las tasas de crecimiento,
carentes de bienes y los trabajadores marginales no es realista esperar las clases de medidas que
urbanos, la familia se ve privada de toda posi- se necesitarían para dar lugar a una reducción
bilidad de ahorrar, de elevar su nivel de vida verdaderamente significativa de las tasas de
sobre el de subsistencia, o de educar a sus natalidad que se han de adoptar en un futuro
hijos de forma que puedan escapar de la próximo. El apoyo político para tales medidas
condición de marginalidad. Cuando las familias no apareció todavía, y aun cuando los pro
se hacen más móviles y consiguen adaptarse a gramas adecuados fueran a recibir la sanción
la versión de la vida urbana, ofrecida por los gubernamental, las características sociales de
asentamientos periféricos, existen indicaciones la población aseguran que el progreso sería
de que recurren cada vez con más frecuencia a lento, especialmente entre las masas rurales.
expedientes socialmente censurables para libe- Los requisitos previos, en función de la sim
rarse de la carga: abortos ilegales, abandono patía popular hacia las iniciativas gubernamen
de los hijos, deserción del padre dejando a la tales, y la aceptación tradicional de limitaciones
familia. Los movimientos del interés público por en la fecundidad, que hicieron que un programa
la política de la población, ahora visibles en la de ese tipo fuera rápidamente eficaz en el
región, parecen deberse más a una mayor Japón, no existen en Iberoamérica. En el mejor
conciencia de esas consecuencias sociales de la de los casos,podría ser que los programas públi
elevada fecundidad en los grupos de renta baja, cos tuvieran una influencia lentamente creciente
de rápida conversión en habitantes de ciudad, sobre las tasas de natalidad, a lo largo de un
quea la aceptación de las más generales sobre los período de diez a veinte años, y que reforzaran
peligros del u1traveloz aumento de la población. los cambios espontáneos en la actitud respecto
Una entrada gradual de las determinaciones al tamaño de la familia, que en otras regiones
públicas y voluntarias en los programas de se asoció. con la elevación de la renta y con
planificación de la familia y en los estudios de la urbanización. Esa limitación no niega la
los problemas de la población es probable que importancia que en potencia tienen tales pro
se dé mucho tiempo antes de que se alcance un gramas, sino que significa que éstos no precisan
consentimiento general sobre la acción en gran tenerlos en cuenta en los planes de desarrollo
escala. a plazo medio o en las predicciones de la renta

10. Mientras tanto, los más sensatos par ti- per cápita. Los dirigentes políticos y los plani
darios de las medidas que se proponen influir ficadores de Iberoamérica no pueden esperar
sobre las tasas de crecimiento de la población que tasas de crecimiento más bajas alivien su
no niegan que la mayoría de los países inmediata búsqueda de programas más eficientes
iberoamericanos se pueden beneficiar de pobla- para la aceleración del desarrollo económico
ciones más grandes que las actuales, y no espe- y social.
ran o no quieren que las poblaciones se vuelvan 12. Conforme se indicó anteriormente, cabe
estacionarias en un futuro previsible. Para un esperar un apoyo más amplio para el estudio de
corto plazo, parece suficiente estar de acuerdo los problemas de la población y para la acción
en que las tasas moderadas de crecimiento local y una mayor flexibilidad pública al pon
(digamos, por ejemplo, del 2% anual) serían derar las alternativas de la política seguida.
más ventajosas que las elevadas tasas, sin Para una institución regional tal como la
precedentes (2,5 a 3,5%), alcanzadas ya por Comisión Económica para Iberoaméríca el
la mayor parte de los países de la región. Por presente período deberá ser un período de
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clarificación de resultados y de estímulo de la
discusión pública, más bien que de defensa
o de rechazamiento de las medidas específicas
~e la población como ~omponentes de la poli..
tíca de desarrollo nacional. En este sentido
nuestra íntima y persistente cooperación en l~
investigación de la población con el Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE)
es de gran valor. Los estudios comparativos
sobre la fecundidad y sobre las actitudes hacia
la fecundidad, que se están llevando a cabo por
CELADE1 representan una contribución parti
cularmente importante al tipo de información
que se necesita para una provechosa discusión
de políticas.

13. Las consideraciones arriba citadas se
enfocaron sobre las implicaciones económicas
y sociales de las tasas elevadas de crecimiento
de la población, pero debe tenerse siempre
p,resente q~e la política de la población, poten
cialmente Importante para el desarrollo de
Iberoamérica, no se limita a medidas encami
nadas a influir sobre las tasas de crecimiento.

Se halla también en marcha una búsqueda de
medios para canalizar la redistribución geográ
fica y ocupacional o profesional de la población
siguiendo unas directrices más conducentes ~
un desarrollo saludable. Son necesarias técnicas
de planificación regional que puedan contrarres
tar la excesiva concentración de la población y
del desarrollo.económico en un pequeño número
de grandes ciudades y promover la formación
de redes o sistemas nacionales de ciudades de
t~maños diferentes y funciones complementa
nas, que puedan ofrecer empleo productivo a
la población activa no necesitada ya en las
antiguas regiones agrícolas. Deberán encon
trarse métodos de hacer accesibles las enormes
regiones interiores, ahora en curso de asenta
miento, que sean menos despilfarradores de
recursos humanos y naturales. Mirando al
futuro, las posibilidades para medidas o planes
públicos efectivos parecen mucho más favora
bles en estas zonas que con respecto a las tasas
de crecimiento de la población.

Los P
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la de la RSS turcómana en 26 veces. En el
año 1913 en el territorio de las Repúblicas del
Asia Central se extrajeron 158.000 toneladas
de carbón de piedra, y en el año 1962 nueve
millones de toneladas; de petróleo respectiva
mente 152.000 y nueve millones (casi tantas
como se extrajeron en año 1913 en todo el
territorio de la. Rusia zarista incluido en la
URSS). De energía eléctrica se produjeron en
el año 1913 aproximadamente seis millones de
kwh, yen el año 1962, ,11.186 millones de kwh,
En el año 1962 en la RSS usbeca se produjeron
7.500 millones de kwh de energía eléctrica.
Esto significa que en esta República ahora
en un día se produce 6,2 veces más energía
eléctrica que la que se producía antes de la
revolución en un año. En el cálculo per cápita
de la población en el Usbekistán se produce
algo más de seis veces de energía eléctrica que
en Turquía. Durante los años de la construc
ción socialista se ha transformado completa
mente la agricultura de las Repúblicas del Asia
Central. Se ha hecho muy ramificada y de
elevada productividad, dotada de una avanzada.
técnica. Los coljoses y los sovjoses de las
Repúblicas del Asia Central poseen en la actua
lidad más de 140.000 tractores (con una
fuerza de 15 Hp.) Yabundancia de otros útiles.
El Asia Central forma una base fundamental
de la Unión Soviética en la producción de algo
dón crudo (nueve décimas partes de la pro
ducción de la URSS), de remolacha azucarera,
de tabaco, de adormidera medicinal, de cultivos
de líber de tilo, de cereales, de valiosos pro
ductos ganaderos (karakul, por ejemplo) y
otros.

3. Las modificaciones sociales y económicas
sobrevenidas durante los años del podersovié
tíco en las Repúblicas del Asia Central, han
hallado repercusión en las modificaciones de
la magnitud y de la composición de la pobla
ción de estas Repúblicas. Los ritmos decreci..
miento de la cifra de la población de las Repú
blicas del Asia Central, superan significativa
mente a los ritmos decrecimiento de la pobla
ción de la URSS en su conjunto. En el año
1913 en el territorio de las Repúblicas del
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Los procesos demográficos y sus relaciones con los procesos de la elevación
. social y económica en las Repúblicas soviéticas del Asia Central

O. R. NAZAREVSKY y D. A" TCHUMICHEV

1. Las Repúblicas usbeca, kírguisa, tadsica
y turcómana del Asia Central ocupan una
superficie de 1.279,3 millares de kilómetros cua
drados, 10 que constituye el 5,7% de todo el
territorio de la URSS. Al príncípío del año
1964, en estas Repúblicas vivían 16.459 milla
res de personas o el 7,3% de la población total
de la URSS; en el mismo tiempo la población
de la RSS usbeca se componía de 9.818 millares
de personas, la de la RSS kirguisa de 2.492
millares, la de la RSS tadsíca de 2.346 millares y
la de la RSS turcomana de 1.803 millares. Con
anterioridad a la Revolución de Octubre (antes
del año 1.917) el Asia Central era uno de los
atrasados y deprimidos confines de la Rusia.
zarista. Casi toda la población se ocupaba en
la agricultura; los usbecos y los tadsicos prin
cipalmente en el cultivo de la tierra, y los
kirguises y los turcómanos en la ganadería
extensiva, semínatural, de ganados trashuman
tes. La industria estaba representada por unas
pocas empresas pequeñas semiartesanas que se
ocupaban fundamentalmente de la elaboración
primaria de la producción agrícola. No se reali
zaban trabajos de ninguna clase para el conocí
miento de las riquezas naturales locales. El
nivel cultural de la población del Asia Central
era muy bajo. Según datos del censo único de
población de la Rusia zarista ejecutado en el
año 1897, entre la población en edad de 9 a 49
años que habitaba el territorio de la República
usbeca, los analfabetos eran el 96,4%, en la
RSS kirguisa el 96,9 %, en la RSS tadsica el
97,7% y en la RSS turcómana el 92,2%.

2. Después de la Revolución de Octubre, en
el Asia Central en un corto plazo histórico se
liquidó el atraso multisecular, se crearon re
públicas socialistas con una industria moderna
altamente desarrollada y una agricultura inten
samente mecanizada, El Asia Central actual es
un país con una industria pesada y ligera de
diversas clases y una agricultura de múltiples
ramas. Del año 1913 al 1963 la elevación indus
trial en las Repúblicas del Asia Central ha
crecido 29 veces, en el mismo tiempo la de la
RSS usbeca en 24 veces, la de la RSS kirguisa
en 82 veces, la de la RSS tadsíca en 49 veces y
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Asia Central habitaban 7,3 millones de personas
ya principios del año 1964 ya 16,5 millones de
seres humanos. Durante el último medio siglo
la cifra de población del Asia Central soviética
se ha más que duplicado, mientras que la de la
URSS en su conjunto ha crecido duranteese
tiempo en 1,4 veces. El ritmo medio de creci
miento de la población en el Asia Central du
rante el período entre los censos de los años
1926 y 1939 fue superior al de la URSS en su
conjunto, tanto a costa del crecimiento anual
elevado como a consecuencia de la gran afluen
cia del exterior de personas jóvenes y de edades
medias. Posteriormente el incremento anual de
la población en estas Repúblicas ha disminuido.

4. La natalidad en el Asia Central ha des
cendido en la actualidad en relación con el
período prerrevolucíonario en el 24% y al
mismo tiempo la mortalidad ha disminuido en
4,8 veces. En virtud de este incremento natural
la población ha aumentado en 1,5 veces. Los
elevados ritmos de crecimiento natural de la
población en el Asia Central se explican no
solamente -por la elevada natalidad, desde hace
mucho tiempo característica de la población
aborigen (particularmente en virtud de los ma
trimonios tempranos y de la tradición de mu
chos hijos), sino en primer lugar por la intensa
disminución de la mortalidad en general y
especialmente de la infantil. Durante los años
de poder soviético en las Repúblicas del Asia
Central se han liquidado enfermedades infec
ciosas masivas tales como la viruela, el cólera,
la peste, las fiebres tifoideas y otros tipos de
tifus. La disminución de la mortalidad es el
resultado del incremento del bienestar y del
nivel cultural de la población y de la gran difu
sión del socorro médico. En el año 1913 en el
territorio de las Repúblicas del Asia Central para
cada diez mil habitantes se disponía de menos de
dos plazas en hospital, y en el año 1962 de
82 camas en hospital, es decir, 43 veces más. El
número de médicos (excluidos los dentistas) en
el año 1913 se componía de 0,3 hombres para
cada diez mil habitantes, y en el año 1962, de 14,9
hombres, o sea, 50 veces más. En la actualidad
en las Repúblicas del Asia Central hay más
médicos que había en toda la Rusia zarista en
el año 1913. La asistencia médica de la pobla
ción.en esta región es superior a la de Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, y
es varias veces mayor que en Turquía, Irán y
Pakistán,

5. Junto al elevado crecimiento natural de
la población es característico efe las Repúblicas
del Asia Central también el importante creci
miento de b población por causa de inmigra-

ción. El intenso desarrollo de la industria, del
transporte, de la construcción, va acompañado
del desplazamiento de la población de otras
regiones de la URSS. En el Asia Central,
además de las poblaciones autóctonas viven
rusos, tártaros, ucranianos, azarbaijanos y de
otras nacionalidades. Los trabajadores de todas
las nacionalidades que pueblan las repúblicas
del Asia Central, igual que el} todas las demás
Repúblicas de la Unión, viven amistosamente
y se prestan mutuamente una ayuda fraternal.
La afluencia de población al Asia Central pro
cedente de otras regiones fue especialmente
intensa en los dos primeros decenios de poder
soviético, puesto que antes de la revolución la
población local en su aplastante mayoría era
analfabeta, y careciendo de la ayuda fraterna
de las otras nacionalidades, no habría podido
garantizar el desarrollo feliz de la economía
nacional del Asia Central. En el último período,
especialmente después de la segunda guerra
mundial, la afluencia al Asia Central de pobla
ción procedente del exterior disminuyó: la
nueva construcción, la necesidad de la industria,
de la agricultura, de la cultura, etc., ahora se
satisfacen con los cuadros propios.

6. Especialmente rápido es en las Repúblicas
del Asia Central el crecimiento de la cifra de la
población urbana: durante el período de los
años 1913 a 1963, 4,4 veces (la cifra de la
población durante este mismo período ha cre
cido en algo más del doble). Juntamente con
esto, la cifra de la población rural en el Asia
Central no solamente no ha disminuido, sino que
incluso ha crecido en el 74,6% (para la URSS
en su conjunto ha disminuido en el 17,6%).
El incremento de la cifra de la población urbana
se ha efectuado tanto a costa del incremento de
la cifra de la población de las antiguas aglome
raciones urbanas; como también a cuenta de la
creación de otras nuevas. En el año 1926 en las
Repúblicas del Asia Central había 85 aglome
raciones urbanas y con ocasión del censo del
año 1959 se revelaron ya 266; es decir, había
algo más del triple. El crecimiento de la cifra de
población urbana se ha verificado en grado
sumo a cuenta de la creación de nuevas ciuda
des, principalmente nuevos centros industriales
y políticoadministrativos, y en el caso de las
antiguas, a cuenta de aquellas en las cuales
se han construido grandes empresas industria
les o aquellas que se han convertido en impor
tantísimos centros administrativos. Incluso en
comparación con el año de preguerra, de 1939,
la cifra de población de una _serie de antiguas
ciudades (Frunce, Fergan, Tashkent, Ardijan,
Leninabad y otras) ha aumentado, en el año
1964, en dos y en algo más de dos veces.
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de enseñanza, de difusión cultural, educativa
y otros; esto ha conducido a la creación de
una serie de centros culturales y políticos com
pletamente nuevos (Dushambe, Nukus, Jorog),

7. Durante los años de poder soviético en
las Repúblicas del Asia Central se ha modifi..
cado sustancialmente la composición de la
población según el sexo. En los tiempos ante
riores a la Revolución y en los primeros de
cenios después de la implantación del poder
soviético la estructura por sexo de la población
de este territorio se diferenciaba de la estruc
tura por sexo de la población de la mayoría de
las otras regiones del país .por el notable pre
dominio de los hombres. En el año 1926 el
porcentaje de hombres se componía del 53%
y el de las mujeres del 47% yen aquel mismo
tiempo para la URSS en su conjunto el .de los
hombres era del 48% y el de las mujeres el
52%. En el año 1939 la estructura por sexo
de la población de estas' repúblicas se había mo...
dificado de manera insignificante; los hombres
constituían el 52% y las mujeres el 48%. El
predominio de la cifra de hombres sobre la
cifra de las mujeres tenía lugar no solamente
en las aglomeraciones urbanas, sino también en
las localidades rurales, y no solamente entre los
que habían venido de fuera, sino también entre
los naturales de la región. En el pasado esto
se explicaba no tanto porque al Asia Central
marchaban en busca de trabajo predominante
mente varones -, solitarios cuanto por la
propia carencia de derechos de la mujer musul
mana, que había traído consigo envejecimiento
prematuro y temprana muerte, con elevada
mortalidad de las muchachas en relación con
los muchachos (los últimos han conseguido
mejor salida, etc). Hacia el año 1959 la estruc
tura de la composición por sexo de la pobla
ción de las Repúblicas del Asia Central se ha
modificado por parte de la elevación de la
importancia telativa de las mujeres: las mujeres
constituyen el 52% de la población, los hom
bres, el 48% (en promedio para la URSS las
mujeres el 55% y los hombres el 45%). La
elevación de la importancia relativa de la cifra
de las mujeres ha acontecido no solamente a
consecuencia de la pérdida de un gran número
de hombres en la guerra patria de 1941-1945
(que ciertamente posee una importancia de
primer grado), sino también a consecuencia de
la intensa reducción de la mortalidad de mu
chachas y mujeres. Esto ha dependido del
incremento del bienestar material y de la cul
tura de la población;' de la completa liberación
de la mujer musulmana del yugo feudal, patri..
monial y religioso, del intenso mejoramiento de

Todavía en mayor grado ha aumentado, du
rante ese tiempo, la población de las nuevas
ciudades (Chirchik, Begobvat, Nebldag, Dux
habe, Nukus y otras) : de tres a cuatro veces.
Antes de la revolución, solamente una ciudad,
Tashkent, tenía más de cien mil habitantes;
ahora las ciudades "cienmilenarias" aquí ya
son ocho (Tashkent, Samarcanda, Kokand,
Ardíjan, .Namagán, Dushambe, Ashjabad,
Frunce). La.cifra de, población de un' conjunto
de ciudades" incluso enteramente meridionales,
supera ligeramente los cincuenta mil habitan
tes .o se aproxima a esa cifra (Angrén, Ana
malik, Chirchik, Begobvat, Nukus, Yangyul).
La cifra de población de la ciudad de Tashkent
- centro .de la región económica del Asia
Central- al principio del año 1964 se compo
nía de 1.064. millares de habitantes (según el
censo del año 1897 en Tashkent había 156
millares de personas) . Durante .los años de
poder soviético Tashkent se ha convertido en
un potente centro industrial. Juntamente con
una importante expansión que se ha verificado
de las anteriormente pequeñas empresas del
ramo alimenticio y. de la industria ligera en
Taskent, en la ciudad se han creado lluevas
ramas: la pesada, la construcción de maqui
naria agrícola y textil, las ramas de la industria
química, eléctrica y energética. Tashkent cons
tituye un centro científico y de irradiación
cultural del Asia Central. En el año 1914 había
solamente. un centro de enseñanza especial
media con 86 estudiantes, y. ahora se poseen
16 centros de enseñanza superior con 82.000
estudiantes, 26 centros de enseñanza técnica
con' 32.000 alumnos, más de 200 escuelas
de instrucción general con :180.000 alum
nos. En el año 1920 en Tashkent fue creado
el primer centro de enseñanza superior en
el Asia Central: la Universidad del Estado
del Asia Central "Lenín": ahora en la ciudad
se tienen más de 70 establecimientos científicos
entre ellos la Academia de Ciencias de la RSS
usbeca, la Academia Usbeca de Ciencias Agra
rias, el Instituto de Física Nuclear. El rápido
crecimiento del número de las poblaciones urba
nas y de la cifra de su población costituye el
resultado no solamente del intenso desarrollo,
en las Repúblicas del Asia' Central, de la indus
tria y del transporte, representado por ·la cons
trucción de nuevas ciudades y de aglomera
ciones de tipo urbano, junto a . las nuevas
fábricas, estaciones eléctricas, estaciones de
ferrocarriles, etc. (Angrén, Nibitdag, Chírchik,
Begovat, Nurek y otros) , sino también el
intenso', crecimiento,' enel antiguo confín de la
Rusia zarista, de la cultura, la creación de
un gran número de establecimientos científicos,
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9. Importantes modificaciones han ocurrido
en la composición profesional de la población
de las Repúblicas del Asia Central. El aumento
del número de las empresas industriales, el
aumento del número de las construcciones, la
mecanización de la agricultura, han condiciona
do elevados ritmos de crecimiento de la cifra de
los obreros calificados y del personal técnico y
de ingenieros, así como el aumento del número
de los establecimientos médicos, de las orga
nizaciones científicas, de los institutos, de las
escuelas técnicas, de las bibliotecas, de los esta
blecimientos de difusión cultural, etc., ha con..
dicionado el aumento de la cifra de médicos y
de otros trabajadores de la medicina, de los
maestros; de los trabajadores científicos, de los

8. La estructura por edad de la población de
las Repúblicas del Asia Central en relación
con la estructura por edad de la población de
la URSS en su conjunto, se caracteriza por
una edad media más joven de la población y por
la elevada importancia relativa de los niños.
Esto tiene gran importancia para el abasteci
miento con contingentes laborales propios de
todo el desarrollo acelerado de la producción
y de la cultura en estas Repúblicas. Todavía
en los años anteriores a la guerra (1939) algo
más de la mitad de la población del Asia Cen
trar había llegado a la edad apta para el tra
bajo (los hombres de 16 a 59 años, las mujeres
de 16 a,54 años), el 38% de niños y adolescentes
(de 38 en el Usbekistán a 41% en el Tadshi
kistán) y aproximadamente el 9% de personas
de edad avanzada. El porcentaje de niños de la
edad inferior a diez años en el Asia Central se
componía en el año 1939 de 24,.$% y superaba
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la asistencia médica, del reforzamiento de la a la importancia relativa de este grupo de edad
protección de la salud de la madre y del hijo de la URSS en su conjunto (22,8%). La pro
(del desarrollo de tina red de consultorios espe- porción de la propia población 'en edad apta para
ciales para niños y mujeres, maternidades, casas el trabajo era un tanto inferior a la media
cuna, jardines de infancia, cocinas de lactici- del país (53,6% ). En el tiempo de la pos-.
nios, la concesión de permisos y de vacaciones guerra la proporción de niños de edad inferior
a las madres, etc.), de la inusitada elevación del a diez años en la población del Asia Central,
nivel de instrucción y de autoridad de las todavía. había crecido más a cuenta del intenso
mujeres de Oriente. Las mujeres fueron incor- crecimiento de la natalidad y de la disminución
porándose a la producción social en mayor de la mortalidad infantil y a cuenta de la
medida. Solamente durante un período de 20 disminución de la importancia relativa de las
años {1939-1959)el porcentaje de mujeres personas en edad apta para el trabajo, especial
entre todas las ocupadas en la producción social mente de 35 a 45 años (consecuencia de la
en el Asia Central creció en el 6% (del 38 al guerra). Durante el período de los años 1939
44%); es decir, un poco más que para la a 1959 la proporción de niños en las Repúbli
URSS en su conjunto (del 43 al 48%). Toda- cas asiáticas centrales había crecido en el 61%
vía en mayor grado ha crecido el porcentaje de (toda la población del Asia Central durante
mujeres entre las ocupadas en el trabajo inte- ese mismo tiempo había crecido en el 30%) Y
lectual, en el 18% (del 24 al 42%). El Estado para la URSS en su conjunto solamente en el
soviético, habiendo igualado a la mujer de 9,5%. Según los datos del censo de población
Oriente, que anteriormente había vivido de del año 1959 en las Repúblicas del Asia Central
manera incomunicada y que se había ocupado la cifra de población en edad apta para el
casi exclusivamente de la economía doméstica, trabajo se componía del 50% de la población,
en todos los derechos con el hombre, estableció es decir, era un 3% menor que antes de la
para ella la posibilidad de estudiar, trabajar guerra; el 39% 10 componía la cifra de niños
en las empresas, en las instituciones, escuelas, y adolescentes, es decir, tantos casi como antes
hospitales, teatros, etc. A la mujer igualada con de la guerra; por 10 que se refiere a la cifra de
el hombre se 'le concedió el derecho de ocupar niños de edad inferior a diez años, como se
puestos directivos, ser elegida para los altos ha indicado, aumentó significativamente en rela
órganos de la administración del Estado. Ahora ción con el año 1939, y la proporción de niños y
se forman casi íntegramente por mujeres ramas adolescentes de diez a quince años ha dismi
de la economía nacional y de la cultura ante- nuido a causa del descenso de la natalidad en
riormente consideradas, en el Asia Central, los años de la guerra; la cifra de personas de
como "masculinas", corno la textil, confección, edad mayor que la apta para el trabajo se com
comunicaciones, medicina, secretaría, negocios, ponía del 11%. Cierto aumento de la propor
y profesiones tales como profesor, bibliotecario, ción del último grupo, en el año 1959, en rela
investigador, delineante, estadístico, cajero, ción con el año 1939, se explica porque la
corrector y otras muchas. población de este grupo de edad fue menos afec-

tada por la guerra que la población en edad
apta para el trabajo, y también por la dismi
nución de la mortalidad asimismo entre las per
sonas de edad avanzada. ,
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10. Una amplia delimitación del territorio
nacional del Asia Central se llevó a efecto en
el año 1924, la creación de las Repúblicas uni
das y autónomas, las nuevas relaciones socia
listas y una estrecha relación económica y cul
tural de los diversos pueblos asiáticos centrales
entre sí, no solamente aseguraron una rápida
revelación de sus peculiaridades nacionales y
dotes, sino también contribuyeron al enriqueci
miento mutuo de los valores materiales y espi
rituales desde hacía mucho tiempo acumulados
por cada uno de los pueblos asiáticos centrales
y los que habían sido traídos aquí por otras
nacionalidades de la .Unión Soviética. En los
años soviéticos en las Repúblicas del Asia Cen
tral, a base de una consolidación de múltiples
grupos racionales, se formaron nuevas naciones
socialistas: la usbeca, tadsica, turcómana,
kirguisa, karapalka, cada una con lengua na
cional propia, con escritura propia, literatura,
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profesores, de los bibliotecarios, y de otros arte, enseñanza, administración, prensa y radio
trabajadores de la rama intelectual, especial- en la lengua vernácula para la población. Cada
mente entre los naturales de. la región. Así, en una de estas nuevas naciones extrajo de sí
el año 1959, en relación con el. año 1926, la misma grandes escritores, artistas plásticos,
cifra de los químicos en el Asia Central había músicos, artistas, sabios, conocidos lejos de los
crecido en 62 veces (para la URSS en prome- confines de su país. Por ejemplo, en las Repú
dio en 9 veces), los ocupados en las instala- blicas del Asia Central en el año 1963 se con
clones de energía en 34 veces (para la URSS taba con 5.800 trabajadores científicos usbecos;
en su conjunto en 14 veces), los metalúrgi- 1.200 tadsicos; 985 turcómanos; 817 kirguises;
cos en 13 veces (para la URSS en su conjunto, 196 karalpakos. En el año 1962 se editaron
en 9 veces), los chóferes en 316 veces (para 1.205 libros diferentes en lengua usbeca, 446
la URSS en 176), los trabajadores cien- en tadsica, 425 en kirguisa, 420 en turcómana.
tíficosen 49 veces (para la URSS en 23 veces), Juntamente con esto, como resultado de las
los ingenieros en 41 veces (para la URSS estrechas relaciones personales de individuos de
en 25 veces), los profesores en 21 veces (para diferentes nacionalidades (en la escuela, en la
la URSS en 6 veces), los trabajadores mé- producción) en el Asia Central se realiza un
dicos en 19 veces (para la URSS en 8,6 rápido proceso de mezcla de los pueblos locales,
veces), y los trabajadores de la literatura y 10 cual favorece también el gran número de
del arte en 7 veces (para la URSSen 4,4 matrimonios mixtos. Esto es especialmente ca
veces). La estructura profesional de la pobla- racteristico de los grupos etnográficos de no
ción de las Repúblicas del Asia Central cada gran magnitud que habitan en el territorio de
vez se aproxima más a la de toda la Unión, y cada una de las Repúblicas del Asia Central
la importancia relativa de los ocupados en la y que comprenden la lengua y el ser de su
ciencia, en la enseñanza y en el arte, inclu- pueblo básico; ellos gradualmente se asimilan
so es un tanto superior' a la del promedio para entre sí (por ejemplo beluches y curdos con
la URSS. Conviene recordar que la industria- turcómanos ; yanobsos y pamirianos con tadsi
lización y la revolución cultural han émpe- cos; kipchacos, kuraminses, parcialmente uigu
zado casi desde cero, puesto que antes del res y dunganios con usbecos y tadsicos) y ahora
año 1926 el número de obreros y de especialis- dominan corrientemente algunas lenguas (la
tas de alta calificación, como también de los materna, la lengua de la República donde
trabajadores del frente cultural, se componía habitan y la rusa, lengua oficial de toda la
únicamente de unas decenas, e incluso de uni- Unión Soviética. Esta lengua ahora la cono
dades, Según el censo del año 1959 en las cen e incluso la consideran como lengua
Repúblicas del Asia Central se cuenta casi con materna, tanto las nacionalidades que se repre
29.000 ingenieros, 17.000 trabajadores cientí- sentan como locales, como las que han llegado
ficos, 84.000 trabajadores médicos, más de aquí (gran parte de los que han llegado aquí
145.000 profesores, centenares de miles de obre- son ucranianos, bielorrusos, moldavos, mor
ros de alta calificación y técnicos. dues, chuvashes y otros). El censo del año

1959 ha registrado en el Asia Central 2.240
millares de rusos, pero de personas que consi
deran lengua materna la rusa fueron compu
tados 2.661 millares de hombres. De hecho
domina la lengua rusa la mayoría de la pobla
ción del Asia Central (especialmente la urbana,
y en las localidades rurales es conocida por la
juventud y, especialmente, hombres de media
edad). El dominio de la lengua rusa y de las
nacionalidades principales de las Repúblicas
significativamente suaviza las mutuas relaciones
de las personas de las Repúblicas del Asia
Central, el trabajo de las organizaciones esco
lares, médicas, comerciales y otras administra
tivas y sociales; la formación de colectividades
con representantes de diversas nacionalidades
(grupos de estudios, grupos teatrales, brigadas
de la producción, etc.), La estrecha interrela
ción de personas de diversas nacionalidades ha
favorecido la penetración en la vida y en la
economía de todos los pueblos asiáticos centra-
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les tanto de ellos mismos como de los elementos (en la URSS por término medio 56,6%), en el e
"de la Unión". Los habitantes del Asia Central, año 1959 el porcentaje de alfabetos se componía s
especialmente de las ciudades, de las grandes entre los usbecos de 98,1, entre los kirguises de y
aglomeraciones (en primera. fila la juventud 98,0, entre los tadsicos de 96,2, y entre los tur- 5
y las personas de media edad) se visten aproxi- cómanos de 95,4 (en la URSS el 98,S). Du- e
madamente igual, llevan ropas y calzados de rante los años de poder soviético crece el o
moda urbana, de materiales de serie amplia- número de personas con instrucción media y u
mente difundida; disponen de una vivienda más superior, especialmente entre las poblaciones s
o menos igual, comen un alimento igual en el locales. Así, por ejemplo, en el año 1959 en
fondo (incluidos artículos de fábrica). Los relación con el año 1939, el número de usbecos
habitantes del Asia Central han aprendido de con instrucción media y superior en la RSS ti
los rusos y de otros pueblos llegados métodos usbeca había aumentado en 13 veces, el número
más progresivos de producción, han empezado de kirguises con esa misma instrucción en la I

a crear entre sí según su ejemplo niveles de RSS kirguisa en 21 veces, el de los tadsioos en
vida más cómodos (casas de tipo europeo, vi- la RSS tadsica en 18 veces, el de los turcórna
viendas amuebladas, etc.). Durante los años nos en la RSS turcómana en 17 veces (en pro-
de poder soviético los habitantes del Asia medio para la URSS en toda su población, en
Central han adquirido nuevas hábitos de pro- 3,4 veces). Los elevados ritmos de crecimiento
ducción y han aprendido profesiones (especial- de la cifra de las personas con instrucción me-
mente industriales) anteriormente desconocidas dia y superior han constituido una inmediata
por la población autóctona; juntamente con consecuencia de los elevados ritmos de crecí-
esto, han ido liberándose de tradiciones y prác- miento de la cifra de alumnos. En la URSS en
tieas atrasadas; en esto les prestaron una gran su conjunto, el número de alumnos de las es-
ayuda las regiones centrales de la URSS, cuelas de instrucción general durante el período
donde se ha preparado la juventud local y de de los años 1914 a 1963, ha crecido en 4,6
donde vinieron cuadros calificados. Pueblos veces, y en las Repúblicas del Asia Central en
aislados han adquirido la experiencia y las 109 veces: de 32.000 a 3.491.000 personas.
prácticas de producción y las tradiciones entre Todavía ha crecido más el número de los
sí, y esto los enriquece mutuamente. Algunas alumnos de las clases avanzadas, el número de
de tales prácticas y tradiciones nacionales ela- los alumnos de las clases 5-11 en el Asia Cen
boradas secularmente se aprovechan también tral durante ese mismo tiempo ha crecido en
en los tiempos actuales, puesto que permiten 322 veces, de 5.000 a 1.707.000 individuos
utilizar de manera óptima los recursos locales, (para la URSS en conjunto, 40 veces); en
las condiciones específicas económicas y natu- Tadshikistán, antes de la revolución, no había
rales de estos territorios. Peculiaridades na- en absoluto alumnos en cursos superiores al
cionales semejantes se han conservado en la cuarto, y ahora existen 213.000. Antes del año
producción agrícola, en el plan y en la cons- 1920 en las Repúblicas asiáticas centrales no
trucción de los puntos de población, en el tipo había ni un solo centro de enseñanza superior,
de las fincas, etc. Entre los antiguos nómadas ahora en cada una de las Repúblicas hay uni-
tales útiles prácticas se refieren a la elección versidades y otros centros de enseñanza supe-
de pastos para las diversas estaciones y para rior, y el número de sus estudiantes es de
las diversas clases de ganado, de los métodos de 205.000. Un intenso crecimiento es caracterís-
su apacentamiento y de su traslado,' construc- tico también en otras ramas de la cultura. Las
ción de cercas para el ganado, pozos y depósitos bibliotecas de gran volumen aquí antes de la
de agua; están establecidas desde hace mucho revolución no se conocían en absoluto; en el año
tiempo entre los habitantes las prácticas de 1927 de bibliotecas de ese tipo se contaba sola
planificación de campos, construcción de ace- mente con 258, y en el año 1962 había 26 veces
quías, el cuidado de cultivos terrnófilos, etc. más que en el año 1927 (para la URSS el au-

mento había sido de cinco veces) y su fondo de
11. Los procesos de elevación económica y libros había aumentado en 72 veces; el número

social de las Repúblicas del Asia Central se de teatros había aumentado de 1 en 1913 a 41,
revelan con especial claridad en las modifica- es decir, en 41 veces (por lo que Se refiere
ciones del nivel cultural de la población local. a la URSS casi en tres veces); el número de
Por sus ritmos de crecimiento del alfabetismo, establecimientos de tipo club (de los cuales
las Repúblicas del Asia Central han superado antes de la revolución no existían en absoluto)
a la mayoría de las otras Repúblicas soviéticas. en ocho veces, o sea, de 709 en el año 1927 a
Si en el año 1926 el porcentaje de los alfabetos 5.543 (en la URSS casi en cuatro veces). Si
en la edad de 9 a 49 años variaba de 16,5 en la en el año 1913 la tirada anual de libros, edita"
RSS kirguisa hasta 3,8 en la' RSS tadsica dos en los territorios del Asia Central, consistía
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anteriormente retrasados, que han entrado en
la vía del desarrollo económico independiente,
el aumento de los bienes materiales puede y
debe sobrepasar significativamente el incre
mento de la. cifra de la población. La experien
cia de estas Repúblicas demuestra hasta qué
punto se ha mostrado saludable para ellos la
ruta socialista del desarrollo. En las Repúbli
cas del Asia Central se crean todas las premisas
para, en un futuro muy próximo, garantizar la
abundancia de artículos de consumo nacional.

DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

en total en 118.000 ~emplares, en el año 1963
se componía de 37,<:1 millones de ejemplares,
y la tirada de una edición de periódicos de
50.000 en 1913 ha aumentado a 3.000.000 de'
ejemplares (un periódico por cinco habitantes
o un periódico para cada tres adultos), además
una grandísima'parte de los libros y periódicos
se editan en lenguas locales.

12. La experiencia de las Repúblicas sovíé
ticas del Asia Central indica que en países
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Las dificultades del crecimiento rápido de la población
en un país poco poblado. Un ejemplo: el Senegal

AMADOU LAMINE N'DIAYE

1. LAS CONDICIONES DEMOGRÁFICAS

1. Según la encuesta efectuada en 1960
1961, la población se eleva en esa fecha a
3.109.640 personas, de los cuales eran senega
leses 3.048.140.

2. A pesar de los progresos realizados, la
calidad de los resultados deja todavía que
desear, especialmente desde el punto de vista
de la edad, en los medios rurales. He aquí
los resultados:

Cuadro 1

Grupos deedad Hombres MIljeres

0-4 años ...... 825.500 289.240
5·9 .......... 244.920 230.580

10-14.•....... 135.540 114.780
15-19•......•. 102.520 129.300
20·;;4......... 101. 740 139.980
25-29......... 119.166 161.440
30-39...•..... 190.260 203.820
40-49......... 139.360 125.040
50-59......... 93.620 73.000
60-69...•..... 51.220 41.660
70-79....•.... 26.120 27.040
80 Y más ...... 12,020 13.280

TOT.AL 1.498.980 1.549.160

3. La pirámide presenta, de 15 a 19 años,
cierto pliegue, o entrante, que se observa en la
casi totalidad de las encuestas demográficas

hechas en el Africa de habla francesa. La mor
talidad infantil ha sido incrementada, durante
la guerra, por la escasez de medicamentos. En
cuanto a la particular pequeñez del número de
niñas de 10 a 14 años, debe indudablemente
atribuirse a errores de observación sobre la
edad, porque la masculinidad parece correcta
para el conjunto.

4. Sea como fuere, la población es joven: el
42% tiene r-oenos de 15 años y solamente el
6% más de 60 años, contra el IS%, aprc..cima
damente, en Francia.

n. DISTRIBUCl.ÓN GEOGRÁFICA

5. La densidad es de 16 habitantes por km2,

media poco significativa que enmascara consi
derables desviaciones. La densidad varía de 2,5
para el Senegal oriental a S07 para Cabo
Verde.

6. El país está poco poblado en relación con
las posibilidades de trabajo que ofrecen los
recursos naturales: el 50% de la población vive
en el 16% del territorio.

7. En algunas zonas de la región cultivadora
de cacahuetes, la densidad alcanza más de SO
habitantes por km'', Por el contrario, grandes
espacios vacíos solamente son recorridos por
algunos nómadas.

S. Según la importancia de las aglomera
ciones, la distribución se presenta así en 1960
1961:
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y hacia la
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18años....
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considera
puede trat

Cuadro 2

PoblaclólJ Porcentaje

336.580 11,0

288.420 9,4

52.120 1,7

677.120 22,2

2.371.020 77,7

3.048.140 rco,oPOBLAClON 'lOTAL

Dlmensl6n ¡'Tombre--------_.:..-.

Poblaci6n urbana..................... 11

Población rural (ciudades de menos de
10.000 habitantes) . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 11

Dakar.•.•................ ji........... 1
Ciudades de 20.000a 100.000habitantes. . • 6

Ciudades de 10.000a 20.000habitantes.... 4
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Tasa de crecitniellto al/llal

Cuadro 3

or
nte
En
de

nte
la

cta I

9. Es decir, la población es rural en una
fortísima mayoría, pero las migraciones inte
riores están orientadas hacia los centos urbanos
y hacia las regiones contiguas.

IJI. TASAS DE CRECIMIENTO Y PERSPECTIVAS

10. La encuesta de 1960-1961 evaluaba la
natalidad en 43,30

/ 0 0 y la mortalidad en 16,70
/ 0 0 ,

es decir, una tasa de crecimiento de 2,7% anual,
que corresponde a una multiplicación pordos
en un período aproximado de 26 años. Sin
embargo, una encuesta sobre el registro civil
(de un año de duración), en una regió": rural,

ha demostrado que la tasa de crecimietrto natu
ral ha sido estimada un poco por exceso. Debe
estar comprendida entre el 2 y el 2,5%.

11. La elevada mortalidad infantil se debe
a la falta de higiene y a la ausencia de instruc
ción de las madres. La mediocridad del estado
sanitario es, por lo demás, la causa principal en
todas las edades. Aunque no es satisfactoria,
la alimentación no es el principal factor de la
mortalidad.

12. Sobre esas bases, la población debe
evolucionar así:

nLa pirámide en 1-7-1960 no es la observada, los resultados han tenido que ser ajustados.

IV. IMPERATIVO ECONÓMICO

16. En resumen, encontramos un país poco
poblado, cuya población está abocada a un
rápido crecimiento.

17. Este rápido crecimiento y el retraso
económico .exigen .importantes .inversiones.
Veamos los datos económicos esenciales:

18. Ha podido calcularse la contabilidad na
cional para los años 1956 y 1959, según modelo
internacional.

Cuadro"

Hipótesis: :1% HifJ6lesis: :1.5%

Edades l-7-lf)60 • l-7-lf)64 l-7-lf)6f) 1-7-lf)64 1-7-1f)6f1

6-14 años.•........ 653.000 707.000 780.000 721.000 815.000
18 años............ 30.0Q{) 35.900 37.500
20-59 años.....••.• 1.285.500 1.391.500 1.536.300 1.418.900 1.605.000

CONJUNTO DE LA ro-
BLACIÓN..•...... 2.971.200 3.216.400 3.551.000 3.279.800 3.709.700

13. Según la hipótesis considerada, la po
blación de edad escolar (6-14 años) aumen
taría, por término medio, de 14.600 a 18.300
por año, y el número de los hombres en edad de
trabajar de 14.700 a 18.800.

14. Todo lleva a creer, porotra parte, que
la mortalidad experimentará una baja sensible.

15. En cuanto a la natalidad, no se vislumbra
ningún signo en favor de la limitación de los
nacimientos. La población manifiesta un gran
apego a los valores tradicionales. El niño se
considera como una riqueza en sí, que no se
puede tratar de evitar.

con
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l"56 lf1Jf1
(},,[iles dlJ tn#lemes
defr/Jllcos eFA)--------_..~--------~,----------

GASTO NACION'AL BRUTO 109,6 150,8

Producci6n interior bruta , . . . . • • • • • • • . • . . • •• 84,0 120,2
Salarios entregados por las'administraciones. • • • •• • • . 15,0 19,9
Renta neta de losfactores de produccíénpagados por el

exterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 10,1

,
, 150,8

94,1
31,1
17,0
8,6

109,6

67,6
25,0
W,2
6,8

PRODUCTO NACIONAL BRUTO

Consumode los hogares••.•••••...................
Consumo de las Administraciones. • . . . .•••......•..
Inversiones brutas. i ., ••••••••••••••••••• • • lo .

Transferencia hacia el exterior .•••••.......•...•...
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Cuadro 4 (continuación)

Cuadro 5

195Ó 1957 1958 1959 19ÓO 1961 196:z' 19~3

Renta interior bruta (en miles de
millones de francos) .•......... 102,5 113,5 117,3 120,7 125,0 129,7 136,6 131,7

Poblaci6n en millares.•. , . . • . . . •. 2.835 2.900 2.970 3.040 3.110 3.190 3.260 3.3.15
Renta per cápita:

39,5En milesde francos ........... 36,2 39;2 39,5 39,6 40,2 40,6 41,9
Base 100en 1956 ••..••••.••.. 100 108,3 109,1 109,4 111,0 112,1 115,7 109,t

J.O¡U,1l'Ir.

Producto nacional bruto (a los precios del mercado)•• 109,6 150,8
Producto de las amortíaacionea •..•••.••.•••••••••• 8,0 12,0

PRODUCTO NACIONAL NETO (a los precios de mercado) • 101,6 138,8

Producto de los impuestos indirectos..•••••••••.••• 14,2 21,1

RENTA NACIONAL 87,4 U7,1

Salarios.................... II ••••••••••••••••••• 12,5 ZO,5
Emolumentos pagados por las Administraciones •..... 15,0 19,9
Rentas de la empresa, de la propiedad y otras .•.•.•. 59,9 76,8

RENTANAC!ONAL 87,4 117,1
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importante de los serVICIOS confirma. que el
modelo de la contabilidad internacional es poco
adecuado para medir el desarrollo económico en
un país poco evolucionado.

21. La renta interior bruta (producto inte-
o rior bruto menos impuestos indirectos) o se
conoce hasta 1963 a precios constantes. He
aquí 105 resultados, admitiendo que la pobla
ción ha aumentado al ritmo del 2,3% anual.

país no satisface sus necesidades de víveres.
. Aunque la producción de víveres parece haber

aumentado el 14%, de 1959 a 1963, tres mil
millones de francos de cereales han tenido que
importarse en 1962, y cinco mil millones en
1963, que fue un mal año.

26. En consumo'por persona y por día fluc-
. tuaba, en 1955, de 2.300 calorías a 2.900 calo

rías por día; ración suficiente, teniendo en
cuenta la fuerte proporción de jóvenes. Pero
esta media encubre una dispersión que enmas
cara escaseces cuantitativas de ciertas regiones
o clases sociales. Por otra parte, esta ración,
pobre enproteinas animales o y en vitaminas,
está mal equilibrada. La producción de carne,
en particular, es insuficiente, fuera de las zonas
urbanas.

22. La tasa de progresión de la renta pe"
cápita ha sido, por término medio, del 1,250/0
anual, a pesar del mal año que fue 1963.

23. De todas maneras, el resultado es sensi
blemente inferior al objetivo del plan 1961
1964, que preveía, para la renta per cápita, un
progreso anual del 5%. En dólares, la renta
de 1962 se establece en 180 dólares por habi
tante y año, cifra modesta, o

24. La concepción' defectuosa del cálculo de
la renta nacional nos conduce' a examinar di
rectamente la producción alimenticia.

25. Con exclusión del cacahuete, cultivado
exclusivamente para la exportación, 105 exce
dentes agrícolas disponibles para la venta repre
sentan casi el 50% de la producción. Pero el

19. Por tanto, de 1956 a 1959, en valor, la
renta nacional habría aumentado un 34%, o sea
un 26%' por habitante, teniendo en cuenta una
tasa de crecimiento medio anual del 2% ; pero
se trata de valores. o

20. La participación de la agricultura en la
producción interior bruta representa, en 1963,
apenas un poco más de la tercera parte; los
servicios constituyen la mitad y la industria un
poco más de la sexta parte. Esta proporción
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V. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

27. Para simplemente asegurar el manteni
miento del nivel de vida, la tasa de incremento
de la renta nacional debería ser superior al
2,5% por año. Para que el nivel de vida se
eleve a la misma velocidad que en los países
evolucionados, sería preciso que la producción
aumente en un 8% por año, cifra que por 10
demás estaba prevista por el plan. Unicamente
por encima de este ritmo se podrá hablar de
reducción del subdesarrollo, en términos econó
micos.

28. Tal progresión supone importantes in
versiones y un encuadramiento muy estricto de
la masa campesina.

29. El crecimiento de la producción agrícola
presenta enormes posibilidades: las tierras cul
tivadas no representan más que el 11% de la
superficie total y con gran frecuencia están
mal explotadas.

30. Pero, desde el principio, será preciso
cambiar ciertas costumbres rurales: Se trata, en
efecto, de aplicar, sobre una tradición sólida,
métodos que exigen cierta cantidad de cono
cimientos.

31. Una de las primeras costumbres que hay
que modificar es el nomadismo agrícola, peli
grosamente favorable a la erosión. Una estabi
lización de las explotaciones permitirá crear
suelos agrícolas, soporte indispensable de una
producción y de una economía agrícola mo
dernas. Si esta estructura, o constitución, no
se asegura, el riesgo del hambre se excluirá,
pero se comprometerá el desarrollo económico.
Esta fijación de los nómadas implica conside
rables inversiones.

32. Otra costumbre despilfarradora con
cierne a la ganadería: el ganado bovino se eleva
a 1.816.000 cabezas, o sea 0,6 de media por
habitante, cifra superior a la media francesa
(0,4), aunque Francia consume dos veces más
carne que el Senegal. Por otra parte, el déficit
de leche aumenta de año en año.

33. Estos animales representan de cualquier
modo un capital sin renta, La fijación de 11n
impuesto directo sobre los animales de edad
avanzada v la creación de praderas artificiales
bastarían para asegurar el aumento de la pro..
ducción de carne y leche. .

34. La misma extensión de estos desapro
vechamientos da una Mea de la amplitud de los
posibles progresos. Ese progreso, que depende
menos de una aportación de capitales que de
esfuerzos técnicos, por razón de la carencia de
personal de encuadramiento, lleva, así; a la
Cuestión de la enseñanza.

VI. LA ENSEÑANZA

35. De 1958 a 1963, el número de alumnos
ha pasado de 80.393 a 172.751 en la enseñanza
primaria y de 5.105 a 15.156 en la de segundo
grado. Las enseñanzas técnica y superior han
conocido igualmente una fuerte progresión. Y,
sin embargo, en 10 que refiere a la enseñanza
primaria la tasa de escolarización es débil: en
1963, el 47,2% para los niños, el 23,5% para
las niñas. La penuria de maestros es intensa
(46 alumnos por cada maestro, por término
medio).

36. Para alcanzar el objetivo recomendado
en Addis Abeba en 1961 (escolarización al
71 ro) sería preciso construir 9.500 clases y
formar 10.000 maestros, o sea 1.000 por ano
desde 1960 a 1969.

37. Estimándose en 25.000 francos CFA la
plaza de un alumno de primaria, el gasto alcan
zaría, solamente en lo que se refiere a esta clase
de enseñanza, a cerca -del 3% de la renta na
cional por año, cifra fuera de las posibilidades.

VII. INVERSIONES PARA EL EMPLEO

38. De 1964 a 1969, el número de hombres
en edad de trabajar va a pasar de 718.800 a
812.900, o sea, un aumento de 94.100 en cinco
años. Si se estima en un millón de francos
CFA el importe de las inversiones por persona,
el coste se .eleva por año a 19.000 millones de
francos. Ahora bien, en 1963 el total de las
inversiones de todas clases no ha representado
más que 14,.590 millones de francos, 10 que da
una idea de la amplitud del defecto económico,
amplitud mayor todavía si se tiene en cuenta
el retroceso de las inversiones privadas desde
1960.

VIII. VISTA DE CONJUNTO Y CONCLUSIÓN

39. Senegal nos ofrece un ejemplo típico de
un país poco poblado que experimenta, sin
embargo, grandes dificultades por el hecho del
incremento de su población.

40. Desde el punto de vista estadístico, el
interés de una población más elevada, de una
densidad más fuerte, es evidente: menos trans
portes parásitos, más división de trabajo, distri
bución de los gastos generales sobre un número
mayor de personas, etc.

41. Pero desde el punto de vista dinámico,
el paso de una población insuficiente a una po
blación más ventajosa exige inversiones consi..
derables.

42. Es esta antinomia la que caracteriza el
problema, común a numerosos países de Africa.
Si no pudiese tratarse del nivel óptimo de la
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población, podría tratarse, en el plano econó- técnica, sino a la formación de hombres del país
mico, de un crecimiento óptimo. Pero, de roo" para las diversas tareas.
mento, en ausencia de toda prevención de los
nacimientos, es la economía la que debe adap- 45. Llegados a este punto, debemos denun-
tarse al crecimiento demográfico. cniaacionlaasl fmrapveersfecltaagUl~nacslUsdoe plaaracolnotsabpilaidl'saeds I

43. A consecuencia'de la venta]a que presen- '. .desarrollados y muy poco adaptada para los
taría una población más rápida, se puede supo- países en vías de desarrollo.
ner que la tasa de interés nacional de las
inversiones (cociente del incremento de la a) La contabilidad nacional no proporciona
renta nacional que se deduce de la división de ninguna información sobre el rendimiento eco
la inversión entre el costo de la misma) es nómico de la formación de hombres, es decir de
elevada. la ii.versión que es, sin duda, la más productiva

44. Sin embargo, por deseable que sea, una de todas i
aportación de capitales no resolvería el pro- . b) Al añadir 100 francos de servicios (e
blema, por razón de la falta de técnicos y de incluso de servicios públicos) y 100 francos de
hombres calificados en todas las profesiones. Es productos vitales, alimenticios especialmente, la
preciso, por consiguiente, conceder una priori- citada contabilidad puede conducir a conc1u
dad muy elevada, no solamente a la asistencia siones erróneas sobre el desarrollo.
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1. Una de las tareas más importantes' de la
investigación científica en el campo de la de
mografía la constituye el estudio de las mutuas
relaciones entre las modificaciones de la' pobla
ción y el desarrollo económico y social.

2. El crecimiento relativamente rápido de la
población, que se ha observado en una serie de
países y en todo el mundo en su conjunto, exi
ge un profundo estudio de las causas y conse
cuencias de este fenómeno. Ensayos de
"planificación" o de regulación del crecimiento
de la población, de las dimensiones de la
familia, etc., exigen una respuesta a una serie
de preguntas y, ante todo, a las preguntas sobre
la posibilidad de la planificación o medida de
las relaciones y mutuas dependencias del pro
greso, en las diferentes regiones, de la vida
social con los procesos demográficos. Una
gran discusión se ha desenvuelto en el mundo
por las cuestiones del crecimiento de la pobla
ción del globo terráqueo y los problemas demo
gráficos y sociales relacionados con él, ponién
dose estas cuestiones en primer plano ante la
ciencia.

3. En el curso de la discusión aparecieron
no pocas estimaciones incorrectas, una clara
inflación y exageración de la importancia que
tenía el crecimiento de la cifra de la población
y de su influencia en el desarrollo económico y
social. El crecimiento actual de la cifra de
población del globo terráqueo es denominado
el "problema No. 2" después de la cuestión
relativa al desarme universal y de la prevención
de una guerra termonuclear. Se aprecia, pues,
una perspectiva lúgubre para la humanidad
preñada degravísimas consecuencias: el hambre,
la guerra, la catástrofe y, sencillamente, la
ruina del género humano. El nivel .actual de
natalidad se asemeja a un volcán en erupción
con todas sus consecuencias. Surge la .idea de
que hasta ahora, mientras se conserven los
ritmos actuales de crecimiento de la población,
las perspectivas en el mundo y en el orden
internacional no serán buenas.

4. Se dice que, en general, el incremento de
la cifra de población deprime el desarrollo de

las fuerzas productivas, e impide el curso del
progreso económico, e incluso se afirma que la
humanidad no está en situación de alimentarse,
de garantizar el ulterior desarrollo de la
economía al ritmo del crecimiento de la pobla
ción. Parece que esto es adecuado especial
mente para los países en desarrollo.

5. De aquí se saca la conclusión de que la
salida principal de la situación es la adopción
de medidas tales que sobre ellas se pueda
dirigir toda la fuerza, esto es, la reducción
de la natalidad mediante el empleo de medidas
artificiales. De esta manera, se diseña el modo
de tratar el problema de manera puramente
biológico. Las medidas artificiales' para la
reducción de la natalidad y esta misma reduc
ción se consideran como un medio, que puede
resolver todos los problemas económicos y
sociales que tienen planteados los países en
desarrollo, cuyo procedimiento conseguirá alla
nar todas las dificultades en la vía del progreso,
en la vía de la liquidación de la necesidad, de la
miseria, de la alimentación insuficiente, del
hambre, de los cuales padecen, como está calcu
lado, dos terceras partes de la humanidad.

6. Pa. ¡l comprender el fondo del asunto y
encontrar una solución correcta del problema es
preciso, ante todo, dar una apreciación objetiva
correctamente científica de los procesos demo
gráficos, explicar sus factores fundamentales,
sus interrelaciones con, las condiciones econó
micas y sociales. •

7. Es preciso decir que todavía entán insu
ficientemente estudiados. No obstante ya se han
acumulado no pocos hechos que permiten ha
cer algunas generalizaciones y deducciones.

r. Los FUNDAMENTOS SOCIOEcoNóMrcos DE
LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS

8. Las personas tienen distinto género de
vida, pero todos relacionados entre sí. Produ
ciendo valores materiales y espirituales, entran
en determinada relación en el proceso de la
producción, entran mutuamente también en
diferentes relaciones jurídicas, familiares y
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otras. Ellas se ocupan en un tr abajo social en
distintas esferas, tienen diversas profesiones,
tienen diferente nivel de bienestar material, etc.
Con el tiempo las condiciones de vida de las
personas sufren modificaciones. Se verifican
modificaciones de carácter económico y social.
En ocasiones suceden modificaciones funda
mentales, se transforma completamente la
estructura económica y social, se altera la situa
ción y la fisonomía de diversos países: los
países capitalistas se convierten en socialistas,
los coloniales y dependientes en estados libres
y soberanos, los atrasados agrarios se trans
forman en industriales adelantados, etc.

9. ¿Pueden todos estos factores económicos
y sociales verificar sus modificaciones sin rozar
los procesos demográficos, sin ejercer influencia
sobre ellos?

10. Aparentemente, no. Todos los procesos,
sin excepción, que se operan en la población y
que reflejan sus características estadísticas, se
encuentran en determinada dependencia de los
factores economicosociales y sufren, bajo la
influencia de los últimos, diferentes modifica
ciones. Más aún, los factores economicosociales,
como regla general, constituyen la base de la
modificación de los procesos demográficos,
indicadores demográficos, formando su causa
primera. De esta situación surgen dos conclu
siones fundarnentales : a) la explicación de
cualquier estado de los procesos demográficos
conviene buscarla, ante todo, en estas condi
ciones sociales y económicas, en las cuales ellas
transcurren; b) mediante la modificación de los
factores económicos y sociales, mediante trans
formaciones económicas y sociales, se puede
conseguir la modificación deseada en la pobla
ción, en los coeficientes que la caracterizan.

11. La natalidad y la mortalidad, la, modifi
cación de la cifra de población del país, los
matrimonios y los divorcios, la composición
social, la estructura de la población por sexo
y edad, la ocupación y el nivel del bienestar
material, el alfabetismo y el nivel de instruc
ción, suicidios y delitos, duración de la vida
de las personas, todo esto se mueve, cambia de
aspecto, experimenta diversas fluctuaciones
hacia arriba y hacia abajo, ocurriendo modifica
ciones, sufridas por esta esfera econornicosocial,
en .cuya 'envoltura todo esto está incluido.

, 12. No obstante, a 'esto nos pueden decir,
por ejemplo, ¿pero es que el nacimiento de un
niño es un acto biológico y además un factor
económico y social? E-fectivamente el carácter
biológico de determinado acto,de nacimiento es
indiscutible y negarlo no es posible. Corno un
hombre no forma la sociedad, mostrándose

exteriormente sólo como un individuo biológico,
así también un acto separado de nacimiento se
toma por sí mismo como acto biológico. Pero
lo mismo que un conjunto de personas consti
tuyen una sociedad, en la cual surgen las leyes
de su vida y las leyes sociales de su desarrollo,
así el conjunto de nacimientos, como proceso
masivo en la reproducción de la población,
denominada brevemente natalidad, se convierte
en un fenómeno social subordinado en el fondo
a las leyes sociales pero no a las biológicas.

13. Las relaciones entre determinados fac
tores sociales y económicos, su conjunto y las
diferentes características demográficas ,;on com
plejas y polifacéticas. Son necesarias, profundas
y exhaustivas investigaciones de estas rela
ciones mutuas, la revelación de su naturaleza,
carácter, dirección y fuerza de la influencia de
un fenómeno en otro.

14. A la luz de lo dicho resulta claro que la
presente memoria en medida alguna pretende
formular una solución del problema expresado
en el título. Hace referencia concretamente sólo
a las mutuas relaciones de un número muy
definido de características demográficas con los
factores socioeconómicos, la influencia de los
últimos en los primeros.

Il. INCltEMENTO DE LA CIFRA DE POBLACIÓN
Y su DEPENDENCIA DE LOS FACTORES SOCIO
ECONÓMICOS

15. En diversas partes del mundo y en deter
minados países el nivel diferente de la cifra
de la población está condicionado por el nivel
del desarrollo económico ~. cultural del país, la
acción recíproca de multitud de cailsas diversas,
como por ejemplo, las tradiciones nacionales,
los dogmas religiosos, las condiciones geográ
ficas y climáticas, la composisión por sexo y
edad de la población y otras. .

16. Un grandísimo incremento de la pobla
ción se verifica en la actualidad en los países
menos desarrollados en el aspecto económico, A
cuenta especialmente de estos países (África,
América Latina, la mayoría de los países de
Asia) se verifica en un grado importante el
incremento de la cifra de población del globo
terráqueo. AqUÍ sucede que se mantiene un
'elevado nivel de natalidad junto a una morta
lidad decreciente. Los ritmos de crecimiento de
la población en estos países provocan una
"inquietud", y, además, las conclusiones aterra
doras citadas más arriba, las cuales frecuente
mente surgen por este hecho, del crecimiento de
la población.

17. La dinámica' de la cifra de población de
los países altamente desarrollados en el aspecto
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1961 1963
' ...

1913 1928 1931 1940 1950 1955 1960 1962

Producto de la producción In-
dustrial (en tanto por ciento
con relación a 1913) .. ,., ... 100 132 588 '169 1.332 2.463 4.032 4.399 4.825 5.231

Coeficiente de natalidad por mil 47,0 44,3 38,7 31,3 26,7 25,7 24,9 23,8 22,4 21,3
Ceefícíente de natalidad (en

tanto por ciento con relación
66,ó 56,8 54,7 53.0 50,ó 47,7 45,3a 1913) ••• ,', •••••••• , iI. "" 100,0 ~4,3 82,3

20. La respuesta a la segunda pregunta tam
poco ofrece especiales dificultades. El desarro
llo de la economía con el crecimiento simultáneo
del nivel cultural de la población y con otras
modificaciones sociales ha llevado tras de sí la
disminución de la fecundidad.

21. Se expresa la idea de que el relativa
mente elevado' ritmo de crecimiento de la po
blación, según el cual se calcula un crecimiento
anual de la población de un 2-3%, no solamente
retrasa el desarrollo económico de los países
poco desarro.í.idos, sino también hace inútil la
ayuda econe .•ca esencial que les prestan otros
países y organizaciones internacionales, que, en
su totalidad, se va en alimentar supletoriamente
a su población creciente, y no en el desarrollo
económico. Debido a esto, a los países con débil
desarrollo se les recomienda insistentemente
que adopten medidas urgentes y efectivas para la
reducción de la natalidad. IncJ.uso se han pre
sentado proposiciones sobre la disminución de
la ayuda que se les ha dado hasta ahora en
tanto que no consigan la disminución de la
natalidad. Se dice que es preciso disminuir la
natalidad para que la-cifra de la población vaya
de acuerdo con la economía, con sus posibili
dades. La reducción de la natalidad parece que
puede asegurar el rápido desarrollo de la
economía.

22. Ciertamente, el crecimiento numérico de
la población plantea a los gobiernos exigencias
adicionales en el abastecimiento de las personas
con productos alimenticios, ropa, calzado, vi
viendas, escuelas, asistencia médica, trabajo,
etcétera, y crea en este sentido dificultades adicio
nales. ¿ Qué es preciso hacer para salir de la
situación? Nos parece que no es la cifra de
población la que debe ir de acuerdo con la eco-

19. A la primera pregunta es indispensable nomía sino por el contrario, el nivel de la
dar una respuesta negativa. No sé puede tomar producción debe marchar de acuerdo con la
en consideración razón alguna de que de nuevo cifra de la población, con el nivel de su crecí
en los países en desarrollo no puede repetirse miento y con las necesidades de las gentes) y
este proceso, que tuvo lugar en los países de esto es posible. No es necesario decir que la
América septentrional y de Europa. El, cierta- reducción de la natalidad no puede estimular el
mente, se diferenciará por sus peculiaridades, crecimiento de la población,
pero en 10 fundamental su tenéencía será 23. Citamos algunos datos relativos a la
análoga. Unión Soviética:

Modificaci6n tI~ Ia producci6n industrial y de Ir. natalida'i! de la poblaci6n de ia URSS
durante los años 1913 a 19'~3

económico, ante todo en el industrial, a nadie
ntemoriza y los ritmos de su crecimiento, como
regla, no se consideran muy elevados; capaces
de ocasionar por sí, de una manera o de otra,
graves consecuencias. Esto se refiere sobre todo
a los países de Europa y de América septen
trional. No obstante, se sabe por la historia
que también en estos países, en su tiempo, hubo
una natalidad muy elevada y un crecimiento
de la población relativamente más elevado que
ahora. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos
el coeficiente de natalidad en el siglo XIX
superó el 50 por 1.000 (en el año 1871 la nata
lidad se componía del 55,1 por 1.000). En
Rusia, la natalidad fue aproximadamente de
ese mismo nivel. Después, a medida del desa
rrollo económico, sobre todo industrial, de estos
países, y las transformaciones sociales, cultu
rales y otras relaciones con él, la natalidad
disminuyó gradualmente.

18. En relación con esto surgen dos pre
guntas: a) ¿ Se puede afirmar que esta pecu
liaridad de desarrollo de plena actividad de la
economía y de su concomitante disminución del
incremento relativo de la población, concierne
únicamente a los países de América septen
trional y de Europa, pero que para los países
actualmente en desarrollo este camino está
cerrado? b) ¿ Cómo se ha verificado el proceso
de desarrollo de la economía y de la disminución
relativa del crecimiento natural de la pobla
ción?; ¿qué causas había allí, y qué consecuen
cias?; habiéndose desarrollado la economía,
¿por qué había disminuido el crecimiento de la
población, a causa de la disminución de la
natalidad o a consecuencia del desarrollo de la
economía?
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III. DEPENDENCIA DE LA NATALIDAD DE LOS
FACTORES ECONOMICOSOCIALES

28. La natalidad, como fenómeno social en
masa tiene su nivel en un tiempo dado, y la
modificación de este nivel está condicionada por
muchos factores económicos y sociales. Deten
gámonos en algunos de ellos.

29. La historia del desarrollo de la humani
dad los hechos de Íos días de la actualidad, 110S
habían acerca de que la relación entre el nivel
de desarrollo económico y el nivel de la nata"
lidad es inversa. Consideremos la situación
actual de la cuestión. ¿Dónde es ahora más
elevada la natalidad? En los ,países menos

¡;
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24. Los datos citados evidentemente demues- Indudablemente, una importantísima fuente de

tran que en la URSS en el período de 1913 a los medios de financiación del progreso econó
1963 ha tenido lugar una disminución sistemá- mico y social de los países en desarrollo, la
tica de la natalidad y un incesante rápido crecí- constituiría el desarme general y completo.
miento de la producción industrial. Durante 27. Hechos indiscutibles dan fe de que el
ese período la natalidad se redujo en 2,2 veces, desarrollo de la economía es posible (y por
y el volumen de la producción industrial creció añadidura, además, con ritmos muy rápidos)
en S2 veces. ¿Y es posible que alguien verda- al mismo tiempo que el crecimiento de la pobla
deramente pueda afirmar que este gigantesco ción. Los ritmos de desarrollo de la economía
inusitado crecimiento de la producción indus- pueden y deben sobrepujar los .~itmos de crec~
tria! en la URSS después de la revolución miento de la cifra de la población, Como testi
socialista alcance como resultado la reducción monio para esto puede servir la experiencia del
de la natalidad y no estas profundísimas trans- desarrollo económico de los países socialistas y
formaciones económicas y sociales que han en particular la casi semisecular experiencia
sucedido en el país? Además, este proceso va de la URSS. Así, durante 46 años (1918
acompañado del crecimiento de la cifra de la 1963) el volumen de la producción industrial
población de 159,2 millones de personas en el en la' URSS ha crecido por término medio
año 1913 a 226,3 millones de hombres al final anualmente un 10% y, durante los últimos diez
del año Í963, es decir, la cifra de la pobl~ci.ón años (1954-19?3), un 10,5%, sUI:~rando. los
durante este período ha aumentado en mas de ritmos de crecírníento de la población casi en
67 millones de seres humanos. seis veces. Aproximadamente en el mismo grado

25. Examinando los datos sobre el desarrollo los ritmos de crecimiento de la población se
de la economía de la URSS es preciso tener en rezagan del ritmo de crecimiento de la renta
cuenta que Rusia en el año 1913 llevaba un nacional. Superiores ritmos de desarrollo de la
atraso en relación con los países capitalistas economía, en relación con el incremento de la
más desarrollados industrialmente de 50 a 100 población, son la ley general de, desarrollo de
años. En los países de Europa occide,t1tal y .de la sociedad humana. La economía, 'en toda la
América septentrional el proceso de industria- historia de la humanidad, se ha desarrollado
lización duró de 50 a 80 años y en la URSS con mayor rapidez que el crecimient? de
se verificó la industrialización en 12 ó 13 la población. Si esto no fuese así, la s~cleda~
años. Y esto se hizo completamente sólo a humana no podría haber alcanzado el nivel de
costa de la movilización de los recursos inte- progreso en que ah?ra ~e encuentra. La 1}uma-:
rieres. Los países imperialistas no solamente no nidad se habría extinguido hace mucho tiempo
ayudaron a la Unión Soviética en la consecu- si el desarrollo económico se hubiese retrasado
ción de la industrialización, sino al contrario, con respecto del crecimiento de la.población. ~s
intentaron destruir sus esfuerzos en, esta direc- suficiente comparar el nivel actual y las condi
ción, estorbarlos' por todos los 1?e?ios. E~ ciones de vida de las gentes, el desarrollo de
sabido que todos los Estados socialistas, aSI la ciencia y de la técnica, con su estado en ~qt1el
como la Unión Soviética, desarrollan su econo- lejano tiempo en que Mal~h~~ formul? .su
mía con ritmos significativamente más rápidos famosa "teoría" de la progresión geométrica
que otros países. Y, además, esto no se verifica de la población, para ver toda su absurdídad,
en absoluto a costa de la disminución de la
natalidad.

26. Existen. plenos fundamentos para creer
que en el futuro la dinámica de la natalidad,
de la morrilic '! • del crecimiento natural de
la población (!: 1 ,~, países men,os .desarrollad~s,
a medida de s. :l..;:¡~r1'rollo economico, mostraran
la influencia (~!.,; estas' mismas causas que influ
yeron e intíuy en en estos indicadores.;n los
países altamente desarrollados en rela:l?n, COIl
la economía. Además de esto, en los paises en
desarrollo estas causas influirán. más rápida
mente y con mayor intensidad porque los
países en desarrollo ahora tienen la posibilidad
de aprovecha~ la rica experiencia del desarr?l1o
de la econonua y de la cultura,tde,otros paises
y recibir la ayuda deIos paises desar~oll~d<?s.,
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de instrucción y del nivel cultural de la pobla
ción, constituyen un gran bien para las na
ciones, para su progreso, y juntamente con
esto, aparece la natalidad decreciente. Es sa
bido que entre los intelectuales predominan las
familias poco numerosas, con un número
pequeño de hijos.

34. Citaremos, a título de ejemplo, datos
interesantes sobre la dependencia de la fecundi
dad del nivel de instrucción, obtenidos a base
de los totales del censo de población de Puerto
Rico'en el año 1950:

deficiencias conduce a una importante dismi
nución de la natalidad.

31. La industrialización del país y el incre
mento de la cifra de la población urbana con
ella relacionado, es uno de 105 factores de la
disminución de la natalidad. Es sabido que la
natalidad en los lugares urbanos, por 10 gene
ral, es inferior a la que acaece en los lugares

.rurales..Por consiguiente, el incremento de la
proporción de la población urbana y la dismi
nución de la proporción de la población rural,
a .10 cual acompaña el progreso económico,
inevitablemente conduce a la disminución de
la natalidad. He aquí los datos correspondientes
a la URSS:

Ellse-
Escuelas prámarias Etlseflalllsa media flalllJa

Si" Clase Clase Clase
sll{Jerio,'

Clase Clase (1 afio~
i7lstrtlCci6n 1-3 4-'1 8 1-3 4 tnás)

Número medio de niños que han nacido
de madres de 45 años y más •.... , ... ,6,5 5,6 5,0 3,6 3,2 2,\3 1,8

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Dinámica del crecimiento de la proporción de la población urbana y de la natalidad en la URSS

1913 193'1 1939 1950 1955 1960 1962 1963

Proporci6n de la poblaci6n urbana en porcen-
tajes .................................. 18 28 32 39 44 49 51 52

Coeficiente de natalidad ................... 47,0 38,7 36,5 26,7 25,7 24,9 22,4 21,3

desarrollados, es decir, los países atrasados
tanto en el aspecto económico como en el cul
tural. Y en los países desarrollados, relativa
mente ricos, con un nivel cultural más elevado,
estos indicadores son significativamente más
bajos. Así, el coeficiente de natalidad en los
Estados Unidos es algo más del doble más bajo
que en Guinea, Malí, Sudán, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Túnez.

30. La necesidad, el hacinamiento en las
viviendas, el bajo nivel cultural, el analfabetis
mo, la situación en la que las mujeres carecen
de derechos, y la elevada mortalidad 'infantil
están estrechísimamente relacionadas con una
elevada natalidad. La liquidación de todas estas

Instrucción de las madres (por el número de grados escolares terminados)

32. Ciertamente se observa aquí una dismi
nución de la natalidad que no se explica única
mente por el incremento de la población urbana,
porque su nivel depende, además, de una serie
de otras causas. Pero los datos citados con
firman indudablemente la presencia de correla
ción entre el incremento de la población urbana
y la disminución del nivel de natalidad.

33. El incremento del bienestar material y
el incremento concomitante del nivel cultural
de la disminución de la natalidad, la liquida
ción del analfabetismo, la elevación del nivel

35. Y he aquí los datos referentes a la Unión Soviética sobre
la distribución de las familias de los empleados, obreros y. campe
sinos de los coijoses por el número de sus hijos (según los datos
de la encuesta por muestreo de los presupuestos en junio de 1962)
en porcentajes para:
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40
32
19
9

Co/}os;aIlOs
(%)

46
39
12
3

100

Obreros
i'lduslriale$ .

(%) .

de la población se comprenden en el número
de los indicadores demográficos, extraordina- ;
riamente sensibles a las modificaciones de mu- .
chos factores económicos y sociales. La eleva-'
ción de la situación material, del nivel cultural, .
el esfuerzo de los gobiernos para conceder a
la población una asistencia médica endente, los
gastos en la construcción y mantenimiento de 1

establecimientos médicos, en la extensa prepa- .
ración del personal médico, etc., todo esto, en
definitiva, se manifiesta en el nivel de la morta
lidad y en la duración de la vida. En la Rusia
prerrevolucionaria, en virtud del bajo nivel ma- :
terial que gozaba la masa de la población tra
bajadora, del bajo nivel cultural y del escaso
servicio médico, la mortalidad era muy elevada,
y la duración de la vida extraordinariamente
baja. Así, en el.año 1913, la tasa general de
mortalidad constaba del· 30,2 por 1.000 y la
duración media de vida de la población en la
Rusia prerrevolucionaria era de 32 años.

40. Después de la revolución socialista del
año 1917, nuevas condiciones socioeconómicas
en la URSS han conseguido la disminución de
la mortalidad con ritmos sorprendentes. La:
d!lraciól]- media de vida de la población ha ere..:
cído mas del doble y constaba en los años'
1960-1961 de 70 años. He aquí algunos datos'
sobre la dinámica de la mortalidad en la URSS'
en relación con otros países altamente desa
rrollados:

tott-
rDr3 lD40 lD5Z lD58 lDf51 lp63

URSS. , ................ 30,2& 18,1 8,4 7,2 7,2 7,2
EE. UU.. . . . . . . . . . . . . . . .. 13,2 b 10,8 9,6 9,5 9,3 9,6
Inglaterra•....•......•.. 14,2 14,4 11,4 11,7 12,0 12,1
Francia ................ . . 19,0 18,9 12,4 11,0 . 10,8 11,7

111913 .' '•.
b 1915

EmP14ado$ .
(%)

Total de familias que tienen hijos de
edad nasta 16 años, • . . . . . . . • . . . . . 100
Entre estas familias:

Con 1 hijo, ~ •. , ,; . , .....~. . . . • . • 50
Con 2 hijos. . . . • . . . . . . • . . . • . • • . 41
Con3· hijos.... , 1' •••••••••• ,... 8
Con 4 hijos y más. . • . . . . . . . . . • . 1

Número de fallecimientos por 1.000 habitantes

36. El nivel de instrucción entre 105 emplea
dos es superior al de 105 obreros, y el de 105
obreros superior al de 105 coljosianos. El núme
ro de familias con dos hijos y más es propor
cionalmente inverso al nivel de instrucción.

37. La concesión a las mujeres de la igual
dad de derechos en la sociedad, la incorporación
de las mujeres al trabajo socialmente útil, tam
bién son factores muy' esenciales que influyen
en la fecundidad. La comparación de las carac
terísticas de la fecundidad media de las mujeres,
ocupadas y no ocupadas en trabajos fuera de
casa, ·nos convence de que el factor de la ocupa
ción ejerce indudable influencia en la natalidad,
conduce a su disminución.
. 38.' Nosotros no estamos en contra de la
pr.0~ucción de medios anticonceptivos y de su
ministrarlos a las personas mismas que desean
utilizarlos, pero estamos en contra de la violen
cia en relación con esto y tanto más en contra
de las medidas extremas y de los métodos de
reducción de la natalidad tipo esterilización, los
cuales humillan la dignidad humana, ejerciendo
una gran influencia en la fisiología' y en la
psique del hombre; le 'convierten en persona
de calidad inferior, y ponen trabas al completo
desarrollo de su personalidad.

IV. INFLUENCIA DE LOS FACTORES ECONÓMf
COS y SOCIALES EN LA MORTALIDAD Y EN
LA DURACIÓN DE LA VIDA

.. 39. La mortalidad y la duración de la vida

-:-~.....,..,..._-=:;:=:======C=O=N=l1'B=R::E::N=C=iA MUNDIAL DE POBLACIÓ~, 196598

:¡

...I

I



~ I
. '~I. i

)

\f
Ji

,4)

'.

"

99
tro del conjunto de población en edad de 9-49
años había únicamente un 28,4% de alfabetos;
antre las mujeres de la ciudad y de la aldea,
sólo el 16,5%, y, entre las mujeres de los luga
res rurales, todavía menos, solamente, el
12,S%. La población femenina de los pueblos
centroasiátícos, que había sido brutalmente
explotada por el régimen zarista existente en el
país, 'era prácticamente analfabeta. Así, en la
RSS tadsica, las mujeres alfabetas constituían
solamente el 0,3% de la cifra general de las
mujeres; en la RSS kirguisa, el 0,8%; en la
RSS usbeka, el 1,2%. Ahora, la Unión Sovié..
tica sZ ha convertido esencialmente en un país
de alfabetos sin excepción.

46. Según datos' del censo de población de
Rusia del año 1897y de la URSS del año 1959,;
en el país, de cada 1.000 habitantes existían
personas con instrucción superior a la primaria:
en las ciudades, 61 personas en 1897 y 441 en
el año 1959, y en los lugares rurales respecti
vamente 3 y 249. Intensamente ha crecido du
rante los años de poder soviético el número de
personas con instrucción media y superior.
Esto no podía menos de influir favorablemente
en la disminución de la mortalidad general y
de la infantil en particular.

47. Y así, nosotros consideramos los pro
cesos demográficos en masa como procesos
fundamentalmente socioeconómicos, sometidos
a las leyes de la vida social.

48. A medida del desarrollo ulterior de la
sociedad humana, las gentes dominarán las
leyes de la 'naturaleza, utilizándolas hábilmente
en el bien de los pueblos. Los hombres se esfor
zarán en obtener cada vez mayores éxitos en la
prolongación de la duración de la vida. Puede
esperarse que la duración media de la vida del
hombr~ crecerá en un futuro, 110 l~jano, y esto
no sera un don de la naturaleza, smo la conse
cuencia del enorme progreso económico y social,
la consecuencia del progreso de la ciencia, por
el gran triunfó' de la razón humana. No hay
duda de que la sociedad humana encontrará los
modos, y medios de sostener continuamente la
producción de 'bienes materiales a un nivel tal
que garantice' 1a abundancia de medios vitales
para todos los miembros de la sociedad. Por
lo que se refiere a los ritmos de crecimiento de
la población del globo terráqueo, indudable
mente se harán más lentos.

." ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

, 45. Naturalmente que la revolución cultural
que ha tenido lugar en el país produjobene
ficiosos frutos. En la Rusia prerrevolucionaria

· (según el censo de población'del año 1897) 'den-

Del.OOO "iños
lIacidos'Jallecieron,

ell eda inferior
a 5 año.$', en los

Grlt/Jos de provillcias seg"n años 1887·1896
el alfabetismo de las madres (20% 'Y más'" 1)

20% Y más........................ . 1,00
· 13-20% •.. '. . . . . . . . 1,16

8-13% , . . . 1,23
· Menos del 7% .•...•.... ,.......... 1,32

41. Como indica el cuadro, la mortalidad
en Rusia a principios del siglo XX era algo
más de dos veces superior que en los Estados
Unidos y en Inglaterra. Pero ya a principio
de los años cincuenta, la mortalidad en la
URSS empezó a ser .significativamente más
baja que en los Estados Unidos, Francia e
Inglaterra.

42. Estas diferencias en los éxitos en la
lucha con la mortalidad no pueden explicarse,
aparentemente, por las' leyes biológicas o por
las peculiaridades de' los citados países. Esto
es el resultado de las transformaciones' socio
económicas. De año en año se mejoran las
condiciones de vida de la población de la URSS,

, se eleva su nivel cultural, se mejora la asistencia
. médica, las condiciones de trabajo, de la vida

y de descanso de las' gentes, 10 que también
contribuye a la disminución de la mortalidad.

. . 43. Especialmente grandes éxitos se han
alcanzado en la URSS en la disminución de la
mortalidad infantil, de 269 en el año 1913 a
30,9 niños fallecidos por 1.000 nacidos en el
año 1963. Han ocurrido modificaciones impor
tantes en el aspecto de una intensa mejoría y
en el desarrollo físico de los niños.

44. Es sabido cuán grande influencia ejerce
en la disminución de la mortalidad la elevación
del nivel cultural de la población, en particular
la elevación del nivel cultural de las madres en
la disminución de la mortalidad infantil. Así,

, por ejemplo, en Rusia se han obtenido los si
guientes datos masivos que caracterizan la de
pendencia de la mortalidad infantil, en las di
versas edades de los niños, del porcentaje de

, aIfabetismo de las madres, por provincias (50
provincias de la Rusia europea).
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planifica su crecimiento económico. en lugar de
dejarlo librado a las fuerzas económicas natu
rales. Cuando un país emprende la planificación
económica, como ha hecho, por ejemplo, la
India con sus planes quinquenales, ello signi
fica que se sabe de antemano qué bienes y
servicios se desea producir al cabo de un plazo
determinado. Aunque dichos objetivos se fijan
para un período de cinco años, los planificado
res se dan perfecta cuenta de que la planifica
ción es continua, que los proyectos tienen
períodos de gestación y que los resultados lo
grados en una etapa del plan son, en parte, el
resultado de inversiones realizadas en una etapa
anterior, mientras que parte de las inversiones
realizadas durante determinado período del plan
se transmite al plan quinquenal siguiente. Por
ello, en la India se ha planificado en perspectiva
para quince, veinte o veinticinco años mediante
planes quinquenales ensamblados unos con otros
para que los resultados se extiendan durante
todo el período abarcado.

3. Fijados los objetivos la planificación de
la fuerza de trabajo reviste la forma de una
determinación del rendimiento necesario de la
misma con cierto detalle respecto de las espe
cialidades que hacen falta, de los números nece
sarios y de su distribución cronológica. Luego
deben tenerse en cuenta los tipos de formación
necesarios para producir las especializaciones
requeridas, el número de instituciones que se
han de establecer al efecto, el tiempo necesario
para crearlas, incluidos los edificios, el equipo
y el personal, y el tiempo que exige la forma
ción del personal necesario para dichas institu
ciones, así como el tiempo que demanda la
creación de instituciones para formar el per
sonal que ha de constituir la dotación de
aquéllas. Todo esto demuestra la importancia
vital del factor tiempo en la planificación de la
fuerza de trabajo. En realidad, puede aplicarse
acertadamente a esta esfera la analogía - tan
importante en la planificación industrial- entre
los bienes de consumo y bienes de capital o
producto final, la maquinaria para fabricarlos
y la maquinaria que permite construir maqui
naria. A su vez; 'esto significa que la planifica-

Planificación de la mano de obra y crecimiento económico, con especial
referencia a los países menos desarrollados

1. El crecimiento economico es un proceso
complejo, que abarca muchos factores, unos
pasivos, otros activos, algunos interdependien
tes, otros autónomos y algunos controlables y
previsibles mientras otros son puramente for
tuitosy, por 10 tanto, incontrolables e imprevi
sibles. Además, el crecimiento económico no
es sino un medio para lograr un fin, que es el
bienestar social, de modo que es menester pres
tar atención no sólo a los. bienes materiales y a
los servicios auxiliares inherentes, sino también
a la enseñanza, la sanidad y otros servicios que
entran en el consumo directo. Así, pues, la
producción está compuesta de bienes y servicios
de capital, intermedios o finales. A su vez, esa
producción necesita insumes en forma de pro
ductos y servicios. El insumo de servicios no
es nada más, que otra forma de denominar la
utilización de la fuerza de trabajo; de ahí la
importancia de la planificación de la misma en
la estrategia del crecimiento económico.

2. El, problema de la planificación de la
fuerza: de trabajo no es peculiar de los países
menos ,desarrollaclos, sino que se plantea tam
bién en Ion países desarrollados, especialmente
en estos, tiempos de rápido progreso técnico y
de creciente influencia de la automatización en

.muchos sectores económicos, Pero el problema
es más urgente en los países .mencs desarrolla
dos, porque si no se prevén insumos de fuerza
de trabajo de la magnitud, calidad y oportuni
dad apropiadas, el crecimiento económico ten
drá pocas probabilidades de ponerse en marcha.
En un país menos desarrollado no sólo hay
que .aumentar la producción corriente, sino tam
bién lograr mayores aumentos de la producción
futura, Mientras lo primero puede resolverse
mediante la importación de conocimientos téc
nicos y de mano de obra extranjeros -- y aun
en este caso, el alcance de las medidas queda
limitado tanto por razones económicas como
políticas -, 10 segundo no puede lograrse sin
recurrir a cierto tipo de planificación para
obtener localmente la fuerza de trabajo en can
tidad y calidad necesaria. La planificación de
la fuerza de trabajo resulta algo menos difícil
cuando el país insuficientemente desarrollado

-
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dónde la. fuerza de trabajo entraña no sólo
proyecciones de la demanda y la determinación
de los suministros necesarios, sino también la
evaluación minuciosa del período durante el
cual se ha de extender la producción de dichos
suministros. Si no se adoptan medidas en ma
teria de suministros con mucha anticipación a
la aparición de la demanda final, se producirán
desequilibrios en la ecuación de la fuerza de
trabajo y 'estancamientos, desempleo y déficit de
rendimiento. La planificación en perspectiva es,
pues, parte integrante del fundamento de la
planificación de la fuerza de trabajo.

.~. He de hacer otras dos observaciones
antes de proceder a dar, mediante la experiencia
de la India, ejemplos de algunos de los pro
blemas inherentes a la planificación de la fuerza
de trabajo; ambas observaciones se relacionan
con los programas de formación elaborados
para producir las especialidades necesarias. La
primera se refiere a la duración de los progra
mas de formación. No todos los programas
de formación han de consistir necesariamente
en cursos exhaustivos y de jornada completa
organizados durante un período largo y desti
nados a suministrar toda la capacitación nece
saria para la producción de bienes y servicios
prevista. El obrero sólo puede adquirir' muchas
de las especialidades necesarias después de
haber estado empleado y de haberse familiari
zado con el trabajo. Es menester también re
cordar que el conocimiento no es estático y que
las habilidades adquiridas mediante programas
de formación elementales pierden también
actualidad y necesitan renovarse y actualizarse.
Todo ello significa que los programas de for
mación de la fuerza de trabajo deben incluir
no sólo cursos de jornada completa, sino tam
bién cursos de jornada parcial, cursos resumi
dos, cursos de repaso, cursos de orientación y
la capacitación en el' empleo. La otra observa
ción que debe tenerse presente es que la espe
cialización tiene también sus peligros. Aunque
la formación 'especializada es necesaria, sin
duda, para producir los distintos tipos y cate
gorías de especializaciones, la naturaleza del
adelanto que se está produciendo en los cono
cimientos científicos y tecnológicos es tal que
entraña tanto la especialización como la inte
gración. En tales circunstancias, la formación
educacional de jornada completa debe hacer
hincapié en una sólida base de. conocimientos
fundamentales y no conceder demasiada impor
tancia a la especialización estrecha, y ha de
dejar lugar para la especialización mediante
capacitación, adiestramiento en el empleo y de
más tipos de programas de formación postuni
versítaría.
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5. Además de planificar el aspecto de la

fuerza de trabajo relacionado con las necesi
dades proyectadas en virtud de la política de
desarrollo, es también necesario que los países
menos desarrollados traten de utilizar sus vastos
recursos de fuerza de trabajo inactiva, los cuales
constituyen una parte principal de su activo
para. el desarrollo. La mano de obra inactiva,
que incluye tanto la fuerza de trabajo desem
pleada como la subempleada y la que se halla
disimuladamente empleada, ha sido reconocida
desde hace mucho tiempo en las publicaciones
sobre desarrollo económico como una posible
fuente de formación de capital y de crecimiento
económico y se han hecho diversos intentos en
los países menos desarrollados con objeto de
aprovechar esta fuente para el fomento de su
desarrollo económico. El principio consiste aquí
en partir del supuesto de que, como el costo de
vida de la fuerza de trabajo inactiva constituye
ya una carga sobre el producto anual ele la
nación, el costo social marginal que entraña el
ponerla en actividad es mucho menor que el
que representaría recurrir a la fuerza de trabajo
ya empleada, 10 cual da viabilidad económica a
los proyectos de elevada densidad de trabajo.
Si esos proyectos de gran densidad de trabajo se
orientan hacia la creación de bienes de capital,
la fuerza de trabajo inactiva no sólo se suma
a la formación de capital, sino que también
provoca un aumento permanente de la posibi
lidad de empleo de la economía, así como un
aumento de la productividad. Aunque la plani
ficación de la fuerza' de trabajo para la utiliza
ción de la mano de obra' inactiva ha de enfocar
el problema desde'el punto de vista de la. oferta
más que del de la demanda, como sucede con
la planificación propiamente dicha de la fuerza
de trabajo, constituye no obstante una parte
de dicha planificación en el caso de los países
menos desarrollados.

,
6. Podemos pasar ahora a examinar la expe

riencia de la India en materia de planificación
de la fuerza de trabajo. Como se sabe perfec
tamente, la India se ha decidido por el desa
rrollo planificado de su economía y se preparan
planes quinquenales con normas de producción
y con la inversión necesaria para lograrlas.
Así, pues, los primeros tres planes quinque
nales fijaban objetivos de desarrollo económico
global del 12%1 el 25% y el 30%, respectiva
mente, con, inversiones .de 35.000 millones,
62.000 millones y 104.000 millones de rupias,
respectivamente, para los períodos correspon
dientes. Los planes incluían no sólo normas de
producción de .bienes, energía, transporte y
comunicaciones, sino también de servicios so
ciales tales como la enseñanza y los servicios

,
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8. Los objetivos en materia de personal
técnico se determinan sobre la base de las nece
sidades señaladas por los programas de inver
sión propuestos. Se establecen normas mediante
la vhculación de las inversiones con el personal
técnico en la máxima medida posible sobre la
base de programas concretos de inversión y
se clasifica el personal en artesanos, titulares
de certificados de aptitud y graduados. A las
cifras totales así logradas hay (lIte añadir una
proporción de desperdicio y re .mplazo. Esto
nos da el cuadro de la demanda. La demanda
se ajusta a la oferta estableciendo, en relación
con las instituciones, el número de personas que
han de ser formadas mediante la ampliación de
las instituciones existentes y la creación de
otras. También ha de determinarse el emplaza
miento de las nuevas instituciones en distintas
partes del país. Sigue luego el cálculo de la
cantidad y la clase de equipo necesario, de las
construcciones que hacen falta no sólo para la
ejecución de los programas de formación, sino
también para alojar a los estudiantes y al per
sonal. Es menester calcular el número y las
clases de maestros necesarios para hacer
funcionar estas instituciones y dicho cálculo
debe .incluir no sólo el número' de maestros
para las instituciones nuevas y las ampliadas,
sino también los necesarios para reemplazar
a los que fallecen o se retiran de sus puestos
docentes y de investigación. A su vez, ha de
planificarse el programa necesario para formar
esos maestros y ello significa realizar nueva
mente los mismos cálculos, pero esta vez con
referencia a las instituciones de formación de
maestres, incluido el número de las mismas, el
equipo, la ubicación, la construcción y el per
sonal. En algunos aspectos éste es el proceso
más importante de la planificación de la fuerza
de trabajo y del cuidado con que se haga y de
la eficiencia y oportunidad de las medidas
administrativas necesarias para llevarlo a cabo
dependerá el éxito de dicha planificación. En' el
caso de los servicios sociales como la medicina y
la enseñanza, en los cuales los objetivos' se
determinan sobre la base de decisiones de
política, es menester cuidar que esos objetivos
estén dentro de 'lo factible en cuanto al tiempo

¡
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médicos, y de servicios institucionales como la terio, En los gobiernos de los Estados se han
divulgación agrícola y el.desarrollo de la comu- establecido también dependencias de fuerza de
nídad, el cooperativismo y la administración trabajo que colaboran en el proceso. Sobre la
local autónoma.' Los primeros trece años de base de todo este material se incluyen en los
planificación han producido un aumento del planes programas para la fuerza de trabajo con
ingreso nacional del 58,5%, mientras que los arreglo a diferentes epígrafes sectoriales y se
índices de producción agrícola, minera, manu- prevén los fondos necesarios en las inversiones
faeturera y de electricidad han aumentado en del plan y en los gastos ordinarios vinculados
el 47%\, el 82%, el 137% y el 388%, respecti- con la inversión.
vamente, Por lo que hace a los servicios sociales
e Instítucíonales, el número de estudiantes en
las etapas escolar y universitaria de la enseñan
za ha aumentado en un 150% y en un 200%,
respectivamente; el de ingresos en institutos
técnicos de formación de artesanos en alrede
dor del 800%, el de aspirantes a certificados
de ingeniería en un 515%, el de aspirantes a
graduarse en ingeniería en un 395%, y la
matrícula de las facultades de medicina en un
210%. El número de trabajadores en las fábri
cas y en las minas ha aumentado en un 40%;
el de funcionarios públicos en un 61% (entre
1956 y 1964). Los resultados previstos para
el final del tercer plan quinquenal son, desde
luego, más elevados que las cifras dadas prece
dentemente, si bien los objetivos que se consi
deran para el cuarto plan quinquenal tienden
a aumentar en forma significativa y, en algunos
casos espectacular, la tasa de desarrollo social
y económico del país.

7. Todo ello implica necesariamente una
transformación de la mano de obra no calificada
en, calificada y la conversión de la materia pri
ma humana en las clases y números de trabaja
dores necesarios para el desarrollo económico.
Ha sido preciso establecer objetivos de mano
de obra calificada, así como los programas de
actividades necesarios para el logro de dichos
objetivos. El primer intento realizado en la
India de evaluar las necesidades de personal
técnico durante un período determinado y
planear los servicios de formación necesarios
fue hecho por el Comité científico de la fuerza
de trabajo, poco después de la independencia,
en 1947-1948. Posteriormente, la Comisión de
Planificación estableció comités y grupos de
trabajo en varias. ocasiones para estudiar los
problemas de personal técnico, profesional, mé
dico, docente y administrativo, tanto desde el
punto. de vista de la oferta como desde el de la
demanda, y para formular objetivos y progra
mas de' desarrollo. También se han realizado
trabajos a este respecto en las distintas divi
siones de la Comisión de Planificación, de la
Dirección de la fuerza de trabajo del Minia
terio Central de Asuntos Internos, y en el
Instituto de Investigación Aplicada de la
Fuerza de Trabajo, que depende de ese minis-
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empleado para formar al personal necesario, el
número de personas con las que será posible
contar para darles esa formación y los fondos
disponibles al efecto, así como los suministros
de material en los cuales ha de' gastarse parte
de los fondos. Fijados los objetivos o la de
manda, para ajustarla a la oferta se sigue el
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mismo procedimiento que en el caso del per
sonal técnico necesario para la producción.

9. En el siguiente cuadro se dan detalles
sobre las proyecciones de la demanda y de la
oferta de personal técnico durante los períodos
abarcados por los planes:

10. La planificación de la fuerza de trabajo en el Plan tenía
por objeto proporcionar las especialidades necesarias. Los siguien
tes cuadros detallan las medidas adoptadas a este respecto durante
los períodos correspondientes a los tres primeros planes:

Cursos parala obkllci6n Cursos ;Pard la óbt~lIci6n
de1m titulouniversitario de uncertificadc

Número de Número de Número de Número de
AlIo illslittlciones Capacidad graduados instituciones Capacidad graduados

1950-1951..• 49 4.:20 2.200 86 5.900 2.480
1955-1956•.. 65 5.890 4.020 114 10.480 4.500
1960-196J ... 100 13.804 5.700 196 25.801 8.000
1965..1966 ... 117 19.137 12.000 263 37.391 19.000

11. La situación de urgencia originada por
la invasión china en 1962condujo a un aumento
de los objetivos previstos. Por 10 tanto, se esco
gieron ciertas instituciones para que admitieran
mayor número de estudiantes y simultánea
mente se redujo la duración de los cursos para
los educandos que ingresaran después de gra
duarse en ciencias. Se espera que esto produzca
un aumento en la capacidad de matrícula de las
instituciones que expiden títulos universitarios
a 23.130 y en la de las instituciones que expi
den certificados de aptitud a 47.546. Actual
mente la Comisión de Planificación ha calculado
las necesidades de mano de obra técnica de la
economía durante el cuarto y el quinto plan
quinquenal en 75.500 graduados con título uni
versitario y 151.100 titulares de certificados
durante el cuarto plan y en 127.000 y 254.000;
respectivamente, durante el quinto plan. Para
satisfacer estas necesidades adicionales se tiene
el propósito de aumenta~ la capacidad de matrí-

Segtmdo plall
(1956-1961)

,

Tercer plan Cuarlo Plan
(1961-19 66) (1966-1971)

D~manda Oferla Demanda ,Oferte>

45.000 51.000 75.000 75.275
80.000 80.000 120.000 117.500

300.000 700.000
1.100.000 + 1.600.000 +

800.000 900.000

12. La formación en instituciones prevista
era solamente de 40.000 a 50.000 egresados,
pues se suponía que el resto del personal téc
nico se obtendría por otros medios, en gran
parte mediante el aprendizaje tradicional y
mediante otros programas de formación ejecu
tados en el sector privado durante el segundo
plan. En el tercer plan se calculó que los insti
tutos de formación industrial creados por el
Ministerio de Trabajo prepararían a 300.000
artesanos y que el resto se obtendría por otros
medios semejantes a los previstos para el se
gundo plan. Se espera que en el cuarto plan los
institutos de formación industrial preparen a
700.000 artesanos y que el resto se obtenga por

cula de los cursos para la obtención del certifi
cado de aptitud de 50.700 en 1965-1966 a
68.000 en 1970-1971 y la de los cursos para la
obtención del título universitario de 27.200 en
1965-1966 a 38.900 en 1'970 y 1971.

26.000
32.000
40.000

a
50.000

+
595.000

a
585.000

Demanda OfertaCalegorfa

•

Artesanos. • . • . . . . . . • . • . . . . . . . 635.000

Graduados. • • • ••••. •• • .. .. .. • 28.000
Titulares de certificados. . . . . • . • 54.000
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otros medios semejantes a los previstos en el
segundo y en el tercer plan. En cuanto a los
artesanos necesarios para el quinto plan, una
parte se cubrirá con los nuevos aspirantes que
ingresen durante los últimos años del cuarto
plan, mientras que el resto se cubrirá con los
que ingresen durante la ejecución del quinto
plan, pues el curso de formación tiene una du
ración que varía entre 18 meses y dos años.

13. Se han adoptado medidas similares para
proporcionar maestros, médicos, personal para
médico, trabajadores de aldea, secretarios de
pancha.yat, trabajadores cooperativistas y demás
personal administrativo; la duración de los
cursos varía de un programa de cinco años de
jornada completa a cursos de orientación y de
repaso que duran unas pocas semanas. A fin de
aliviar el recargo que experimentan las institu
ciones, de dar facilidades a las personas emplea
das y de aumentar la capacitación práctica, se
están creando cursos de jornada parcial, cursos
resumidos' cursos por correspondencia sobre
pedagogía, ciencias y tecnología, y también
humanidades.

14. Sin embargo, sería provechoso enumerar
algunas de las dificultades que hubo que en
frentar en la formulación de estos programas.
Por ejemplo, puede mencionarse el desaprove
chamiento que causan los fracasos en los
exámenes, lo cual obliga a efectuar una inver
sión mayor para el ingreso de aspirantes que la
que justifica el número de egresados. Uno de los
problemas básicos de la planificación de la
fuerza de trabajo consiste, por 10 tanto, en
aumentar el porcentaje de los que aprueban los
cursos sin que ello vaya en detrimento de las
exigencias académicas. La segunda dificultad se
origina de la escasez y del exceso que registra
el personal de formación de los subsectores,
pues resulta difícil prever con exactitud la de
manda y la oferta de este personal; luego, una
vez más, la creación de las instituciones de for
mación necesarias con la máxima eficiencia de
funcionamiento absorbe más tiempo del que
generalmente se prevé en las proyecciones, per
siste la escasez de personal y el equipo es
insuficiente, de modo que, aun cuando se creen

las instituciones y éstas comiencen a producir
personal técnico, los resultados alcanzados no
son enteramente satisfactorios. Las escalas de
sueldos y las condiciones de servicio constituyen
también un factor importante para atraer la
oferta necesaria de personal docente y de inves
tigación a las mencionadas instituciones. Por
10 tanto, la planificación de la fuerza de trabajo
ha de tener en cuenta las medidas necesarias
para atraer y conservar el personal docente, sin
el clT:il no pueden funcionar eficazmente ni la
formación elemental ni la de maestros. Existe
también el problema de atraer a estos cursos
estudiantes del tipo apropiado ypara ello se han
de incluir en el mecanismo de ejecución de los
planes referentes a la fuerza de trabajo aloja
miento, becas y otros incentivos adecuados.

15. Finalmente, en un país en gran parte
rural como la India, en el cual existe una amplia
diferencia de atractivos materiales y sociales
entre las zonas urbanas y las rurales, resulta
difícil persuadir al personal técnico para que
preste servicios en las zonas rurales en las cua
les es muy necesario; ni la coacción ni los
llamamientos y exhortaciones resuelven este
problema. Hacen falta algunos incentivos de
carácter material para lograr la distribución
necesaria del personal técnico en las zonas
rurales y en las urbanas y esto ha de formar
parte integrante de la planificación de la fuerza
de trabajo de los países menos desarrollados
cuyo problema rural-urbano es similar al de la
India. Pese a todas estas dificultades, sin em
bargo, cabe señalar que la planificación de la
fuerza de trabajo en la India ha sido uno de
los aspectos en que la planificación general del
país ha logrado éxito. De modo general, la
escasez de personal técnico no ha obstaculizado
la ejecución de los vastos programas de inver
sión de la India en las esferas del riego, la
energía, la industria, el transporte, las comuni
caciones y el desarrollo social durante los tres
últimos planes quinquenales; tampoco es pro
bable que ello suceda en el cuarto plan. Esta es
la mejor prueba que puede ofrecerse de la apli
cabilidad y de la utilidad de la planificación de
la fuerza de trabajo en el crecimiento económico
de los países menos desarrollados.
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KAZIMIERZ ROMANIUK

Los aspectos demográficos del desarrollo económico en Polonia

FUENTE: Oficina Central de Estadística, 'poland in Figltres, 1944-1964 (Varsovia, 1964), pág. 18; L. Zíen
kowski, Dochód 1wrodowy Polski 1937-1960 (Varsovia, PWE, 1963).

Cuadro 1. Producción y renta nacional en Polonia
(En precios fijos de 1961)

,

de zlotys, en 1955, y llegó a más del triple, 447
millares de millones. de zlotys, en 1963. De un
modo análogo, la renta per cápita fue 4.000
millares de zlotys en 1937, y alcanzó de nuevo
el nivel de la preguerra en 1947, un año antes
que el de la renta nacional total. En 1955, la
renta nacional per cápita había aumentado 2,2
veces el nivel de 1937 a 10,1 millares de zlotys,
y en 1963' había aumentado hasta 14,6 millares
de .zlotys, un aumento de 3,65 veces el nivel
de 1937.

3. De los principales sectores de la economía
nacional, es el sector industrial el que presenta
el máximo desarrollo dinámico: aumentando
su participación en la renta nacional desde el

Consllmo de la renta nacional
Desembolso

Consumo de la Consumo . para bienes no A um,"to de
reltla perso'lal socializado perecedores las reservas AClltnulaci6'J

Por habilanJe (millares de (millares de Total (millares (millares (millarcs (millarcs
(miles millones de millones de de tnilloll)s de millones de millones de millones

Aflos de Ilot:;s) Ilotys) zlotys) , de slotys de slotss) de zlotys) de clotys)

1937•• , .•............•..... 3,5 117 5. 122 14 3 17
1947.... ", ............ , ... , .. 3,6 79 8 87 11 6 17
1950:..•............... ,., .. 5,7 130 15 145 23 15 38
1955........ ·.. ... . . . . . . . . . . . 7,7 191 22. 218 42 22 64
1960.... , ...•....... , ......• 9,7 258 30 288 64 28 92
1963 .. ,., ...•...•........... 10,8 294 39 333 82 32 114

Renta nacional Producci61J neta (millares de millones de zlot:ys)

Total (millares Por habitante
de millones (miles llldllstria Ramo de la Agricultura Otros

Aflos de zlotys) de dotys) cOllstrucd611 y silvicultura ramos

1937 .. "., ............. , .... 139 4,0 40 9 75 15
1947 .. , ..... , ..... , ... , .... 104 4,4 35 5 48 16
1950 .. ,., ..... , ... , ... , .... 183 7,4 68 15 73 27
1955 ... " ........... ,.... ,., 277 10,1 121 25 78 53
1960 .. , .... , .....•.... , .... 380 12,8 178 35 89 78
1963 .... , ............. , ... , 447 14,6 226 40 93 88

Cuadro 2. Distribución de la renta naeional en Polonia
(En precios fijos de 1961)

1. El cuadro más completo del desarrollo
económico de Polonia, en la posguerra, es 'el que
proporcionan los datos referentes a la renta
nacional. El año 1937 forma la base de compa
ración de la preguerra, mientras que 1947 pro
porciona los primeros datos completos de los
años de la posguerra (véanse los cuadros 1 y 2,
correspondientes a la renta nacional y al con
sumo nacional respectivamente).

2. El exan.en de los datos sobre la renta y
el consumo indica que la renta nacional de Po
lonia alcanzó en 1948 el nivel de la preguerra
de 1937, en precios fijos de 1961, Esta renta
casi se duplicó, desde 139 millares de millones
de zlotys, en 1937, a 277 millares de millones
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FUENTE: Oficina Central de Estadística, Poland i,~ Figftres, 1944-1964 (Varsovia, 1964), pág. 18; L. Zien
kowski, Doc1tód 1tarodowy Polski 1937-1960 (Varsovia, PWE 1963).
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106 CONFERENCIA MUNDIAl DE POBLACIÓN, 1965
30%, en 1937, a más del 50%, en 1963. La produjeron en los niveles de acumulación
participación de la agricultura 1 en dicha renta (incluyendo tanto el desembolso para bienes no
descendió desde el 54%, en 1937, al 21%, en perecederos, como las reservas y "stocks"), que
1963. Mientras el valor de la participación in- subieron desde el 12% al 25% de la renta na
dustrial en la renta nacional aumentó desde cional total..
40 millares de millones de zlotys, en 1937, a 226 5. L~~ transformaciones de la renta nacional,
millares de millones de zlotys, en 1963, el de los que se acaban de describir, están, por una parte,
productos agrícolas sólo aumentó desde 75 condicionadas en gran manera por los fenó
millares de millones de zlotys a 93 millares de menos demográficos. Uno de los factores que
millones de zlotys, durante el mismo período. influyen en la renta. nacional es el cambio de
El ramo de la construcción mostró un aumento, tamaño y de estructura de la población. Durante
pasando desde 9 millares de millones de zlotys los últimos veinte años del período de pos
a 40 millares de millones de zlotys, en el guerra, la población de Polonia aumentó consi
transcurso de esos mismos años. derablemente. Las transformaciones fundamen-

4. La observación de las formas de utiliza- tales se presentaron en la estructura de la
ción de la renta nacional también revela trans- población respecto al sexo, la edad, tipo de
formaciones significativas. La cuota del consumo localidad habitada (urbana o rural) y ocupa
nacional, a deducir de la renta total, bajó desde ción, Estos cambios pueden observarse en el
el 88%, en 1937, al 74%, en 1963. Una reduc- cuadro 3.
ción relativamente grande tuvo lugar en los 6. Inmediatamente antes del estallido de la
niveles del consumo doméstico con respecto a segunda guerra. mundial, la población de Polo
las rentas o ingresos personales. El consumo nia (dentro de las fronteras de entonces)
social subió desde 3,6% a 8,5%, durante el ascendía a 35,1 millones. El censo de 14 de
citado período. Los mayores incrementos se febrero de '1946 registró 23,9 millones de resi-

1 Incluyendo la silvicultura. dentes dentro del territorio que Polonia poseía

Cuadro 3. Población de Polonia en los años 1937·1963
(Millones)

Poblaci611 Poblaci6,~
Aftas Total Varones Mujeres urballa rural

1937........• 34,4
1946..•.....• 23,9- 10,9 13,0 7,4 16,2
1950......••• 24,8 11,0 13,0 9,1 15,7
1955•......•• 27,3 13,1 14,2 11,9 15,4
1960.•• , ....• 29,7 14,3 15,4 14,1 15,6
1963...•...•• 30,7 14,9 15,8 15,0 15,7

FUENTE: Oficina Central de Estadística, Roctmil; Statystyczny (Var
sovia, 1964), págs. 13 y 14.

ti De acuerdo con el censo de 1946, el residuo de 0,3 millones de
habitantes no se incluye en la división en población urbana y población rural.

Cuadro 4. Estadísticas vitales en 1937-1963

Tasa de
Tasas demográficas mortalidad
por 1.000 h,bitantes illfantil

Cred- por 1.000
Matrimo- Nacimien- Defun- miento Crecimiento nacidos

Aftas nios» tos- dones» nalltral- Matrimonios Nacimientos DefulIciones lIatllral vivos

1936-1938•••••••.....•• 280 866 481 385 8,2 25,3 14,1 11,2 ... '139

1947 b , ••••••••••••••••• 26,2 11,3 14,9
1950...................... 267 763 289 474 10,8 30,7 11,6 19,1 111
1955................. ... . 259 794 262 532 9,5 29,1 9,6 19,5 82
1960. , .•....•.......... 244 669 224 445 8,2 22,6 7,6 '15,0 55
1963.•......... ., . ., ., .. ., . 220 584 230 354 7,2 19,0 7,5 11,5 49,. 'u

FUENTE: Oficina Central de Estadística, RócJmik Statystyc$wy (Varsovia, 1964), pág. 41:
a En millares.
b Datos estimados.
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en aquella época. En ¡ de enero de 1965, la demográfico y social que predominó, en el pe
población había subido a 31,3 millones. El riada de los veinte años que estamos estudiando,
período de- veinte años de la posguerra se resultó ser el desplazamiento de la población
caracterizó también por una elevada tasa de desde la agricultura a ramas distintas de la agrí
natalidad, como puede observarse en el cuadro 4. cola, y, por 10 tanto, desde los pueblos a las
En 1951, la tasa de natalidad fue del 31 por ciudades. Como se puede ver por el cuadro 3, la
mil, y para 1963 había descendido a 19 por población que habita en el campo permaneció,
mil. En el período iniciado en 1937, la tasa de ,a través de la totalidad del período investigado,
mortalidad se redujo también desde 14 por mil, a un nivel prácticamente. invariable. Esto sig:':.1.
en 1937, a 7,5 por mil, en 1963. fica, en otras palabras, que la totalilad del

7. La tasa de crecimiento natural permane-· aumento de la población que vive en el campo
ció firmemente a un alto nivel. Los dos años de se está marchando sistemáticamente a las
máximo crecimiento fueron' 1953 y 1955, en los ciudades. .
que la tasa de crecimiento fue 19,5 por mil. 10. Una nueva categoría de población, nueva
También fue 1955 el año de mayor aumento por 10 menos como fenómeno social y econó
absoluto de la población, es decir, 532 millares. mico importante, han resultado ser los llamados
Las tasas comparativas para' t964 son 10,2 por "campesinos-obreros", quienes combinan el tra
mil y 320 millares, respectivamente. ,.bajo en la agricultura con un' empleo simúl-
. 8. De un modo similar, la tasa de nupcíali- táneo fuera de ésta, principalmente en la

dad· en Polonia fluctuó alrededor del 10 por industria, en el ramo de la construcción, o bien
mil. Fue únicamente en los últimos años cuando en los ferrocarriles.
se presentó una declinación. Entre los matri- 11. El cuadro 5 contiene información refe
monios . recientes predomina generalmente la rente a los cambios en la estructura de la pobla
gente joven, siendo la edad. ~ediapara los ción de Polonia, según las ramas fundamentales
varones ,y las mujeres 25 y 22 años, respectiva- de la economía nacional.
mente. Las tasas. de fecundidad más altas para
las mujeres corresponden al grupo de edad de 12. En comparación con el período que
20-25 años. Las decisiones concernientes al ma- precedió a la guerra, el porcentaje de individuos
trimonio y los hijos son expresión, ambas, de la que consiguió su modo de vida mediante el
vitalidad biológica y de la estimación optimista trabajo en la industria aumentó casi al doble,
de lapresente y futura situación económica y mientras el de, la gente que vive del trabajo en
política de la nación.,'Dado, sin embargo, que el ramo de la construcción aumentó casi cinco
las inversiones demográficas, siendo una función veces en el períodode veinte años de la pos
de la dinámica de la población, trajeron con guerra. Por otra parte, el porcentaje de indi
ellas el peligro de hacer vacilar el equilibrio en viduos cuyos medios de vida los obtienen de su
detrimento de las inversiones del desarrollo, se trabajo en' la agricultura descendió desde el 60
llegó a la conclusión, por los dirigentes del al 38%. Otro factor que merece subrayarse es
Estado, de que era indispensable, hacia finales el aumento de la tasa de actividad para la eco
de los años mil novecientos cincuenta,' tomar nomíaconsidérada en conjunto. Esta tasa de
decisiones dirigidas a limitar un pocoel número actividad pasó desde el 47%, en 1931, al 51%,
de los matrimonios demasiado.precoces y¡,como en 1960.
consecuencia de ello, limitar también el aumento 13. El desarrollo económico de Polonia dio
demasiado precoz de la' familia. Una de las lugar a un considerable aumento del porcentaje
expresiones de una política de la población con de mujeres que viven de su trabajo. La mitad
tales, objetivos es la elevación, reglamentaria- de las mujeres en,edad de procreación quehabi
meiite' establecida, del límite inferior. de la edad taban en las ciudades trabajaban fuera de sus
matdmonial,desde dieciocho a veintiún años hogares en 1960. Tal hecho tiene ambas clases
pará.el hombre, y de dieciséis a dieciocho 'para: de consecuencias: económicas y sociales. El
la mujer, Los efectos de esta política se pue- trabajo de .las mujeres, que con esta actividad
den .ver eneldescenso de las tasas de 11~lpcia- tienen su. medio de vida; aumenta, naturalmente,
lidad y natalidad. últimamente registradas.. por una parte la producción, tanto de artículos
, 9: El desarrollo de la industria y del ramo como de servicios, mientras, por otra parte,
de ,la construcción, así como, también, el de 1M origina la absoluta necesidad de organizar un
restantes ramas. no agrícolas de la economía sistema de instituciones que pueda hacerse
nacional, .creó una gran demanda de mano de cargo de las labores domésticas realizadas hasta
obra calificada.' En algunos períodos yen algu- ahora por- aquellas mujeres, en primer lugar, y
nas regiones, 'hubo unagran escasez de personal más importante, cuanto alcuidado de .los hijos
laboral. Como consecuencia de esto, el fenómeno pequeños se refiere. Se pusieron en funciona-
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Cuadro 5. Cambios en la estructura de Ia poblaci6n de Polonia,

según los principales ramos de la economía nacional'"

Ratnp de la Agricul- Tra,nsMrles Sanidad y Pellsip-
CPIIS- tur« y y cpmu- segltridad Otras nodos :Y

Aflps Tp/al lndllStria IrtlCCi611 sill1icullura nica<:ipnes Cpl1lercip Educaci611 social ramas airas

Total, poblaci6n (millares)
1931 ....... 0 ••••••• 32.107 4.094 421 19.134 1.032 1.529 318 191 2.366 929
1950........ '....... 25.008 5.138 1.181 11.598 1.268 1.328 547 290 2.270 1.000
1960............... 29.780 7.343 1.859 11.244 1.785 1.427 819 547 2.479 1.904

Poblaci6n profesionalmente activa (millares)
1931•••..•.•..•.... 15.C06 1.649 149 9.577 289 627 168 108 1.056 491
1950••.•••.•.••.... 13.175 2.328 519 7.016 469 644 308 170 951 771
1960•..........••.. 15.341 3.238 791 6.546 673 738 505 .350 1.061 1.443

Coefitientes deactividad profesional
1931 ••.....•••.••.• 0,467 0,403 0,354 0,501 0,280 0,410 0,528 0,565 0,770 0,529
1950••.•.•.•.••.... 0,527 0,453 0,439 0,605 0,370 0,485 0,563 0,586 0,419 0,771
1960••••••••....••. 0,515 0,441 0,525 0,582 0,377 0,517 0,617 0,640 0,430 0,753

FUENTE: Oficina Central de Estadística, Roc:mik Statystyc/;my 1964 (Varsovia, 1964), págs. 34 y 35.*Basados en los censos de 1931, 1950, 1960.

" ASPECTOS

16. El ,
considerado
como un f4
económicas
los fen6men

".,-..-..

"
"

miento guarderías infantiles y jardines de
infancia. Actualmente, una décima parte de los
niños puede ser confiada a una guardería
infantil, y una sexta parte de los que llegaron
a la edad preescolar, a una escuela de párvulos.
En la mayoría de las escuelas, funcionan can
tinas para los escolares, en las que se sirven
comidas. En la mayoría de las escuelas, también
se dan clases extra para más de un millón de
alumnos, es decir, casi el veinte por ciento de
su número total. Esas instituciones hacen posi
ble, por una parte, que Ias mujeres que son
madres puedan emprender trabajos remune
rados y, por otra, que a las mujeres ya
empleadas se les ofrezca la oportunidad de
crear una familia sin necesidad de renunciar a
trabajar, como medio de vida, fuera del hogar
familiar.

14. Los desarrollos social, económico y de
mográfico fueron acompañados por un aumento
dinámico en los dominios de la educación,
ciencia y cultura. El analfabetismo, como pro
blema social, ha sido resuelto. El sistema de
escuelas primarias incluye a todos los niños en
edad escolar. En los sistemas de segunda ense
ñanza o enseñanza media, aparte de los liceos,
que proporcionan una educación general, se han
extendido por todo el país escuelas de artes y
oficios .abarcando una amplia variedad de
especializaciones. En el campo de la enseñanza
superior, junto con las ramas tradicionales del
saber, tales como las humanidades, han experi
mentado un avance especialmente intenso las
ciencias técnicas. Como consecuencia de todo
esto, se puede ver que la estructura de la po
blación polaca, en cuanto a la educación se

refiere, ha sufrido una fundamental transforma
ción. El porcentaje de personas que poseen una
educación de grado medio y de grado más
elevado ha aumentado, especialmente en 10 que
concierne a las especialidades técnicas. Aquellas
personas que solamente habían obtenido una
educación primaria, están asimismo elevando
su cualificación profesional, mediante un sistema
de escuelas de aprendizaje de artes y oficios
y de otros cursos especiales. Si los desembolsos
para trabajo y costos, en relación con el fomento
de la enseñanza y sistema escolar, se pueden
considerar, como una clase peculiar de inver
sión económico-demográfica, entonces debe
decirse que este tipo de inversión tiene especial
prioridad en la Polonia popular. Un ejemplo
elocuente de ese hecho es la ejecución, en los
últimos años, del programa de construcción
escolar incluido en el marco de la operación de
edificar un millar de escuelas en honor del
primer milenario de la existencia del Estado
polaco.

15. Los pronósticos demográficos indican
que, para 1980, la población de Polonia habrá
rebasado los 37 millones. Dentro del corto
período de, escasamente, quince años, tendre
mos, por tanto, unos seis millones de nuevos
ciudadanos; en consecuencia, la población pola
ca aumentará en un 20% sobre la cifra de hoy.
Tal aumento deberá acompañarse de nuevas
inversiones demográficas en viviendas, escuelas,
hospitales, puestos de trabajo adicionales, prin
cipalmente en la industria y en aquellas ramas
de la economía nacional que producen bienes de
consumo para satisfacer las crecientes necesi
dades de éste, etc.
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,nidad a resolverlas de una manera tan natural
y obvia como las que resultan de las aspira
ciones nacionales, las cuales encuentran su
expresión en elesfuerzo por alcanzar el máximo
desarrollo posible económico y cultural.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIFNTO ECONÓMICO 109
----~~----------

16. El vigor demográfico de Polonia es
considerado por la comunidad, en conjunto,
como un fenómeno deseable. Las cuestiones
económicas que constituyen una derivación de
los fenómenos demográficos, obligan a la comu-
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MAHMOUD SEKLANI

El costo del crecimiento demográfico en el Plan de Desarrollo
de Túnez (1962-1971)

0-19 afios 51,1 48,1
20-64 afios 44,'6 47,0
6f· años y más................ 4,3 4,9

TOTAL 100,0 100,0

7. La situación económica tal como aparece
en la contabilidad nacional de 1957-1958 revela
la importancia del sector primario, pues por sí
sólo participa en un 35,3% del producto
nacional bruto (el 73% de la población activa
masculina es agrícola) . El sector terciario

4 Véase el anexo para las hip6tesis de cálculo
referentes al costo de la educaci6n de los niños de
hasta la edad de 20 años,

3. Volvamos, pues, a la definición. Este
costo del crecimiento se compondrá de: a) costo
de la enseñanza de los niños suplementarios de
Oa 20 años (sin embargo, solamente una parte
de los jóvenes de 15 a 20 años se tendrá en
cuenta en este costo) ; b) costo de la formación
de los supervivientes suplementarios de O a
25 años y más (instrucción y formación pro
fesional) ; c) costo de las inversiones requeridas
por este crecimiento en todos los sectores de
actividad económica y social (salud, vivienda,
producción ~grÍcola, creación de empleos, indus
tria, etc...).

4. No entra en el marco de este trabajo
explicar los conceptos aplicados y la metodolo
gía seguida. Se trata más bien de cálculos con
cretos 4, a fin de expresar este costo por una
cifra que no sería otra cosa que un orden de ia
magnitud del costo a medir.

5. Los datos demográficos y económicos
esenciales. La población tunecina pasará de
3.942.000 habitantes en 1961 a 4.724.000 en
1971. Estas perspectivas se basan en una con
tinua disminución de la mortalidad y de la
natalidad, de tal forma que la tasa de creci
miento vegetativo será del 2,1 % desde 1957 a
1961, del 1,9% desde 1962 a 1966 y del 1,7%
desde 1967 a 1971.

6. La composición por edad que se deduce
de ello sería la siguiente:
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'I. SITUACIÓN DEL PROBLEMA

1. Definición y datos fundamentales. Se
trata de evaluar el costo anual medio del creci
miento demográfico de la población tunecina
entre 1961 y 1971. Este costo se expresa por
las inversiones a efectuar a lo largo del decenio,
pues deben existir relaciones dinámicas entre
toda variación del número y de la estructura
de la población y toda variación del nivel de
vida que se quiere asegurar. Parece que la
relación más sencilla cuya aproximación se
haya podido hacer hasta ahora es la que une
el aumento del producto nacional con el au
mento de la población, por medio del esfuerzo
que la población activa pueda efectuar a fin
de asegurar, en todo momento, una progre
sión continua de la producción, paralela
mente o no a la de la población. Desde este
punto de vista, el costo del crecimiento es la
parte de la renta nacional que se dedica a
asegurar a la población suplementaria el mismo
nivel de vida que a la población orecedente 1.

2. Los datos numéricos que !~'iÍlizamos aquí
son los de las Perspectivas decenales del Plan
de Desarrollo de Túnez, 1962-1971 2• Aunque
las proyecciones demográficas que se encuen
tran en la base de este plan hayan sido modifi
cadas recientemente para rectificar cierta
subestimación del crecimiento vegetativo real 3,

nosotros nos referiremos a las elaboradas
inicialmente en 1961. Insistiremos sobre las
consecuencias de esta hipótesis de trabajo.

1 A. Sauvy, De Malihus el Mao Tsé-tottng (París,
Denoél, 1959).

2 República de Túnez, Secretaría de Estado para el
plan y las finanzas, Perspeotiues décennales du plan
de développeme1tt de la T1tnisie 1962-1971 (Túnez,
1962).

3 Estas publicaciones, que han aparecido en una
obra del Servicio de Estadísticas, Secretaría de
Estado para el plan y las finanzas, La poJJUlati01t
de la Tunisie (Túnez 1964), dan cuenta de un aumen
to de la tasa de crecimiento vegetativo, que resulta
ser mucho más fuerte que el previsto en 1961. Véase
Mahmoud Seklani, "La population de la Tunisie.
Situation actuelle et perspectivas [usqu'en 1985",
Popttlati'on, No. 3 (1961), págs. 473 3. 504.
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parece caracterizarse por una hipertrofia la..
tente y representa el 40,4% del producto
nacional bruto. De ahí la relativa insuficiencia
de la participación del sector secundario. Es en
estas condiciones demográficas y económicas en
las que el producto nacional bruto aumentó un
promedio anual del 2,5% entre 1950 y 1959,
mientras que el consumo aumentó el 3%. La
diferencia se cubrió con importaciones a expen
sas de la balanza de pagos.

8. El Plan de Desarrollo, además del aspecto
político que contenía, se fijó ciertos objetivos
cuantitativos, de los cuales los que más nos
interesan aquí son los siguientes: .

a) Tasa de aumento anual del producto na-

cional bruto del 6:t, de forma que se doble la
renta media pet capita en 1971. ..

b) Tasa de ahorro del 26% del producto
nacional bruto en 1971. . .

e) Escolarización primaria. total \ en 1966,
consecución del pleno empleo en 1971, reduc..
ción de la población activa agrícola en más del
50%.

n. CÁLCULO DEL COSTO DEL CRECIMIENTO

9. He aquí el resultado de los cálculos obte
nidos partiendo de la definición del costo y de
los datos expuestos en las perspectivas dece
nales :

Sectores
Costo delas inllel'siolles

ell dinal'es a

1\ 1 dinar = más o menos, 9 francos franceses o 1,8 dólares.

11. Aunque el costo de la educación de .Ios
niños hasta en rentabilidad parece aquí sub
estimado, 0,4% del producto nacional bruto
medio, su valor real na sería mucho mayor. A.
Sauvy cita para .la educación de los niños en
Francia un costo del 6% del producto nacional
bruto ü, no aumentando la población francesa
más que un 0,6% al año. Para poder sostener la
comparación, sería: preciso buscar el costo por
unidad, pues el porcentaje expresado no es
independiente de la tasa de crecimiento vegeta
tivo, de la renta media per cápita y de la
distribución de la renta en la población, Sin

ü Sauvy, op. cit., pág. 119.

,

15.740.000

38.657.000

38.680.000
3.100.000

289.062.000

290.000.000

76.320.000
4.065.000

112.500.000

33.712.000
9.880.000

18.780.000
9.300.000
1.900.000
2.748.000

76.320.000

3.548.000
4.788.000

16.580.000
1.960.000

. 8.126.0(}()
3.655.000

38.657.000Agricultura y pesca ........•.........•.••.
Industrias (comprendidas la infraestructura y

la energía) ......•.................•.... '
Administración '........•......

Producci6n cereal .........•.......••....
Producción animal •..•............•••.••
Arboricultura .
Otros cultivos .•••... - , .
Hidráulica .
Pesca. y almacenaje .. "•..................

TOTAL

Redondeados en:

Costo d: la educ~ci6~ de los hijos, de Oa 20 años
Ensenanza primarIa••••......•..........
Enseñanza media .
Enseñanza secundaria•...•.............•
Ensefíanza superior..•..•.........•.•....
Enseñanza agrícola ...••..•..............
Formación profesional. •............•...

Enseñanza y formación profesional. . •...•..
Salud pública .....•.•....•.....•..•.......
Vivienda .... , ..•.. t' •••••• '•••••••••• '41, ••

b) Costo de la formación de los jóvenes
suplementarios 2,1%

e) Inversiones demográficas 4,8%-7,3%

10. Según este ..cuadr.o resumen, el costo,del
crecimiento anual sería del orden de 28.300,000
dinares por término medio, entre 1961 y 1971.
Así pues, el producto nacional bruto medio
previsto para este período es de 385.000.000
de dinares. .Este costo es, pues, del 7,3%, y se
descompone de la siguiente manera:

a) Educación de los niños suplemen-
tarios •. ~ ...•...... , . , ~ ... I ••• t • • • • 0,4%
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tener en cuenta su variación desde 1956, el costo
unitario de un niño educado en Francia sería 30
veces mayor que el de un niño educado en
Túnez entre 1961 y 1971. Hay que observar
que este coeficiente también se encontraría,
aproximadamente, comparando las rentas na
cionales o las rentas medias per cápita en los
dos países.

12. En relación con la masa global media de
las inversiones anuales, la parte que es absor
bida por el crecimiento demográfico es así del
31,5%. Teóricamente, el desarrollo comenzará
después de la cifra así finada. Así pues, es
evidente que durante los primeros años en que
las inversiones disponibles no llegaban al nivel
requerido, el crecimiento demográfico, que en
su ritmo es casi uniforme, debe absorber una
proporción superior al 31,5%. Esta es una de
las razones de la imposibilidad de obtener una
expansión económica apreciable desde los pri
meros años de toda planificación económica y
social, sobre todo en un país subdesarrollado.

13. Así evaluado, el costo del crecimiento es
subestimado por varias razones. Sería superior
al 31,5% de las inversiones disponibles, pues
se ha comprobado que el crecimiento demográ
fico medio de la población tunecina será del
orden del 2,6% entre 1962 y 1971 6. Por otra
parte, no hemos tenido en cuenta el costo de
supervivencia de las personas mayores de 65
años. Según las perspectivas decenales, habría
un crecimiento de 21.000 hombres entre 1962
y 1971. Sin descuidar el hecho de que la mayor
parte de las personas mayores de 65 años conti
nuarían conformándose con el género de vida
tradicional, sobre todo en el sector agrícola,
y sólo excepcionalmente tomarían su "retiro",
no hay duda que la urbanización progresiva, la
promoción social, la "funcionarización" de un
gran número de empleos son factores que ten
derían a aumentar el número de "retirados", a
cargo ya de sus descendientes adultos, ya del
tesoro público.

14. Por estas dos razones, el costo del creci
miento tendría que aumentar alrededor del
tercio. Alcanzaría el 42% de la inversión anual
media disponible. De este modo, la parte dispo
nible al desarrollo disminuiría. El costo medio
del crecimiento sería pues del orden de un
10 a un 11% de la renta nacional media en el
curso del período 1962-1971.
III. ALGUNAS OBSERVACIONES A PROPóSITO

DEL CÁLCULO J)EL COSTO DEL CRECIMIENTO

a) En realidad, el costo, tal como le hemos'

6 República de Túnez, Secretaría de Estado para
el plan y las finanzas, La poplllati01~ de la TIHtisie
(Túne:z:, mayo de 1964). }

evaluado, no es el costo definitivo del creci
miento, pues un costo en unidades de trabajo
tiempo o de producción, o incluso en unidades
monetarias, es un balance entre gastos e ingre
sos. Si es posible contabilizar los primeros, no
ocurre lo mismo con los segundos. No obstante,
se reconocen las principales ventajas del creci
miento demográfico 7 y todas las correlaciones
evidentes de este último con los factores del
desarrollo. En el caso de Túnez, el crecimiento
demográfico que procede de la disminución de
la mortalidad, entraña una sensible mejora sani
taria, prolonga la esperanza de vida y, en conse
cuencia, la esperanza de vida activa. Provoca un
cambio de la estructura socioprofesional en un
sentido favorable a la productividad y reduce
los gastos generales de la duración de servicios
de las ciudades y pueblos. Pero ¿cómo medir el
costo de estas ventajas? Por otra parte, es
posible, igualmente, que la tasa de interés na
cional (relación entre el aumento de la renta
nacional y la inversión) sea a veces más ele
vada para una población creciente, al menos en
ciertos sectores, que para una población esta
cionaria o decreciente.

b) Sin embargo, estas ventajas no son siem
pre ciertas en cuanto a sus efectos sobre el
balance definitivo del crecimiento, pues parece
que un crecimiento demográfico muy elevado
requiere con prioridad inversiones demográficas
considerables que podrían frenar, por algún
tiempo, la expansión económica. Basta que el
esfuerzo exigido en inversiones se aproxime a
ese costo del crecimiento y la población tenderá
a situarse por algún tiempo en una situación
económica estacionaria.

e) El costo del crecimiento, por su misma
naturaleza, abarca bienes de diferente índole
que se superponen entre sí por los servicios
que prestan. La dificultad de distinguir, a veces,
entre la inversión económica y la inversión
demográfica ha sido siempre objeto de discu
siones teóricas. A. Sauvy ha dado el ejemplo
típico de la construcción de la escuela para
responder a una necesidad demográfica 8. Así
como una pista de vuelo de un aeródromo que
se construye para procurar, a un volumen
creciente de pasajeros, el mismo bienestar que
anteriormente, suscita la misma objeción. Se
pueden citar, igualmente, otros ejemplos no
menos significativos de los límites del concepto
en el campo del análisis. Esta dificultad procede
del hecho de que la variable demográfica y la
variable económica parecen dependientes para

7 Sauvy, op. cit., pág. 116.
8 ¡bid., pág. 114.
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ANEXO

10 A. Sauvy, "Investissements démographiques et
investissements économiques", I1ttcruational Pobula»
tion Conierence, Vienna; 1959 (Viena, International
Unión for' the Scientific Study oí Population, 1959).

Hemos utilizado, a falta de otros elementos esta
dísticos adecuados, la distribución de la renta per
cápita en 1961 y 1971.

Las hipótesis para la base de este cálculo son las
siguientes:

a) El número de hijos a cargo, después de los
20 años, es igual al de' los hijos que trabajan antes
de la edad de 20 años;

b) Las rentas per cápita de los efectivos suple
mentarios de los grupos cuya edad esté comprendida
entre O y 20 años se reparten como en la población

Cálculo del costo de la educación de los jóvenes
hasta los 20 años de edad

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL ("~ECIMIENTO ECONÓMICO 113
algunos sectores e independientes para otros, al Para una población real creciente, se pueden
menos a plazo corto y medio.. presentar diferentes situaciones según su tasa

d) La relación proporcional entre el incre- de crecimiento demográfico y sobre todo según
mento demográfico y un aumento correspon- su estructura por edad. Es posible encontrar
diente de la producción, o de las inversiones, no una de las situaciones siguientes u otras ínter
es válida para todos los sectores. Para algunos, medias:
parece absurda e inaplicable. Este es el caso, por i) Es una población de natalidad y morta-
ejemplo, de los transportes y las co~unica- , lidad débiles el envejecimiento acentuado
clones, de la marina mercante y las instala- impone inversiones demográficas a veces
ciones portuarias, de la repoblación forestal, de importantes, pero más respecto a las
la infraestructura de los ferrocarriles, etc. Pues personas de más edad 10.

en tales sectores el costo del crecimiento es una ii) En una población creciente con una na-
función discontinua o de "saltos": esta función talidad y una mortalidad constantes, las
varía por "cambios bruscos". Un cierto número inversiones demográficas están impues-
de kilómetros de vía férrea o de carretera tas, no por la estructura, que permanece
puede "procurar el mismo bienestar" a la misma invariable, sino por el número absoluto
población creciente en dos momentos sucesivos, de los consumidores de todas las edades.
sin exigir nuevas inversiones, hasta cierto iii) En una población creciente a consecuen-
límite. Lo mismo puede decirse del caso de un cia de una nátalidad alta y de una
hospital, de una central telefónica, de un Insti- mortalidad decreciente, y éste es el caso
tuto, etc... La relación dinámica entre este de la mayor parte de los países en vías
género de inversiones y el crecimiento demográ- de desarrollo, se requieren inversiones
fico debe buscarse, pues, haciendo intervenir demográficas, tanto por la variación de
una o varias variables auxiliares. Estas varia- la estructura por edad, como por la del
bles pueden ser el número de empleos, un número de habitantes. Pero estas inver-
índice de consumo a definir, etc... !l. Sin em- siones están orientadas más hacia las
bargo, puede haber un aumento continuo de las edades jóvenes y se hacen más lentas
inversiones si el crecimiento se sostiene en un por el hecho de la aceleración del crecí-
largo período. miento del número de jóvenes suple-

e) La naturaleza de esta función del costo mentarios.
del crecimiento tendrá como corolario el que, 15. A pesar del interés de los estudios y de
para algunos sectores en los que la necesidad los modelos teóricos afectados por esta cuestión
de invertir no sigue proporcionalmente al crecí- sería interesante que se emprendieran estudios
miento demográfico, no deja de tener interés la concretos sobre la situación en diversos países.
localización en el tiempo de la situación demo- Las comparaciones de las diferentes situaciones
económica, a partir de la cual se impone la permitirán estimar, quizás, algunas variables
inversión demográfica. El proceso teórico defi- del problema y, sobre todo, el grado de su
niendo los límites más allá de los cuales se interdependencia.
hace necesaria la intervención, servirá al menos
como índice de descriminación de las inver
siones respecto a los sectores prioritarios. En
ausencia de este proceso, se ajusta práctica
mente a esta función de "saltos" una función
media que es continua y hace corresponder a
todo aumento demográfico un aumento del costo.
Es por esto por 10 que el cálculo parece más
preciso cuando se expresa por una media a 10
largo de un período más o menos largo que
cuando se realiza por años separados.

f) Para una población estacionaria, toda
inversión no puede ser más que de naturaleza
económica y entonces aumenta el nivel de vida.
Este caso la mayoría de las veces es teórico.

oL. Tabah, "1 e probléme population-ínvestíssement
niveau de vie jans les pays sous-développés", Le
tiers monde, El sdes et documc1tts, cuaderno No. 39
(París, Instituto Nacional de Estudios Demográficos,
1961), págs. 227 a 288,
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total (ausencia de fecundidad diferencial según las
rentas);

c) Expresamos el consumo desigual según las
edades de los hijos afectando las rentas pe.. cápíta
de coeficientes de consumo individual, que son de ~
para el grupo de O a 5 años de edad, % para el de

6-9 años, ~ para el de 10-14 años, y 1 para los de
más de 15 años. Estos coeficientes varían con las
rentas, durante el período 1966-1971, de % para los de
los 0-5 años de edad y de ~ para los de 6-14 años.

Obtenemos, pues, las siguientes cifras para los dos
quinquenios:

ID6IoID6s ID66oJD?I

Porcentaje Porcentaje
de hijos de hijos

adicionale,r Costo total adicionales CasIo lolal
flOr ;ngres/) delaedllcaci6n por itlgreso delaedllcaci611

Renta en medio de los hijos Rentaen medio deloshijos
dinares 'Y porclase adicionales dinares 'Y porclase adiciollale$

10. , . "........ ~ . 37 554.087 50.............. 37,5 2.350.500
25.. 1" •••••••••• 20 752.500 60 .............. 30 2.255.700

.40 ............... 16 962.400 70............... 12,5 993.800
60. ~ ••.......... 8 721.200 85............ l·' 6 646.000
SO ••••••••.••••. 5 599.500 97,5 .......... , . 2 237.790
l~O .• , ............. 14 3.133.250 169•............. 12 2.529.410

R = 45 D.a•....•.. 100 6.724.937 ji = 73 D.a....... 100 9.013.200

nR = ingreso medio ponderado.

Por 10 tanto, el costo medio anual seguirá, en general, la duplicación del
ingreso per cápita, El costo total para 1961-1971 será, pues, de 15.740.000
dinares.
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aquellas .variables que son sensibles a los' cam..
bíos de la población o condicionan su impacto. .

ii) Si briscamos una mayor precisión pode
mos utilizar una función de producción "na
cional' para describir de una manera .más
completa los efectos directos originados en O
por el crecimiento de la población. Admitatnos
que

0= ALaKbtt,

en la que K representa el "capital" o todos los
agentes de producción cooperantes con la po
blación activa empleada L, que suponemos aquí
que es una fracción constante de la población
P; tt representa la perturbación aleatoria
cuando ésta se presenta; y A, a y b soncons
tantes, En este caso, a indica la elasticidad de
la producción. con. respecto al trabajo -la
razón por cociente del aumento, en porcentaje,
de O, al aumento, en porcentaje, de L , que
produce ese aumento de O -, y b indica, co
rrespondientemente, la elasticidad de la produc
ción O con respecto a K 1 según se ha definido
aquí. La suma de los exponentes a y b indica el
grado de los beneficios a escala, ya sea decre
ciente, constante, o creciente, si un aumento
dado, en porcentaje, de K y L, se acompaña por
un aumento, en porcentaje, menor, igual o mayor
de O. Generalmente, el valor de a cae .dentro
de un recorrido que se extiende de 0,5 a 0,8,
dependiendo el valor real del tipo de economía
que se esté analizando.

iii) A la vista de 10 expuesto, se pueden
extraer dos consecuencias. Primera: la tasa de
crecimiento del producto nacional, por lo gene
ral, depende directamente, si bien en limitada
medida, del de la población, incluso bajo condi
ciones tecnológicamente constantes; así l . con
la población activa L, aumentando a la misma
tasa que la población, digamos, por ejemplo, un
,1,5% anual, y con un crecimiento de K del 3
Ó 4% anual, O podría crecer alrededor de un

. 1,7 a u1l3,0% anual, sin que se pueda imputar
mas 'de un 0,3-0,6 de este aumento al aumento
en L.' Segundar precisamente porque el crecí
miento del producto nacional .depende de mu
chas' circunstancias relacionadas indirectamente,

Puntos de contacto entre el ereeímíénto de la población
y el aumento del producto nacional

JOSEPH;. J. SPENGLER *

.'* He utilizado el trabiljo de- ~imon.;Kuznets, ~'Qua~;
titative aspects of the-. economic growth. of nations",
Bconomlc, Developme1tt mm ,C1t/tttral Chanue" suple
mentes a los vols. 5 a. 13, 1957-1964, especialmente
los- Nos. - 1,. II, VI, y Capital i1t .the Americcm
Eqonomy (Princeton, 1961)~ .

. ..
1. 'Aunque él crecimiento de la' población' y

el crecimiento del producto nacional se. accio
nan..recíprocamente, relacionándose funcional
mente los cambios de cada uno con los cambios
del otro, es difícil separar.de un modo empírico
el impacto preciso, exacto,. de Uno de esos tipos
de crecimiento sobre el' otro, Porque cada
forma de crecimiento está sujeta a una gran
variedad de influencias., cualquiera de las cuales
puede estar inundada por las otras. Este. tra
bajo se divide, por tanto.. en dos partes i la
primera es esencialmente teórica, mientras que
la segunda trata de la interacción del creci
miento de la población y del crecimiento econó
mico cuando se manifiesta en el comportamiento
de los indicadores empíricos.

t. EXPOSICIÓN TEÓRICA

2. Si definimos los puntos de contacto en
términos . funcionales, podremos dividir las
conexiones entre el crecimiento de la población
y el crecimiento del producto nacional en aqiie
Has que son directas y' las que son indirectas,
siendo producidas mediante o con la ayuda de
variables. Por comodidad expositiva supondre
mos inicialmente una tasa constante de crecí
miento de la población bajo unas condiciones
de población estable. .' . '.

a) Puntos directos de contacto

. i) El crecimiento del producto nacional de
pende directa, aunque sólo parcialmente,. del
crecimiento de la población. Podemos indicar
esa relación funcional directa escribiendo :

O· !(PVi ) ,

en donde O .representa el producto nacional,
P la población, y Vi las variables cuyos cam
bios producen o estári asociados con cambios
de O. Aquí! sin em~argo, solamente. interesarán
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o no relacionadas en absoluto, con el creci
miento de la población, es por lo que la tasa
de crecimiento del producto, aun cuando di
versamente condicionada por la de la pobla
ción, ha excedido la de ésta última y ha permi
tido, por tanto, que la producción per cápita
Re eleve.

iv) Volviendo ahora al crecimiento de la
población, podemos decir que éste depende, pero
sólo hasta un cierto límite, del crecimiento del
producto nacional. Si la elasticidad de la de
manda de renta para los hijos se aproximara
a la unidad y su costo de producción permane
ciera constante, podría esperarse que una
población creciera naturalmente a casi la misma
tasa que la renta, una fracción constante de la
cual podría disponerse para el sostenimiento y
educación de los hijos, tanto fuera como dentro
de los hogares. En realidad, sin embargo, el
nivel de vida de las familias y sus gastos en los
hijos se elevan con la renta familiar. En conse
cuencia, la elasticidad de la demanda de renta
para los hijos es empujada por debajo de la
unidad y puede ser comprimida aún más, si la
composición del producto nacional cambia de
forma que conduzca a aumentos adicionales de
los artículos y productos de consumo corriente
en los hogares, algunos de los cuales pueden,
ulteriormente, aumentar el "costo" de los hijos.
El punto hasta el cual esa afirmación es válida
depende, naturalmente, del grado en que la
fecundidad está sometida a un control efectivo,
grado que a menudo varía según las "clases
sociales" y según los países. Mientras que la
corriente de migrantes dentro de (fuera de)
los países es más sensible que el crecimiento
natural al movimiento del producto nacional,
la magnitud de la migración neta, generalmente,
es demasiado pequeña, en comparación con la
del crecimiento natural, para afectar de un
modo significativo la tasa global de crecimiento
de la población.

b) Puntos indirectos de contacto.

i) Antes utilizamos la expresión

0= !(PVi ) ,

e indicamos que algunas de las variables inclui
das en Vi podrían ser sensibles a los cambios
de P o condicionar su influencia. Por ejemplo,
el efecto de P sobre O está condicionado al
número de horas-hombre que provienen de P,
un número que depende de cuántos individuos
de P trabajan en jornada completa o en jor
nada parcial. Ese número está diversamente
condicionado por la tasa de crecimiento de P;
porque, relativamente, hay más personas en
edad laboral, y libres para trabajar, cuando esa

tasa es relativamente baja que cuando es rela
tivamente alta; y, sin embargo, la cantidad de
los que, estando en edad laboral y dispuestos
a trabajar, estén empleados, dependerá de la
demanda global de mano de obra, que puede
estar más estimulada, por lo menos dentro de
ciertos límites, en las economías desarrolladas,
por una tasa relativamente alta de crecimiento
de la población, que por una tasa de este creci
miento relativamente baja. En resumen, el
número de horas-hombre ofrecido y utilizado
en una economía, en tanto es función de P, está
condicionado por factores que afectan tanto a
la demanda de mano de obra como al grado del
potencial de la preferencia que los trabajadores
tienen por la holganza.

ii) Las contribuciones de otras determinan
tes (incluidas en Vi) de O y su tasa de creci
miento tienden también a estar condicionadas
por la tasa de crecimiento de P. La más impor
tante de esas determinantes es la inversión, de
productividad Creciente, que toma tres formas
complementarias: inversión en mejora de la
calidad de la población, principalmente por
medio de inversiones en educación y sanidad;
inversiones en la acumulación y aplicación de
conocimientos técnicos no anticuados, muchos
de los cuales pueden extraerse del fondo univer
sal del conocimiento; y la inversión en capital
físico, material, que refleja o incorpora el cono
cimiento técnico predominante. Una tasa de
crecimiento de P relativamente alta, en compa
ración con una tasa relativamente baja de ese
crecimiento, tiende a retardar la tasa de creci
miento de esas tres formas de inversión interre
lacionadas; esto contribuye a una relación más
alta de estudiantes a adultos y de ahí que,
relativamente, se requiera más personal de
enseñanza para proporcionar un determinado
nivel de educación; debe absorber una fracción
relativamente mayor de la cantidad de bienes
y servicios para sostener un determinado nivel
de inversión por cabeza, a veces más de la que
se dispone, dados los límites corrientes de lo
que una población puede y quiere "ahorrar" e
"invertir" en el progreso técnico y en la acumu
lación de capital material.

iii) El aumento del tamaño y densidad de
la población global pueden, dentro de ciertos
límites, dar origen a lo que se conoce con
el nombre de "recaudación o beneficios cre
cientes", mientras el crecimiento de la población
pueda aumentar la flexibilidad de una econo
mía; esos dos efectos se ponen de manifiesto en
la elevada producción por unidad de dinero
invertido. Cuando una población es más bien
grande que pequeña puede, dentro de ciertos
límites establecidos por la estructura de la
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3. Cambios en la tasa de crecimiento.
a) Cuando las tasas de crecimiento de O o P

cambian, los efectos de este cambio pueden ser
lentos para tomar la forma final ¡ o, si las tasas
cambian erráticamente, como resultado, por
ejemplo, de guerra o crisis económicas, los
ecos de esos cambios pueden hacerse notar,
aunque en magnitud decreciente, durante algu-
nos decenios. .

b)" Supongamos, pongamos por caso, que
ambos O y el "stock" de capital, habiendo
permanecido estacionario, empiezan a crecer.
Entonces, la razón de la renovación oreposi
ción de capital (que había sido. igual a la inver
sión bruta junto con la depreciación) a ambas,
la depreciación corriente y la inversión bruta,
empieza a caer, aunque finalmente se haga
constante, compatible con la tasa de crecimiento
y la esperanza de vida del capital físico. Un
efecto paralelo se produce por una elevación en
la tasa de crecimiento, en tanto que se produce
un efecto inverso por un descenso en esta últi
ma tasa. Tales relaciones indican que si, por
ejemplo, como resultado del estímulo del au
mento en la tasa de crecimiento de la población,
se eleva la tasa de crecimiento de la inversión
y de la producción, hay un período inicial du
rante el cual el producto neto real supera al
producto nominal, con el resultado de que la
diferencia puede utilizarse temporalmente para
amortiguar el aumento del crecimiento de la
población.

c) Si la fecundidad sube, con - digamos 
determinada mortalidad por edades, producien
do un aumento en la tasa de crecimiento de P,
la proporción de personas en edad laboral con
respecto a la población descenderá, y con ella
la productividad potencial por cabeza, aunque
ésta volverá a elevarse de ahí a 17-20 años
cuando la población en edad de trabajo comience
a aumentar, continuando. de esa forma hasta
alcanzar un tamaño relativo compatible con el
nuevo conjunto de tasas de fecundidad. Que el
crecimiento de la producción marche inmedia
tamente a la par o no con el de la población
depende de que una proporción suficientemente
mayor de la población' en edad laboral se enrole
en la población activa, apoyada quizá por el
comportamiento de la renovación de capital
según se describió en el párrafo anterior. .

d) De la mayor importancia es la liberación
del mecanismo del principio de aceleración me
diante cambios en P y la probable respuesta
resultante, de la producción de bienes no pere
cederos. La demanda total de estos bienes se
.compone de la correspondiente a las reposi
ciones, más la correspondiente a las adiciones,
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tecnología y de los precios, permitir una mayor
división en el trabajo. La extensión del mercado
dentro del cual se pueden vender los productos
y servicios, establece otro límite en cuanto al
grado óptimo de división del trabajo, un límite
que, si bien está un poco positivamente
asociado con el tamaño de la población de un
país, es mucho menos extensible cuando el
comercio internacional está restringido que
cuando es libre y permite el servicio de mayores
mercados exteriores y la adquisición de mate
rias primas más baratas en el extranjero. El
crecimiento de la población, en comparación
con el no crecimiento, hace más fácil ajustar
una economía a los cambios en la tecnología o
en los gustos ¡ y puede dar lugar a un afán por
las actividades empresariales más favorables y,
por tanto, más conducente a la inversión.
Existen, naturalmente, límites para la medida
en que el ulterior aumento del crecimiento y
tamaño de la población es conveniente, límites
que gradualmente aparecen cuando la población
de una sociedad presiona más fuertemente sobre
aquellos elementos de su alrededor que no son
aumentables ni fácilmente sustituibles por otros.
En las economías subdesarrolladas, de escaso
capital, los límites de la capacidad para formar
o usar la inversión pueden reforzar esos límites
naturoambientales de lo que constituye un
tamaño conveniente de población. Ahora bien,
dado el comercio internacional, dadas las mo
dernas disposiciones para la reunión y uso de
la información, y dadas las medidas para el
readiestramiento de los trabajadores y la trans
formación de instalaciones productivas, es posi
ble alcanzar un alto grado de flexibilidad aun
cuando la tasa de crecimiento. de la población
sea despreciable.

iv) Se hizo observar en 2, a), iii), expuesto
más arriba, que los movimientos de las familias
en el espacio social, junto con los cambios en
la composición de la producción, podrían servir
para aumentar o disminuir la elasticidad de la
demanda de renta para los hijos. Cambios de
ese tipo se pueden también acentuar por diver
sos cambios concomitantes con los cambios
habidos en la tecnología, en la estructura indus
trial, etc., que fueron causa de que aumentara
la producción O, en primer lugar, o de que
disminuyera la utilidad o el grado de eficiencia
de los hijos para sus padres. En suma; Una
serie de cambios, correlacionados casi simul
táneamente, contribuyen al aumento de O y al
aumento o disminución de la incidencia de otras
circunstancias que afectan a la fecundidad o a
la mortalidad ¡ de donde el efecto neto que el
aumento de O tiene sobre P varía en el espacio

. y en el tiempo.
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en el "stock" de bienes no perecederos. Por pequeños de la producción, y refleja también
tanto, si la tasa de crecimiento de P se eleva (des- el otro hecho de que el crecimiento, ya sea del
ciende), la necesidad de adiciones es afectada producto, ya sea de la población, rara vez prosi..
concordantemente, con el resultado de que, en gue a tenor de una tasa relativamente inva
general, y especialmente cuando una economía riable, sino que está sujeto a largas oscilaciones
está operando casi al máximo, la demanda total de la tasa de crecimiento. Estas oscilaciones,
respecto a los bienes no perecederos cambia más sin embargo, se acentúan cuando la inmigra
velozmente, aunque en la misma dirección, que ción contribuye en gran manera al crecimiento
la tasa de crecimiento demográfico. Las rela- de la población (como sucedió en los Estados
ciones compendiadas en el principio de acelera- Unidos) y cuando un país está subpoblado, es
ción acentúan los problemas que surgen en rico en tierra y en recursos naturales' y está
los períodos de transición cuando la tasa de pasando por un rápido desarrollo económico. '
crecimiento de la población está cambiando y 7. Los estudios de Kuznets indican que las
antes de esto había sido relativamente estable y ondas largas, de 20 a 50 años de duración,
la economía se había ajustado a ello. caracterizan varios aspectos de una economía,

entre ellos el demográfico y el de la poblaciónn. EXPOSICIÓN EMPíRICA activa. En algunos países, las ondas largas del
4. La experiencia demográfica del hombre crecimiento del producto y de la población están

emborrona sus modelos demográficos, aunque asociadas positivamente, pero no siempre; la
raramente los desacredita cuando fueron bien naturaleza de la relación parece estar sujeta a
concebidos inicialmente. La fecundidad y la tasa una serie de condiciones. Además, la amplitud
de crecimiento de la población no están, eviden- de los movimientos del crecimiento dei producto
temente, asociadas íntimamente con la tasa de por c, beza tiende a ser mucho mayor que la
crecimiento de la producción; los estudios de de la tasa de crecimiento de la población, si
las Naciones Unidas sobre la fecundidad 10 bien las mejoras en la primera pueden afectar
indican. Porque, mientras que la fecundidad y a la segunda.
la renta por cabeza están negativamente corre- 8. En los Estados Unidos, conforme a 10
lacionadas, esta correlación prácticamente desa- encontrado por M. Abramovitz, el crecimiento
parece cuando dividimos a las naciones en países de la población ha estado sometido a ondas
de alta y baja fecundidad, o en países de alta y largas, con ondas en la tasa de crecimiento del
baja renta. La mortalidad, si bien sigue siendo producto nacional bruto y en la tasa de creci
sensible a las condiciones económicas, 10 es miento de la población activa íntimamente aso
menos que antiguamente. ciadas, y con la formación de capital moviéndose

5. Durante los pasados 50-100 años y hacia arriba (abajo) inmediatamente después
subperíodos de este período, Kuznets encuentra de las alzas (o bajas) de la población. Esas
tasas de crecimiento de la población y del pro- ondulaciones se acentuaron, a menudo, por las
dueto total que han. estado positivamente aso- ondas de la inmigración. El comportamiento del
ciadas en países desarrollados,' con correla- ciclo de los negocios continuó reflejando el
ciones por rangos que se extienden desde impacto de esas ondas que aún no han mostrado
+ 0,63 a + 0,93. Las correlaciones entre las una fuerte tendencia a ceder su puesto a un
tasas del producto total y de producto por crecimiento sostenido y firme.
cabeza fueron de alrededor de + 0,8. Había poca 9. El efecto neto de los cambios de la tasa
correlación, sin embargo, entre las tasas de de crecimiento de la población sobre la tasa de
crecimiento de la población y las. del producto crecimiento de la renta, resulta complicado,
por cabeza; los coeficientes, aunque positivos, aun cuando el impacto de esos cambios sobre
eran por Io general demasiado bajos para ser la composición del capital y la renta por cabeza
significativos, porque las condiciones que con- se pueda determinar: porque 1'1- tasa de ahorro
tribuyen al crecimiento de .la población, muy .está asociada muy imperfectamente con' el nivel
infrecuentemente contribuyeron a un creci- de la renta por cabeza, y la forma' en que el
miento mucho más rápido del producto nacional. capital se usa parece ser más importante que

6. 'Esos resultados, aun cuando podrían ser su volumen, por 10 que afecta al desarrollo
diferentes para una muestra mayor de' países, económico. En resumen, los datos empíricos
reflejan el hecho de que el crecimiento. de la ponen de manifiesto desviaciones, fuertes y
población, tanto en su comportamiento' de variables, en el comportamiento de. la acción
variable exógena como en el de endógena, es recíproca entre población y producción, con
mucho más capaz de ser sobrepasado por los respecto a 10 que habitualmente se postula en
movimientos ascendentes grandes que por 'los los modelos simples, explicativos. '
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2 Naciones Unidas, Estudio eco7Jót'¡¡CQ 1tumdialj 1960
(publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta:
61.II.C.l), pá&,. 73.

el) La tasa de interés nacional de las inver
siones (o su inversa el coeficiente de capital,
definido por la relación entre las inversiones y
el aumento de la renta). Se admitía corriente
mente, hace diez años, una tasa de 0,25 e
incluso menos, aunque hoy se tiene la tendencia
a mantener una tasa francamente más elevada,
sin que este cambio esté en todos los casos
claramente motivado. En realidad esta cuestión
está directamente ligada a la definición de las
inversiones. Los autores que tienen de ella un
sentido estricto están obligados a adoptar una
tasa más elevada que los queinc1uyen los gastos
de carácter social, como la educación.

e) Los métodos cM célculo. Algunos se
apoyan sobre la renta a esperar de las inver
siones, otros cifran el costo de transferencia de
la población rural a la industria.

f) Las hipótesis sobre la tasa de ahorro
interior. Algunos admiten el 5% de la renta
nacional, otros el 7%. Sería deseable tener en
cuenta la relación entre la renta y el ahorro,
pero solamente ahora se comienzan a recoger
datos utilizables sobre este punto 2.

g). Las perspectivas demográficas para los
20 años próximos.

3. Estos cálculos se basan en hipótesis
abstractas, no sólo porque las necesidades y las
capacidades de absorción difieren de un país
a otro, sino también porque descuidan las
diferencias de sensibilidad de los sectores a las
variaciones de la tasa de crecimiento. Además,
con justa razón, A. Sauvy·y C. Clark, en el
Congreso Mundial de Población de 1954, hiele
ron advertencias en contra de la idea, muy
extendida entonces, de que es posible analizar
todos los problemas del subdesarrollo exclusi
vamente en términos de capital. Hoy todo el
mundo está de acuerdo en reconocer que no es
sufiente una contabilidad financiera. Además,
hay que emprender un cálculo, por una parte de
las necesidades de material y de hombres, y por
otra de los resultados, en términos del empleo y
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Comparación de las estimaciones de las 'necesidades de eapítal
de los países en ~esarrollo

LÉON TABAH

1 Naciones Unidas, Medi<las para lomtmlar el desa
rrollo económico de los países insuficientemente
desarrollados (publicación de las Naciones Unidas,
No. de venta: 51.II.B.2) j L. Tabah, "Le probléme
population-investiss~ment-niveau de vié dans les pays
sous-développés", Le tiers monde, Etudes et documents,
cuaderno No. 39 (París, Instituto Nacional de
Estudios Demográficos, '1956); ,M., F. MiUikan y
W. W. Rostow A Proposal: Key lo a'~ Effeétive
Foreign PoJicy (Nueva York, 1956) j Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
l»ternatio7lal Trade, 1959 (Ginebra, 1960); P. G.
Hoffman, One hundred COfmtr;es, 'one ánd bife quarter
billiOl~ peoPle (Washington, Judd and Detweiler, Inc.,
1960) j P. N. Roscnstein-~odan, "Internationa] aid
f~r under-developed countries", Thé: Re'View 01 Eco
'tlOmics oatla Statistics, vol. XLIII, N0.2 (Cambridge,
961). .. o. o.

1. En' el curso de estos últimos años se 'han
hecho seis estitnaciones de las necesidades de
capital exterior de los países en vías de des
arrollo. Son éstas las de las Naciones Unidas
(1951), la del autor de este trabajo, en una
obra colectiva cuyo título es Le tiers monde
(1956) i la de Millikan y Rostow (1959), la del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT) (1959), la de P. G.
Hoffman (1960) y la de P. N. Rosenstein
Rodan (1961) 1.

o 2. Todas estas estimaciones han dado por
resultado cifras muy diferentes: de 2.500 a
38.000 millones anuales, y hemos pensado que
valía la pena investigar las razones de las dis
paridades examinando:

a) Los objetivos del cálculo.¿ Se trata de
calcular el costo social del desarrollo, O más
sencillamente, de los capitales que pueden ser
absorbidos según las reglas del beneficio?

b) Las definiciones diferentes de los países
en vías de desarrollo en función de la renta per
cápita, que entrañan consecuencias sobre la
masa de la población y de la renta que se trata
de aumentar; ,las evaluaciones más antiguas
tienen en cuenta a los países ligados a la ideo
logía marxista, mientras que las más recientes'
excluyen a estos países. '

.c) Las hipótesis sobre la tasa de crecimiento
de la renta per cápita (¿1%, 2% o más?).
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de la riqueza producida. No obstante, caer en 5. Haciendo <I> = O se obtienen las inver
el exceso contrario, como frecuentemente se siones demográficas, es decir las que son
hace hoy, es también muy criticable. Si no es necesarias para hacer frente al crecimiento de
únicamente la falta de capitales lo que ahoga la población, sin modificación del nivel de vida.
el desarrollo, no se podrá negar, sin embargo, Esta es la fórmula que habíamos aplicado en
la importancia de éstos, pues, como decía e' "Tercer Mundo" para calcular las inver
Nurske, "La causa esencial de la pobreza es, siones 1t" recurriendo a las definiciones y a las
ante todo, la pobreza." Por otra parte, muy a hipótesis siguientes:
menudo, esta actitud no esconde más que un a) Por lo que se refiere a Po y Ro habíamos
medio de eludir el problema de la ayuda exte- convenido llamar "países subdesarrollados" a
rior. La evalución de las cantidades globales aquellos cuya renta per cápita en 1949 era
es una operación necesaria, aunque no sea más inferior a 100 dólares y habíamos adoptado para
que porque da una idea de lo que está hecho, 1955 una renta media en estos países de 100
en relación a lo que se debiera haber hecho dólares. La cifra total de estas poblaciones se
para alcanzar ciertos objetivos. Ningún análisis estimaba en 1.600 millones, o sea el 64% de la
es posible sin una simplificación considerable población mundial, teniendo en cuenta a China
de los datos. Estos cálculos pueden, también, (continental), Indochina, Corea y Cuba, puesto
tener un carácter condicional, más que norma- que en la época en que se realizó el trabajo no
tivo, indicando la evolución posible del nivel se presentó ningún motivo para no incluir a
de vida en el marco de las hipótesis que se han estos países. El cálculo de las Naciones Unidas
fijado inicialmente. se basaba también en una cifra de población

4. El "Tercer Mundo". Continuemos el ra- del mismo orden, pero con una renta media per
zonamiento que hemos seguido, pero esta vez cápita de 63 dólares solamente. Nuestras esti
empleando variables continuas más bien que maciones se encuentran pues aumentadas
discontinuas, para aligerar la exposición, Desig- aproximadamente en un 40% con relación a
nemos respectivamente por P«, R", e In la aquellas, generalmente posteriores, que no hacen
población, la renta y las inversiones en el intervenir, en el cálculo,. a los países compro
tiempo n. Sea <I> la tasa de crecimiento de la metidos en una ideología que no aprueba el
renta per cápita, que suponemos invariable. mundo occidental, y en un 37% con relación
Se tiene, pues: a la de las Naciones Unidas, en razón de la

R R diferencia entre las rentas media per cápita
_n = _o er/m (1) utilizadas.r; Po

d b) En lo que se refiere a P,u es decir, al
Designemos por A la tasa de interés nacional e tamaño de las poblaciones después del instante'
las inversiones definida por la relación entre el cero, habíamos utilizado las dos perspectivas
crecimiento dé la renta y las inversiones reali- siguientes entre los modelos de crecimiento
zadas en el curso del intervalo de tiempo dn. id L H R 1
Es la inversa del coeficiente de capital. Si se construí os por . enry y . Pressat en a

misma obra:
supone que esta tasa es también invariable en
el tiempo, se puede escribir: i) "Disminución tardía y lenta" de la fecun-

didad (la tasa neta de reproducción es
'\ dRn (2) igual a 1 para las generaciones nacidas
(\ = lndn a partir de n = 50) ;

Derivemos Rn respecto al tiempo n en la ecua- ii) "Disminución inmediata' yIenta". de, -la
ción (1): fecundidad (la tasa neta de reproducción

dRn = Ro er/Jn (dPn + .l.
P

.. ) es igual a 1 para las generaciones nacidas
dno 'Po dn'" " (3) a partir de n = 35),

Combinando las' ecuaciones (2) y (3), se La esperanza de vida al nacer.:a partir delos
obtiene: 44 años, se eleva progresivamente a 53" años

hasta n =''7 25, a 60 años hasta n =: 50, en las
: 1 Ro J, ( dPn ) dos. perspectivas. Inicialmente, la mitad de las

In = T Po C'I'n "lin + 'PPn (4) poblaciones presentan tasas de natalidad y de
mortalidad del 45'por ·1.000 y del 20 por 1.000 i

Si Pn es la tasa de crecimiento de la población la otra mitad, tasas del 40 por 1.000 y del 20
en el curso del intervalo de tiempo dn esta por 1.000, lo que corresponde a una tasa media
última expresión se transforma entonces en : de crecimiento del 2,25 por 1.000 para el con-

1 Ro junto. Hoy nos damos cuenta, después de diez
In = X Po Pn er/Jn (Pn+p) (5) años de observación, que estas perspectivas
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acusan cierto retraso en lo que se refiere a la e) En fin, por 10 que respecta al ahorro
mortalidad, como, por otra parte casi todas las interior se había utilizado una tasa del 5%, con
que se hicieron en esta época, puesto que el siderada hoy bastante débil, y se adopta con
progreso en el plan sanitario ha sido diez años frecuencia, como veremos, una tasa del 7%.
más rápido que lo que habíamos previsto para 6. Si se elige entra las diversas hipótesis
los próximos 25 años. Las velocidades de ere- que habíamos formulado, la de una "disminu
cimiento que habíamos .imaginado serían más ción inmediata y lenta" de la fecundidad y para
débiles que las que se han observado, si este >.. una tasa de 0,25, se llega a una ayuda exterior
defecto no hubiera sido compensado por otros de 38.600 millones de dólares inicialmente, que
de sentido contrario: la tasa de crecimiento pre- va aumentando rápídamente jia]o los efectos
visto al principio, de 2,25~, es más elevada conjugados del crecimiento demográfico y de
que la que se calculó para el decenio 1950-1959, la renta per cápita, hasta llegar a 63.100 millo-
del orden del 1,9%. nes después de diez años.

e) Por 10 que se refiere a la tasa de interés 7. El informe de las Naciones Unidas. Es el
nacional de las inversiones, >.., se adoptaron los famoso informe llamado "de los cinco exper
dos valores, 0,20 y 0,25. En ese tiempo, esas tos". El primero que ha efectuado este tipo
cifras se citaban con frecuencia (c. Clark, R. de cálculo, y que data de hace 15 años.
Nurske, S. Kuznets, H. Singer, W. A. Lewis, d fi .. , d
A. Sauvy, Naciones Unidas). Parecen incluso 8. Por lo que concierne a la e mcion e
superiores a las estimaciones que han sido los países subdesarrollados, es a una definición
hechas para los países industrializados en su amplia a la que se refiere, puesto que incluye
fase, inicial de desarrollo. Sabemos que esta China, Corea y Viet-Nam, o sea, 1111 total de
tasa ha crecido a medida que se ha llevado a 1.527 millones de habitantes en 1949, con una
cabo la infraestructura, después ha ido dismi- renta media per cápita de 63 dólares. Se supone
nuyendo a medida que se recogían los frutos una tasa de crecimiento de esta población del
de los períodos anteriores de ascetismo, luego 1,25% anual, inferior a la tasa del 1,9% obser
ha permanecido sin mostrar tendencias claras, vada durante el decenio 1950-1959.
sin que, sin embargo, haya sobrepasado el 0,30. 9. Desde el punto de vista metodológico, este
Generalmente se admiten para los países cálculo es bastante distinto de 105 otros cinco.
subdesarrollados tasas más elevadas, que llegan En efecto, se ha estimado que una migración
a veces al 0,30 e incluso al 0,40, aun cuando profesional del sector agrícola hacia los otros
se reconoce que las evaluaciones seguras son sectores, igual al 1% de la población activa
difíciles y que, en comparación con los países total, permitiría un aumento de la producción
industrializados, algunos factores permiten industrial de un 1,5%. Por otra parte, las
suponer tasas más elevadas, mientras que otros inversiones en el sector agrícola, que repre
actúan en sentido contrario, sin que finalmente sentan el 4% de la renta nacional, permitirían
se sepa bien a qué atenerse, como lo ha demos- aumentar a su vez durante los diez o veinte
trado W. A. Lewis en su Théorie du dévelop- años próximos, 'el rendimiento por hectárea
pe1nent économique, En realidad, unas tasas en un 2,5% al año, que representaría un au
elevadas se corresponden, con frecuencia, con mento de la renta nacional del 1%. Así pues, en
unas definiciones estrictas de las inversiones. total, se ha supuesto un aumento de la renta
Sin hablar de las auto-inversiones, no se han nacional del 2,5%anual. -Lo que no se entiende
tenido en cuenta los gastos que de forma general bien en este informe es cómo la renta per
permiten aumentar la eficiencia futura, como cápita puede aumentar en un 2% al año (se
por ejemplo las relativas a la educación. Ade- tiene, pues, <1> = 0,02), cuando se supone que
más, las estimaciones recientes se basan en la población crece al ritmo del 1,25% y la renta
períodos cortos, aunque es a largo plazo, sobre en el 2,5%.
todo si se emplea una definición amplia, cuando 10. El costo de transferencia de la población
el capital social fijo adquiere toda su impor- agrícola hacia los sectores no agrícolas se ha
tancia y cuya realización lleva largo tiempo estimado en 2.500 dólares por trabajador, o sea
cuando se observan los efectos de lasinver- 15.200 millones de dólares. y el costo de las
siones. 'inversiones en la agricultura en 3.900 millones,

d) Se supuso que la renta per cápita au- o sea un total de 19.100 millones. Si de esta
menta en un 2% anual (<1> = 0,02), objetivo suma se deduce el ahorro interior, estimado en
que actualmente todo el mundo está de acuer- un 5,4% de la renta nacional" cifra muy
do en que es modesto, en comparación con el próxima a la que nosotros habíamos adoptado,
de los países industrializados del último dece- se llega finalmente a unas necesidades exterío-
nio, dos veces superior. res de 13.900 millones de dólares.
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11~ Se ve aquí que el aumento de ·la renta 1.217-. millones en 1960, con una renta 'media

per cápita (<1> = 0,02) es un resultado del per cápita de 123 dólares. Es razonable pensar
modelo y no una hipótesis del cálculo cómo en que esta población aumente a una tasa anual
las otras estimaciones. Observemos que el costo del 2%,. con una renta per cápita en progre
de transferencia de la población activa hacia sión; asimismo, a un 3,2ro, que permite alcanzar
los otros sectores se estima actualmente en más 162,4 dólares a final de 1969, Se ha supuesto,
de 2.500dólares, y se cita con frecuencia la cifra pues, por una parte, que <1> = 0,032, objetivo
de 4.000 dólares, sin que no obstar.'e esté realmente ambicioso en comparación con el de
justificada por encuestas y otros tipos de inves- las Naciones Unidas (<1> = 0,02) Y el nuestro
tigación. Si se hubiera empleado en el estudio (<I> = 0,02) Y más aún con el de Rosenstein
esta última cifra, permaneciendo 105 demás Rodan (<<I> varía dél 1,4% al 2,1%); por otra
elementos del cálculo sin modificación, los capi- parte p = 0,02, tasa ligeramente inferior a las
tales necesarios serían mayores del 60%, 10 últimas previsiones de las Naciones Unidas,
que nos lleva a 24.300 millones para el sector autoridad en la materia (l' = 0,0225). En
no agrícola y a 23.000 millónes en definitiva suma, la tasa del crecimiento de la renta na
considerando el sector agrícola y el ahorro inte- cional es, pues, de 0,052.
rior. Por otra parte, los autores del informe 14. Por 10 que se' refiere a la tasa de interés
son perfectamente conscientes de la insuficiencia nacional de las inversiones, se consideran dos
de la estimación hecha yellos mismos recono- hipótesis. Hipótesis A:' A = 0,33, e' hipótesis
cen que han quedado muy por debajo de 10 que B:' A = 0,438. Estas estimaciones son clara
exigiría el costo total del crecimiento. mente más optimistas que la que resulta del

12. En cuanto a la tasa de interés nacional estudio de las Naciones Unidas (A '::::.,0,164)
que parece resultar de este cálculo, sería de o que las. nuestras (A = 0,20 Y0;25), y.corres
0,164 (coeficiente de capital 6,13/1). En efecto, ponden a la, tendencia que hemos apuntado de
la tasa de'crecimiento de la renta global es del asignar a' esta tasa cifras más elevadas que hace
3,25% anual (<1> = 0,02, P = 0,0125), osea diez,años. ' .', .
3.140 millones. Relacionando este crecimiento IS: Está admitido quela capacidad de ahorro
de la renta con las inversiones de 19.100 es del 7% de la renta' nacional, rríás elevada
millones, resulta A = 0,164, muy inferior' a la que la supuesta en el; informe de las Naciones
tasa utilizada en las otras estimaciones, en razón Unidas' (5,4%) .o en nuestro estudio (5%),
de la modestia de la renta per cápita inicial y de pero igual a la adoptada por Rosenstein-Rodan
su crecimiento. (del 6 'a:! 9%).

13.' El informe del GATT. La población de '~6: Este conjunto de hip~tesis desemboca en
tos países subdesarrollados se ha estimado' en 10~ .siguientes resultados (dólares}: ,. '

Hipótesis A: capitales necesarios".,.". 23.400 millones, en 1960, y 36.900 en '1969
Hipótesis B:. capitales necesarios,.,,',., 17.900 millones en 1960 y' 28;300 en 1969

Compleme'~tos de capitales necesarios: '
Hipótesis A: 12.900 miiióne~ en 1960 y 12.700 en i969 .
Hipótesis B: 7.400 millones en 1960 y 4.100 en 1969.
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17. P. G. Hoffman. Estima la población de
105 países subdesarrollados no marxistas en
1.250 millones en 1960; con una renta media
per cápita de 100dólares, Este estudio'propone
pasar la tasa de crecimiento de la renta per
cápita, del 1%, a 10 largo del decenio 1950
1959, al 2%, pata el decenio en curso (<1> =
0,02), de forma que 1arenta percápita pase,
progresivamente, de 100 dólares a 125 dólares.
Estima, sin. que se indique el método del 'cál
culo"que este.objetivo podría ser alcanzado con
70.000 millones de dólares, <o sea 7.000, de
medía anual" Esto, .representa 3.000 millones
más de 10 que se ha aprobado, por vía de la
ayuda exterior, durante el decenio' 1950-1959.
De los tres mil millones que faltan para com
pletar la cifra citada, 1.000 podrían ser, apor-

tados por' medio de la: financiación interna,' .~.e
forma .que la ayuda Internacional adicional se
reduce a una media de 2.000 millones anuales,

,. 'lg. Calculemos la' tasa 'de' interés nacional
que resulta de' este estudio. 'La renta total tiene
que aumentar a un 4l}'o :al año y pasar' de 125.000
a 185.000 millones de' dólares desde' '1960 a
1969.. Sise relacionan 105 160.000 millonesde
aumento de la renta COn ,los 70.000 solicitados
para las inversiones, obtenemos un A .-.; 'O~86
(10; que-corresponde a un coeficiente.de-capital,
prÓ'ximo .a 1),. exageradamente elevado: 'Si
volviéramos a una tasa del orderrde 0,33"se
obtendrían unas necesidades de capital dos veces
y,media superiores" a·las propuestas .(18:000
millones por año) y una ayuda adíccional más
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de seis veces mayor (13.000 millones en lugar das en comparación con las más recientes, por
de 2.000). que se basan en una población muy extensa

19. P. N. Rosenstein-Rodan. Este es el estu- (incluida China), con tasas de interés nacional
dio más reciente sobre el tema (1961). La po- inferiores a las adoptadas actualmente, y quizás
blacíón de los países subdesarrollados' compreu-.: también en unasposibílidades de ahorro rela
de 1.381 millones -: de babitantes.en :1961, con tivamente débiles. Si la estimación de las Na~
una renta per cápita de 140 dólares. La origi- cienesUnidas continúa siendo, a pesar de estas
nalidad de este trabajo reside en el hecho de hipótesis, muy inferior a la nuestra, es porque
que los cálculos se han realizado por primera prevé' un crecimiento demográfico más lento.
vez a escala nacional. El autor determina para (1,25% en lugar del 2,25%), y una renta per
cada uno de los países la tasa de crecimiento de cápita inicialmente más baja (63 dólares contra
la renta nacional que es capaz de absorber 100 dólares). Los cálculos más recientes pare
eque varía desde un 2,8% para Africa a un cen pecar por el exceso contrario, llegando
4,1% para Asia), deduciendo de ello, teniendo hasta admitir implícitamente tasas de interés
en cuenta las proyecciones demográficas elabo- nacional próximas a 1. Por otra parte ciertos
radas por las Naciones Unidas, las hipótesis estudios se salen del cuadro normativo' y
sobre la tasa de interés nacional de las inver- abstracto en el que generalmente se han situado
siones ,(0,33 Y '0,36), las posibilidades de los otros y calculan los capitales susceptibles de
ahorro interior (que varían desde el 6% para ser absorbidos según las reglas del beneficio.
Africa a más del 9% para América Latina) En la medida en que se pueda arriesgar un
y las necesidades de ayuda exterior. La renta juicio, son las hipótesis empleadas en el informe
media per cápita pasa así de 140 dólares en de la GATT las que nos parecen que se acercan
1961 a 153 en 1966, 170 dólares en 1971 y más a las que estaríamos tentados de adoptar
196 dólares en 1976. actualmente.

20. Los resultados del cálculo son los si- 23. Sin embargo, si tuviera que emprenderse
guientes: en el período de 1961-1966,. son un nuevo cálculo sobre la base, por ejemplo,
necesarios de 5 a. 7.000 millones de dólares de las últimas proyecciones demográficas de
debiendo repartirse entre 4-3 para la ayuda y las Naciones Unidas, se deberían hacer investí
1-4 para las inversiones privadas. gaciones previas sobre la tasa de interés na-

21. M. F. Mülikan y W. W. Rostow. El cional de las inversiones en las diferentes
enfoque es aquí completamente diferente del regiones, pues este índice se encuentra en el
adoptado, .en los otros estudios. En efecto, no centro del problema. Las estadísticas recientes,
se trata en absoluto de estimar las necesidades en particular las de la Organización de coope
de una forma normativa, sino de calcular el ración y Fomento Económicos (OCEE), sobre
importe de los capitales que podrían ser .absor- los recursos financieros puestos a disposición
bidos, con provecho, por los países subdesarro- de los países en vías de desarrollo, debieran
Hados. Así pues, apenas puede sorprender facilitar estas investigaciones, Sería igualmente
dados los objetivos y los métodos de cálculo: deseable conocer mejor las posibilidades de
que los resultados no tengan relación con los de ahorro interior según las regiones por Interva
los estudios precedentes. En efecto, las estima- los de rentas. Empieza a disponerse de tales
cienesvarían aquí de 2.500 a 3.500 millones de . informaciones 3. En fin, sería necesario exami
dólares, o sea 2 dólares por año y habitante, nar hasta qué punto los cálculos pueden tomar
por término medio. en consideración las diferencias del poder de

22. eonchlsión. Las profundas disparidades compra del dólar en los diferentes países.
e~lt:e estas diversas estimaciones se explican
facl,tmente. Las primeras, la de las Naciones
Unidas o la nuestra, conducen a cifras eleva-
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G. TAGLIACARNE

Las repercusiones de la situación económica
sobre los movimientos demográficos en Italia
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Cuadro 3. J
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8. Estos
la siguiente

a) O bi
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1961. ..

1962 .

1963 •......

1964......•
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cisas, tantc
como al in

7,6
7,9
8,0
8,2
8,0

Por cada
1.000

habitantes

Númerode1Ilatrimonios

Cifras
absolutas

387.683
397.461
406.370
421.566
418.912

Allos

Cuadro 2. Frecuencia de matrimonios,
de 1960 a 1964

H. LAS REPERCUSIONES SOBRE LA NUPCIAI,.IDAD

3. Uno de los fenómenos demográficos qué,
normalmente, es sensible a las variaciones eco
nómicas, es el de la nupcialidad, Cuando las
cosechas son abundantes, la economía prospera,
las gentes tienen un empleo, las remuneraciones
y las posibilidades de carrera aumentan, los
matrimonios son entonces más fáciles. Tiene
lugar 10 contrario cuando estos factores se pre
sentan en un sentido desfavorable. ¿Qué se ha
observado en Italia, durante los últimos años,
en 10 que respecta a la tasa de nupcialidad?

4. La respuesta se presenta en los datos
siguientes, que indican una tendencia de estas
tasas a mantenerse en un nivel elevado, con
aumentos progresivos en el curso de los años
1960 a 1963 y una reducción en 1964.

1964......•...... , .

1960.•..................
1961 " .
1962 ......•.............
1963 .

5. Estos datos confirman 10 que se podía
prever, aunque la disminución de la tasa de
nupcialidad haya sido muy débil en 1964. No
obstante, se debe tener en cuenta el hecho de
que la agravación de la situación económica
no se reveló de una manera clara hasta la
primavera de 1964 y que los matrimonios
proyectados raramente se aplazan, a: no ser por
causas graves y repentinas, tal como la llamada
a filas en caso de guerra.

6. Hemos examinado las vanactones de la
nupcialidad en 1964, por trimestres, para ver
si, hacia final de año, el empeoramiento de la
situación económica había ejercido una influen
cia que podía no haber aparecido en los datos

/
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380
432
865

348
397

7,9%
6,2%
4,8%
2,7%

en rela-

Personas
parcialmetlte

ocnpadas
(el' miles)

+ 10,4%
+ 9,6%
+ 8,8%
+ 0,4%

Mes de enero
802
715
834

Media antlal
836
710
611
504
549

Núme,'o
de parados

:v ,de j6VetleS
en bltsca del

Primer emPleo
(en miles)Anos

1961 .
1962 .
1963 .
1964 .

Aumento de la producción industria!
ción con el año precedente:

1961 .
1962 .
1963 .
1964 .

1960 .
1961 .
1962 .
1963 .
1964 .

1963.•.................•..
1964 .
1965 .

Cuadro 1. Número de parados y de personas
parcialmente ocupadas

I. MEDIDA DE LAS VARIACIONES ECONÓMICAS:
DEL uMILAGRO" A LA RECESIÓN

1. Algunos datos bastan para indicar el
rápido deterioro de la situación económica
observada en Italia, en el curso de los últimos
años y, sobre todo, en 1964. Aumento de la
renta nacional, en términos reales, en relación
con el año precedente:

2. Nos proponemos examinar si el paso
repentino desde una fase de prosperidad, a la
que se ha dado metafóricamente el nombre de
"milagro", a la fase siguiente de recesión, ha
tenido efectos sobre el 'movimiento de algunos
fenómenos demográficos.
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referentes al año entero, Sin embargo, no hemos
encontrado nada de particular: durante el cuarto
trimestre,' la reducción del número' de matri
monios fue de poca importancia.

7. Además, hemos aislado en los datos na
cionales los de los tres grandes centros indus
triales, Milán, Turín y Génova (el "triángulo"
industrial), donde la disminución de la actividad
industrial alcanzó cierta gravedad, sobre todo
en los últimos meses de 1964 i sin embargo,
tampoco en este caso se ha podido observar
una disminución importante en la frecuencia de
los matrimonios.

Cuadro 3. Número de matrimonios en las tres
ciudades del Citriángdlo" industrial

Total delafio

Por cada
1.000 Cuarto

ARos Número llabilatltes trimestre

1961. f' •••••• f' • 23.703 7,1 5.636

1962 ............ 25.136 7,3 5.939

1963 •.........•. 26.680 7,5 6.298

1964............ 26.625 7,4 5.857

8. Estos datos pueden ser interpretados de
la siguiente manera:

a) O bien las razones efectivas prevalecen
sobre las razones económicas, o bien éstas tienen
consecuencias tardías;

b) Las personas tienen la impresión de que
la recesión económica actual es 'temporal.

Ill, LA EMIGRACIÓ~ HACIA EL EXTRANJERO
SE HA RESENTIDO POCO POR LA RECESIÓN
ECONÓMICA

9. Las estadísticas de emigración no son pre
cisas, tanto las de la emigración al extranjero
como al interior del país.

10. Una fuente disponible es la represen
tada por las declaraciones en las oficinas del
registro civil de los municipios referentes a los
cambios de residencia hacia el extranjero.
Sabemos que son falsas por defecto de informa
ción, puesto que en la mayoría de los casos el
emigrante desea tnantener su residencia en
Italia, porque tiene la intención, o la esperanza,
de poder regresar pronto a su país.

Cuadro 4. Excedente de inscripciones (repatria.
ciones) en relación con las solicitudes de
traslado al extranjero (emigraciones), según
las declaraciones de los registros de estado civil

Aflos Nihnero

1958. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . --41.922
1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --28.926 '
1960 - 7.041
1961 , +11.833
1962.......................... +38.275
1963. .. +51.759
1964. +43.410

11. El curso indicado por este enfoque nos
presenta primero (1958-1960) un excedente de
emigrados, después un excedente de repatriados
que va en aumento hasta 1963; finalmente, en
1964 se manifiesta una contracción ligera de
estos últimos. Las encuestas sobre la población
activa, hechas periódicamente por el Istituto
Centrale di Statistica, confirman también que
no ha habido ninguna. variación de la emigra
ción hacia el extranjero durante el período du
rante el cual aumentó el paro. Resulta de
estas encuestas que el número de los que han
emigrado temporalmente, por razones de traba
jo, pasó de 383.000 en enero de 1964 a 384.000
en enero de 1965.

12. La interpretación que se puede deducir
de estos datos es la siguiente: por el momento,
los trabajadores en paro piensan, o esperan,
que la fase actual de la recesión es temporal.
Pensarán en expatriarse más tarde, si la crisis
tuviera que prolongarse o agravarse.

IV. INFLUENCIA DE LA RECESIÓN SOBRE LOS
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES

13. Si, como se ha visto en el capítulo pre
cedente, el empeoramiento de la crisis económica
no ha influido (o no ha influido todavía, o si
el fenómeno no se ha reflejado todavía en las
estadísticas disponibles) sobre la emigración
hacia el extranjero; los resultados que se refie
ren a los movimientos migratorios internos, es
decir de una región a otra del país, son, muy
diferentes. Aquí, las repercusiones son notables,
y las estadísticas, aunque sean imperfectas,
bastan para hacer patentes unas tendencias bien
definidas del fenómeno. Después de Ul1 período
de grandes desplazamientos de trabajadores
del Sur al Norte, en aumento progresivo hasta
1963, se asiste en 1964 a una rápida "vuelta"
de los emigrados - sobre todo de los de fecha
reciente - hacia las regiones de donde habían
partido.
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Cuadre 5. Excedente del movimiento vegetativo y del movimiento migratorio interior de la pobla
eión residente en tres grandes ciudades industriales del norte de Italia, para los años 1962,
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Cuadro 6.
enero de
y lugar

Municipios
de Turín
contiguos

Venecia •..
Campania.
Pouilles•..
Basilicata .
Calabria .•
Sicilia •...
Cerdeña ..

TOTAL de l.
riores (sil
tur6n") .

16. En 1961, estas tres ciudades eran la meta
de importantes corrientes de inmigración (sobre
todo procedentes del Mediodía y de Venecia):
el excedente del movimiento entre solicitudes
de inscripción (inmigrados) y solicitudes de
repatriación (emigrados) ha variado intensa
mente; en 1961, este excedente fue de 112,576
personas; en 1962, de 84.900 personas; en
1963 se redujo más para llegar a 62.052per~

sonas, y en 1964 se anuló casi, con 2.642 per..
sonas solamente. Esta tendencia es más marcada
para Milán y más aún para Turín.

í7. En Turín, después de un excedente de
inscripciones de inmigrados de 52.338 personas
en 1961 y de 37.326 en 1962, disminuyó a
26.074 personas en 1963 y se transformó en un
excedente de emigrados, 7.146 personas en 1964~

15. La tendencia del movimiento migratorio
interior, que se deduce de los registros del esta
do civil de los municipios, aparece con la mayor
evidencia cuando se efectúa este examen en
zonas territoriales determinadas; por ejemplo,
en las tres grandes ciudades industriales del
Norte (Milán, Turín y Génova).

14. En 1961, el número de las declaraciones
ante las oficinas del registro Civil de los muni
cipios por cambio de residencia de un municipio
a otro, fue de 1,594.711; pasó a 1.607.013 en
1962, a 1.776.005 en 1963 y a 1:624.833 en
1964. En un principio se manifestó, pues, una
tendencia: al aumento de los desplazamientos,
después se registró un mitigamiento y, al fin,
la dirección del movimiento se invirtió.

126

"

Movimiellto vegetativo (nacidos vivos menosfallecidos)
~, migratorio interior (inscripciones me'lOS solicittldes de traslado)

FUENTES: ISTAT,'''Population et circonscriptions administrativas des communes (1962 et 1963)", y B,d/etin
mensue! de statistique (marzo de 1965). .

Movimiento Movimiento Movimiellto
Grandes Movimiento migratorio Movimiento migratorio Movimiento migratorio
citldades vegetativo interior vegetativo interior vegetativo illterior

Turln ................... 5.654 37.326 7.292 26.074 8.362 -7.146
Milán ................ i • 6.991 3~.933 9.509 16.464 11.418 -4.595
Génova. , .. , ....... , .... 1.037 16.430 2.117 19.514 2.189 14.383

--
TOTAL DE LAS TRES

CIUDADES 13.682 86.689 18.918 62.052 21.969 2.642

23. El
situación
últimos a

21. De
regiones e

regresado
el 84%)
estas dos
hubiera e
en el mor
bien que!

22. Lo
des ciuda:
tamente, .
gravedad
Turín, de
sidad en
se caracte
cánicas (a
la crisis 11

presenta t
Génova, ;
sectores il
gracias a
vidades e
ímportant

es decir, al retorno de los trabajadores a su
lugar de procedencia. No podrán obtenerse
estadísticas más extensas para este estudio
hasta dentro de algunos meses. Sin embargo,
nos parece que las estadísticas de que dispone
mos para enero de 1965, correspondientes a las
ciudades de Turín, son bastante significativas.
Durante ese mes hubo 2.526 inmigrados y 4.359
emigrados con un saldo negativo de 1.833
personas. Un gran número de emigrados
(1.237) se limitaron a desplazarse desde la
ciudad central a la zona del "cinturón" de la
ciudad, que comprende 23 municipios contiguos;
se tiene la impresión de que quieren estar dis
puestos a volver a tomar la residencia en Turín
tan pronto como la situación industrial vuelva
a ser favorable. Los demás emigrados regresa
ron a su región de procedencia, principalmente
al Sur y Venecia. Esto se demuestra en la
tabla siguiente" en la que, para simplificar, se
han indicado únicamente las regiones que pre
sentan cifra~!mportantes.

20. El análisis de los datos más recientes,
revela claramente la tendencia a la repatriación,

18. Se deduce de la tabla precedente que en
el censo de los años anteriores hubo (hasta
1963) en las tres grandes ciudades industriales
del Norte un aumento de población, debido,
principalmente, a la entrada de inmigrados, y
solamente en una pequeña parte al movimiento
natural (excedente del número de nacimientos
sobre el de fallecimientos); en 1964, la situa
ción se invirtió: el aumento de la población,
esta vez, se debe sobre todo al excedente de
nacimientos y solamente en una pequeña parte
al excedente de inmigrados.

19. Un examen realizado por trimestres
muestra que en las tres ciudades examinadas
el excedente de emigrados no aparece aún du
rante el primer trimestre de 1964, pero que
tomó una importancia cada vez mayor después
de la primavera de ese mismo año.
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Municipios del "cinturón"
de Turín (24 municipios
contiguos a Turín) .

Venecia " ,
Campania .
Pouilles .
Basilicata ,. ..
Calabria ~ ..........•
Sicilia " II ••••••• ,

Cerdeña 1, , ••••••••••

TOTAL de las regiones ante
riores (sin incluir el "cín-
turónti)" 1, , ••••••

1.237
25
67
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30
85
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21. De los 503 emigrados de Turín (en las
regiones consideradas) en enero de 1965 han
regresado a su región de nacimiento 422 (o sea
el 84%); probablemente la diferencia entre
estas dos cifras se reduciría notablemente si' se
hubiera considerado la región de procedencia
en el momento de la emigración a Turin, más
bien que la región de nacimiento.

22. Los datos proporcionados para las gran
des ciudades industriales permiten ver, indirec
tamente, .dónde se ha manifestado con mayor
gravedad la crisis económica; primero, en
Turín, después, en Milán, y Con menor inten
sidad en Génova. Esto es explicable: Turín
se caracteriza por el sector de industrias me
cánicas (automóviles) J que ha sido afectado por
la crisis más severamente que los otros; Milán
presenta una gama industrial más diferenciada;
Génova, además' de una notable variedad' de
sectores industriales, puede "defenderse" mejor
gracias a la participación de las diferentes acti
vidades conexas de su gran puerto, el más
importante de Italia. .

CONCLUSIÓN

23. El examen de las repercusiones de la
situación económica italiana en el curso' de. los
últimos años sobre la dinámica de la poblad?n
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"indígena" de la ciudad; Tashkent, Samarcan
da, Jodzhent y otras.

16. Se verifica una completa reconstrucción
de las mismas, una replanificación, en cuyo
proceso ambas partes de la: Ciudad se fusionan
y gradualmente se convierten en indiferentes
en cuanto a la composición de su' población,
su arquitectura, su urbanizaci- )f\, género de
cultura y de vida de la población. En la actua
lidad únicamente algunas antiguas ciudades y
pueblos no alcanzados por el desarrollo indus
trial o las partes "indígenas" de las antiguas
ciudades administrativas conservan su aspecto
exterior, su fisonomía: casas con techos unifor
mes, con fachadas que dan a pequeños patios
interiores, aisladas de la calle, con elevadas cer
cas construidas de arcilla, etc.
, 17~ En los nuevos barrios urbanos y jóvenes
ciudades industriales, a 10 largo de anchas vías
libres, se construyen casas de dos y tres pisos
con patios descubiertos, con grandes ventanas
encristaladas, con fachadas que dan a la calle.

18. Las ciudades adquieren caela vez mayor
importancia en la vida de las Repúblicas del
Asia Central y del Kazadstán. En el terri
torio de la RSS usbeca, durante el período de
1913 a 1963, la población urbana ha crecido de
1.060.000 personas a 3.476.000; en la RSS
tadsica, de 95 millares a 820 millares; en la
RSS turcómana, de 117.000 a 874.000; en la
RSS kirguisa, de 106 millares a 936 millares;
en la RSS kasaja, de 541.000 a 5.313.000 seres
humanos. "

19. Por término medio la población urbana
de estas Repúblicas durante el período de 1913
a 1963 ha crecido casi en' seis veces; en ese
mismo tiempo la cifra de la población rural
ha aumentado en total en 1,S, veces. En conse
cuencia se ha modificado intensamente la inter
relación de la población urbana y rural. Así en
1913 los habitantes de las aglomeraciones urba
nas en el territorio del Usbekistán se componían
del 24% y, en el año :1963 del 35% de la cifra
total. En Tadshikistán la importancia relativa
de la población urbana había crecido. durante
estos años del 9 al 35%; en Turcomania, del
11 al 48%; en Kirguisia, del 13 al 38%;. en
Kazadstán, del 10 al 46%.

20. El incremento de la población urbana,
aparte del crecimiento natural, se ha verificado
a cuenta de la entrada de un número importante
de habitantes rurales en las aglomeraciones
urbanas para trabajar en la industria, la cons
trucción, el transporte y otras ramas de la
economía nacional, para estudios, y también a
cuenta de la transformación en ci....dades y
aglomeraciones de tipo urbano de una serie de

grandes centros de poblaciones rurales a conse
cuencia del desarrollo en ellos de la industria.

21. Además de la corriente de la población
rural de las Repúblicas del Asia Central, el
incremento de la cifra de los habitantes urbanos
se verifica a costa de la intensa afluencia de
población de otras repúblicas de la Unión So
viética, en primer término de la RSFSR.

22. Naturalmente se modifica también la
composición de la población urbana. La indus
trialización del país ha conducido a un aumento
del número de obreros y de trabajadores
técnicos e ingenieros; el incremento de la
cultura ha favorecido el aumento del porcentaje
del número de intelectuales y de los que estu
dian. El estrato de empleados ha aumentado
significativamente a costa, del desarrollo de los
establecimientos .culturales y sociales, de las
empresas de la economía comunal y del comer
cio.

23. Es característico de las nuevas ciudades
industriales la extraordinariamente compleja, en
el aspecto étnico, composición de la población.
Así, en Nebitdaga los habitantes pertenecen a
más de cincuenta nacionalidades diferentes. No
obstante, también, para las ciudades antiguas la
plurinacionalidad se ha convertido en un rasgo
característico; por ejemplo, en Tashkent, según
los datos del censo del año 1959, viven represen
tantes de más de cien nacionalidades, aunque la
parte principal de los mismos (alrededor del
80%) se compone de usbecos y rusos. .

24. El incremento de las ciudades y de la
población urbana se verifica en condiciones que
refuerzan cada vez más las relaciones entre las
zonas urbanas y las rurales. Incomparablemente
con el período prerrevolucionario ha crecido
la movilidad de la población. En tin grado
importante esto se debe al desarrollo del trans
porte y la construcción de carreteras, 10 que
facilita las relaciones con otras repúblicas' y
pueblos. Todos los coljoses y sovjoses poseen
su propio parque automóvil, los poblados rura
les están' unidos con los centros de las zonas y
con las ciudades por líneas de autobuses de
viajeros. Nuevos ferrocarriles y líneas aéreas
facilitan y refuerzan las relaciones con todo el
país. Las comunicaciones en aviones' hace
tiempo que penetraron también sólidamenteen
la vida de las república,s.

25. Después de la industrialización y simul
táneamente con ella se ha verificado la recons
trucción socialista de la agricultura, la: colectí
vización de las pequeñas explotaciones campe
sinas aisladas. ,ueron creadas empresas socia
listas, sovjoses y coljoses, que han descubierto

1

un amj
product

26. '
asunto
constitt
que hal
y semi!
turcórm

27.
tico qu
los nór
tantes
útiles '
dinero

28.
descubi
desarro

29.
como b
Asia C
divisiói
en prin
del paí
un tant
extensi
de la :
ganade

30.
centros
al prog
do la
sovjose
con he
ción se
agrícol
ción de
cultivo:
cuidad:
otros e
del can
do con
progre:
aumem
introdt
amplia:
regadk
del A:
meridii

31,
tacíón
de mil
posible
jos agr
el incr.
en la a
parte '1



~65. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 131
mse
tria.
ción
1, el
anos
a de
So-

11 la
idus
lento
lores
e la
ntaje
estu
itado
e los
:l las
uner-

íades
[a, en
ición.
zen a
s, No
las la
rasgo
según
'esen
[ue la
r del

de la
s que
re las
nente
.ecido
grado
trans
) que
cas y
oseen
rura
nas y
es de
iéreas
ido el

hace
iteen

simul
scons
olecti
ampe
socia
bíerto

un amplio camino al desarrollo de las fuerzas
productivas en la agricultura.

26. Una importante medida estatal en el
asunto de la liquidación del atraso general la
constituyó el paso gradual a la vida sedentaria,
que había conservado la forma de vida nómada
y seminómada (kasajos, kirguises, parte de los
turcómanos, etc.).

27. Importantes medidas del Estado sovié
tico que han favorecido la vida sedentaria de
los nómadas fue distribuirles en lotes impor
tantes cantidades de tierra, entregándoles
útiles y ganado de labor, ayuda gratuita' en
dinero y en materiales de construcción.

28. La ejecución de la industrialización ha
descubierto posibilidades para la elevación y el
desarrollo general de la agricultura.

29. En el dominio de la agricultura, así
como también en la industria, las Repúblicas del
Asia Central juegan un importante papel en la
división del trabajo de toda la Unión Soviética,
en primer término como base del algodón crudo
del país; el papel y el lugar del Kazadstán es
un tanto distinto, destacándose por las grandes
extensiones superficiales de cultivos de cereales
de la zona virgen y por el desarrollo de la
ganadería.

30. La industrialización de las Repúblicas
centroasiátícas ha descubierto un ancho camino
al progreso técnico' de la agricultura, sobre to
do. la mecanización. Los grandescoljoses y
sovjoses de múltiple plantación están equipados
con herramientas modernas; en cada explota
ción se tienen decenas de tractores y máquinas
agrícolas diversas, que aseguran la mecaniza
ción del trabajo del suelo, de la siembra, de los
cultivos, de la 'cosecha y restantes procesos del
cuidado de la tierra, de cultivo del algodón y de
otros cultivos. Para la lucha contra los parásitos
del campo se aportan fertilizantes, en el cuida
do contra la erosión se aplica la .aviación. El
progreso técnico se refleja también en el
aumento de la electrificación, en la extensa
introducción de la química y, finalmente, en las
amplias dimensiones de la construcción de
regadíos. El. regadío es la base de la agricultura
del Asia Central, del Kazadstán central y
meridional.

31. Las grandes dimensiones de la implan
tación del regadío, la recuperación de cientos
de millares de nuevas parcelas, se ha hecho
posible gracias a la mecanización de los traba
jos agrarios. El elevado nivel. de mecanización,
el incremento de la productividad del trabajo
en la agricultura, han permitido la marcha de
parte -de la población rural a la ciudad sin

perjuicio para el desarrollo de la agricultura en
las Repúblicas y en particular de una de
sus ramas que exige tanta mano de obra COmO
10 es la del algodón, cuyo volumen global de
producción crece incesantemente. El progreso
técnico, la mecanización de los procesos agrí
colas y la elevación general del cultivo de la
tierra facilitan el trabajo, pero juntamente con
esto exigen conocimientos que no se poseían.
Entre los habitantes rurales han aparecido
ahora centenares de millares de mecánicos espe
cialistas de la agricultura, que manipulan com
plicadas máquinas; especialistas de regadíos, etc.

32. La creciente riqueza colectiva de los
coljoses mejora las condiciones materiales de
vida, crea las posibilidades de convertir las
poblaciones rurales en aglomeraciones urbanas
modernas. En el centro de grandes macizos de
tierras, de nuevo riego, surgen también ciuda..
des (por ejemplo, Yangier, en la estepa de
Golodna). En muchas regiones de antigua agri
cultura en relación con el perfeccionamiento de
la red de regadío y la confección de Un nuevo
plan de parcelación se verifica la concentración
de parte de los coljosianos de las pequeñas
aldeas o de los aules (aldehuelas) en grandes
aglomeraciones, 10 que 'facilita el servicio vital
y cultural, la asistencia médica y otros servicios
a la población.

33. Las poblaciones agrarias actuales se
diferencian grandemente de aquellas que existían
en los primeros años después de la colectiviza
ción. Entre ellas se destacan los grupos centrales
de casas de los sovjoses, según la planificación,
que se aproxima al máximo a las nuevas aglo
meraciones de tipo urbano, que sediíereacían
por la composición plurinacional de la pobla
ción y por sus dimensiones bastante importantes
(a veces de cinco a diez mil habitantes). Las
aglomeraciones centrales de los coljoses son
de forma más variada por -su tipo, planificación
y aspecto exterior; las poblaciones que se han
desarrollado en regiones de agricultura seden
taria hace tiempo, ordinariamente revelan sus
fisonomías tradicionales generales, a pesar de
las modificaciones de los tipos de vivienda. Los
poblados coljosianos que se han creado en los
últimos años en tierras explotadas de nuevo,
en regiones donde anteriormente predominaba
el procedimiento de caserío en poblado y vivía la
población semínómada, en su planificación se
parecen a los núcleos de los sovjoses, Final
mente conviene destacar especialmente la apa
rición de poblados bases de la ganadería en los
desiertos, junto a los pozos, 'o en las montañas
p?~lados don~e,. juntam~nte con casitas para
VIVienda, se distinguen bien los locales para el
utillaje de la. instalación, los locales para la
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de ingenieros, entre los cuales una parte impor..
tante estaba representada por las nacionalidades
locales.

38. Son característicos los elevados ritmos
de crecimiento de las profesiones de la máxima
calificación. Además la cifra de los obreros de
las más importantes profesiones industriales ha
crecido con ritmos acelerados, puesto que la
creación de cuadros calificados de obreros y de
intelectuales técnicos fue una de las condiciones
decisivas que han facilitado el feliz desarrollo
de la economía nacional en estas, anteriormente
retrasadas, Repúblicas nacionales. En el Asia
Central y el Kazadstán, la cifra de obreros y
empleados durante el período de 1926 a 1959
ha aumentado en diez veces, mientras que en
conjunto para la URSS ha crecido en seis
veces. Todavía un incremento más notable se
ha producido en profesiones tales como conduc
tores, tractoristas, manejadores de combinados
(máquinas complejas que realizan simultánea
mente el trabajo de varias), cuyos ritmos de
crecimiento en 'C1 año 1959 en relación con el
año 1926, en el Asia Central y en el Kazadstán,
superaban los ritmos de crecimiento para la
URSS, en 2,4 veces.

39. La modificación del carácter social en
la composición de la población de las Repúblicas
del Asia Central y del Kazadstán se refleja
netamente en la significativa elevación de la
importancia relativa de los obreros y empleados
en relación con el campesinado coljosiano. Ert
las RSS usbeca, kirguisa y turcómana, estos
dos grupos sociales fundamentales, según el
censo de 1959, se componían de 57-58% en la
cifra total de la población de cada República;
en la RSS kasaja aproximadamente el 80%, y
únicamente en la RSS tadsica el campesianado
coljosiano superaba ligeramente a la categoría
de obreros y empleados y se componía del
53,5%. Conviene señalar que el grupo de obre
ros y empleados no se limita a la población
urbana; en él se incluye, además del personal
productivo de la industria y de los trabajadores
ocupados en la construcción, transporte, comu
nicaciones, comercio y otras ramas de actividad,
el importante número de trabajadores de los
lugares rurales: de los sovjoses y las empresas
agrarias auxiliares.

40. Acerca de los rápidos ritmos de creci
miento de la intelectualidad dan testimonio los
siguientes datos: desde el año 1926 al 1959, la
cifra de los trabajadores técnicos y de ingenie
ría y de los agrónomos, zootécnicos, trabaja
dores veterinarios, para la URSS, en su con
junto, había crecido en 18 veces, Y en el Asia
Central y e9 el Kazadstán, en 38 veces; la de
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invernada del ganado, los establecimientos
vitales y culturales, etc.

34. La reconstrucción de los poblados coljo
sianos existentes y la' construcción de los
nuevos, conduce a una modificación natural de
las condiciones de vida. En los poblados, junta
mente con casas de viviendas bien construidas,
escuelas, clubs, establecimientos infantiles,
almacenes, se construyen edificios de las empre
sas de servicio vital, comedores colectivos y
salones de té, que al mismo tiempo son restau
rantes, tahonas, talleres de costura, casas de
baños, peluquerías. Aquellos poblados donde no
había zonas verdes, las crean; en ellos se
forman jardines y parterres, los caminos hacia
las aldeas se flanquean de plantas, los locales de
trabajo de los coljoses se construyen más allá
de los límites de los poblados. Muchcs coljoses
poseen su propia Casa de Reposo, puestos de
asistencia médica, hospitales, campos de de
portes. Los poblados de los sovjoses y de los
coljoses de vanguardia de las Repúblicas del
Asia Central y del Kazadstán, escasamente se
diferencian ahora de los poblados de tipo urba
no; no obstante, todavía en muchas poblaciones,
en las que viven coljosianos, ligados a la
ganadería, juntamente con las casas de nuevo
tipo existen también yurtas.

35. Para la correcta comprensión de los
procesos de transformación es extremadamente
importante saber que a consecuencia de un
progreso económico de muchos años de indus
trialización y de su consecuente elevación de la
producción agrícola, en las Repúblicas del Asia
Central y el Kazadstán han ocurrido profundos
cambios de la composición social de la pobla
ción y del nivel de su desarrollo cultural.

36. El principal factor que ha influido en la
modificación de la estructura social, ha: sido la
formación de numerosos cuadros de obreros y
empleados, y entre éstos, de los cuadros
nacionales. Así, en el Usbekistán, en el año
1959, se contaban ya más de 4.600 millares,
o el 57,1% de obreros y empleados (de ellos
obreros 3.225 millares, o el 39,9%), y además
una parte importante de ellos era de nacionali
dades locales. En Turcomania en el año 1950
la cifra de obreros y empleados se componía de
870.000 hombres, es decir, el 57,4%1 de ellos
obreros eran más de 558.000,. o el 36,8%.

37: La intensa mecanización de todos los
procesos de la producción en las empresas mo
dernas, la necesidad de manejar las complicadas
máquinas, se ha convertido en un importante
factor de la elevación del nivel de calificación y
cultural técnico de la joven cIase obrera del
Asia Central y del Kazadstán. Se han incremen
tado los cuadros de los intelectuales técnicos y
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los profesores y de otros trabajadores de difu
sión cultural, en la URSS en su conjunto, 10
había verificado en más de siete veces, y en el
Asia Central y en Kazadstán, en 19 veces. El
personal médico había crecido respectivamente
en 9 veces y en 21 veces. La cifra de los
trabajadores científicos en la URSS había
crecido en 23 veces, y en las Repúblicas del
Asia Central y del Kazadstán, donde en total
había en el año 1926 la cifra de 398 hombres,
su número, en el año 1959, había crecido a
26.500 hombres, es decir, en 67 veces.

41. Las investigaciones etnográficas permi
ten poner en claro grandes modificaciones so
ciales y del régimen de vida que se han verifi
cado en las antiguamente retrasadas y misera
bles aldeas y aldehuelas; dan testimonio acerca
de que marcha el proceso de la eliminación gra
dual de las diferencias existentes entre la
estructuración de la vida de la población actual,
urbana y rural.

42. En este proceso es extraordinariamente
grande la influencia de la cultura urbana, la
cual ha penetrado en el sistema de vida de la
población rural por diferentes caminos.

43. El paso a la vida sedentaria de los que
han vivido nómadas y seminómadas, ha creado
a la vez las condiciones para la penetración en
ellos de la cultura urbana. Los que han ido a
vivir en nuevos poblados, en nuevas viviendas,
diferentes de las suyas tradicionales - yurtas,
casas temporales -, no hace mucho criadores
de ganado, al introducirse en otras condiciones
de vida, han modificado también sus costumbres.

44. En los primeros años de la industriali
zación, los transmisores de la influencia urbana
en el sistema de vida de los habitantes de las

'regiones rurales fueron los obreros no hace
mucho tiempo llegados a la producción y rela
cionados cordialmente con los habitantes de las
aldeas y de las aldehuelas, y también los estu
diantes, que han 'regresado en vacaciones y
después de sus estudios a su población. Los
habitantes rurales han captado la novedad en
el menaje de la casa, el vestuario, la alimenta
ción, etc.

45. El creciente bienestar de la población
urbana y rural en los anos de la posguerra, el
aumento de la cultura general, los conocimientos
'técnicos, la influencia de la mecanización de los
trabajos agrícolas, han hecho relacionarse más
estrechamente las ciudades y las localidades
rurales. Un gran papel en el proceso de acerca
miento de la estructuración de la vida de la
ciudad y del pueblo 10 juega el mismo hecho
del desarrollo industrial de las Repúblicas del
Asia Central y del Knzadstán, su crecimiento

económico y técnico. Las estaciones eléctricas
construidas en muchas regiones de las repúbli
cas, permiten utilizar la energía eléctrica, no
solamente para el alumbrado de la vivienda, sino
también en los aparatos de servicios para la
vida. Las planchas eléctricas, frigoríficos, estu
fas eléctricas, etc., se han convertido en objeto
inseparable de la vida, incluso en una serie de
regiones alejadas de los grandes centros indus
triales. La prospección y la explotación de los
ricos yacimientos locales de gas natural han
aliviado extraordinariamente el problema de la
calefacción en toda una serie de ciudades y
poblados centroasiáticos, La radio, y en los
últimos años la televisión, adquieren cada vez
mayor importancia en la, vida, no solamente de
los habitantes de las ciudades, sino también de
aquellos de lugares rurales. En los poblados
de los sovjoses y de los coljoses de vanguardia
se construyen acueductos;

46. No obstante, el 'aprovechamiento de los
bienes del desarrollo industrial de las Repúbli
cas no sería tan efectivo si no hubiera, sido
acompañado del aumento de la cultura general
de la población, de si, alfabetismo técnico. Más
arriba ya hemos hablado acerca de la constante
asimilación de los conocimientos técnicos por
los obreros industriales. El trabajo agrícola
ahora también exige conocimientos técnicos y
prácticas. La formación y la calificación laboral
se manifiestan en toda la estructuración de la
vida del campesinado coljosiano, en su cultura
material y espiritual.

47. El papel de la intelectualidad rural en
la elevación del nivel cultural de la vida de la
población rural, en la modificación de su sis
tema de vida, de su cultura, de sus costumbres,
es extraordinariamente grande. La intelectua
lidad rural aporta su contribución a la modifi
cación de la concepción del mundo de la pobla
ción, fomenta el amor a la cultura tradicional y
se constituye en transmisora de la cultura
urbana. Gracias a ella y a través de ella, en la
vida doméstica de los habitantes rurales apare
cen cosas anteriormente inherentes a la ciudad,
a la cultura más' elevada de la ciudad: aparecen
muebles, artículos de fábrica; un lugar impor
tante en la vida de la población adquieren
los libros, revistas y periódicos. Una significa
ción de no poca importancia en la modificación
del sistema de vida de la población rural, si
bien también de la urbana, la posee el desarrollo
de la red comercial estatal. Bien organizada,
con artículos de extenso consumo - tejidos,
ropa de confección y calzado, productos alimen
tícios, etc., - ayuda a transformar el género de
vida. Se modifican también las ropas, en 10
cual se observa la influencia de la población
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urbana. Al vestido nacional le completan los
elementos del traje urbano, el último incluso
añade rasgos nacionales.

48. El máximo acercamiento a la cultura
urbana se observa en los poblados con una
población mixta por razón de su composición
nacional. Aquí la vida transcurre en unas condi
ciones de relación constante, laboral y cultural,
de la población; se verifica un proceso de inter
penetración de las tradiciones culturales de las
diferentes nacionalidades.

49. Un gran papel juegan los establecimien
tos culturales- escuelas, bibliotecas, clubs-.
Las exhibiciones cinematográficas, espectáculos,
la llegada de artistas de la ciudad, ejercen una
gran influencia en la formación de la concepción
del mundo. .

50. Se altera todo el género de vida de la
población rural: ha desaparecido la reserva
extremada de antaño, la pasividad; ha crecido
el interés por los acontecimientos procedentes
de fuera de su población, se ha dilatado signi
ficativamente el horizonte, incluso de gentes de
generación antigua; los habitantes rurales se
incorporan a la vida social activa de todo el
país. El viaje a la ciudad, a otra región o incluso

a otra república, no constituye ya algo inusitado,
como sucedía anteriormente.

51. Las mujeres se han convertido en miem
bros de la sociedad de pleno derecho. Entre
las habitantes de los pueblos existen muchas
maestras, agrónomos, médicos, manejadoras de
las complejas máquinas agrícolas, gracias a lo
cual se ha desarrollado la cultura vital.

52. La modificación de la concepción del
mundo y el desarrollo del nuevo sistema de vida
se reflejan también en la aparición de nuevas
costumbres y festividades, en la influencia
decreciente o en la completa desaparición de
las antiguas. .

53. El desarrollo técnico e industrial futuro
de las Repúblicas del Asia Central y del Ka
zadstán, la ejecución de grandes obras ideadas
conforme a planes estatales - TES de, Tajia
tash y de Nurek, el canal de K..ra-Kum, etc.,-,
aceleran la desaparición de las diferencias entre
las condiciones de vida de la población rural y
de la urbana.

54. La liquidación de las diferencias sociales,
económicas y culturales y de costumbres entre
la ciudad y la localidad rural, constituye uno
de los más grandes resultados de la construcción
del comunismo.
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La disminución d~ la tasa de natalidad y del
aumento vegetativo de los paises socialistas
europeos está relacionada con los cambios
económicos, sociales y culturales que tienen
lugar en ellos, y especialmente con la industria
lización, que en .Ia mayoría de los países está
relacionada con la colectivización de la agricul
tura.

El crecimiento demográfico en los paises
socialistas desbarata las teorías según las cuales
la "más amplia reproducción" y el rápido creci
miento de la población S011 la tendencia demo
gráfica característica bajo el socialismo. Sin
embargo, por otra parte, no hay base para con
siderar la disminución de la tasa de natalidad
y del aumento vegetativo como una tendencia a
largo plazo, ni como algo que acompaña al
socialismo. Los aumentos de pob'acíón que han
tenido lugar en la postguerra en países como los
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva
Zelandia demuestran el error de los que piensan
que esta tendencia es irreversible, y que la tasa
de natalidad siempre disminuye al aumentar la
prosperidad. El aumento vegetativo en la Unión
Soviética en los años de la postguerra es tam
bién más alto de lo que era en los años treinta,
aunque naturalmente el tipo de reproducción de
la población es diferente.

Debido a las condiciones :específicas del
desarrollo de los países socialistas, no puede
verse aún ninguna tendencia demográficaclara.
Esta aparecerá cuando las fuerzas de la natu
raleza sean dominadas hasta el punto en que la
presión de las condíciones económicas no influya
en la planificación de la familia, y cuando las
personas tengan completa libertad para controlar
el tamaño de sus familias a voluntad.

El p~blemi. económico de la explosión
demográfiea. Algunas reftexiqnes generales

MOOENS BOSERUP

El objeto de este trabajo es contribuir a una
identificaciónmás clara del problema económico
esencial de la explosión demográfica en los
países en 'Vías de desarrollo. En. particular, se
hacen, para un examen crítico, dos generaliza
clonesbastante frecuentes, a saber, la afírmación
según la cual el problema económico de la explo-
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Tendencias demográficas en los paises
socialistas

Wl'LHELM BILLlG

Existen grandes diferencias antre los países
socialistas en lo que se refiere al crecimiento y
a la reproducción de su población.

En los países socialistas de Europa, con
excepción de Albania, ha habido una clara
tendencia a la disminución de su tasa de nata
lidad y del incremento vegetativo de su pobla
ción durante varios años atrás. La rapidez de
esta disminución y el nivel de la tasa de nata
lidad varían de un país a otro. En los países de
que hablamos,el tipo de reproducción es similar
al de los países de la Europa occidental. En
Albania y en los países .socialistas de Asia,
especialmente en China, se observa la tendencia
opuesta, es decir, una tasa de natalidad muy
alta,y algo creciente (del orden del 40 por mil),
mientras el aumento vegetativo supera al 2%
anual. Este tipo de reproducción es análogo al
de la mayoría de los lluevas países coloniales y
semicoloniales de Asia, Africa y Sudaméríca,
con su "explosión demográfica".

Las diferencias mencionadas se dan también
dentro QP determinados países, como, por ejem
plo, en la Unión Soviética entre las Repúblicas
bálticas y las asiáticas; en Checoslovaquia entre
la región de los checos y Eslovaquia, y en
Yugoslavia entre Kossovo-Metochia y Slove
nia o Chorvacja,

En todos los países socialistas la tasa de
mortalidad está disminuyendo rápidamente y
su nivel es bastante bajo. Esto se. debe a los
grandes avances realizados en la higiene y en
los servicios médicos, y a la mejora del nivel de
vida. También refleja una tendencia má'I'J gene
ral a la disminución de las tasas de mortalidad
cuando se desarrollan las fuerzas de la, pro
ducción y la humanidad conquista la naturaleza.

Las razones para las diferentes tendencias
respecto a la tasa de natalidad y al aumento
vegetativo deberían buscarse en los .diferentes
grados de desarrollo, históricamente determi
nados, en los que tuvo lugar larevolucíón
socialista, en diversos países, yen, los que ahora
están construyendo el socialismo, en diferentes
condiciones de vida.
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sión demográfica es esencialmente el de alímen
tar al creciente número de bocas, y, segunda, la
afirmación según la cual el problema es el de
proporcionar empleo a un número rápidamente
creciente de personas en edad activa.

Se ha indicado que ambas generalizaciones
son formas inexactas de expresión y que tienen
sugestivas implicaciones que pueden nevar a
dudosas recomendaciones de política económica.
La conclusión que se deduce es la de que sería
preferible identificar el peligro económico del
excesivo crecimiento demográfico simplemente
como el de una oferta insuficiente de capital
para el crecimiento económico, y que los pro
blemas más particulares de creación de puestos
de trabajo y de producción de alimentos, hasta
el punto en que existen, debieran considerarse
como manifestaciones especiales de esta dificul
tad básica de proporcionar ahorro suficiente
para asegurar un aumento razonable del stock
de capital per cápita a pesar de las tasas anuales
de aumento demográfico del 2,5 ó 3% o más.

Factores demográficos relacionados con la
planificación del desarrollo económico

B. r. BRAGINSKY

Al planear el desarrollo económico hay que
considerar comprensivamente los aspectos de"
mográficos principales. Esto es particularmente
importante por 10 que respecta a los países en
vías de desarrollo, donde el aumento demográ
fico se ha acelerado, siendo insuficiente la tasa
de crecimiento de la producción y de la renta
nacional.

Los principales aspectos demográficos del
desarrollo económico son: a) los cambios en la
estructura por edad, la composición por sexos,
el movimiento natural de la población, la diná
mica general de la natalidad y la mortalidad,
etcétera; b) el movimiento físico de la población:
los procesos migratorios dentro del país, la
emigración y la inmigración, etc.: e) los cam
bios en la estructura del empleo de la pobla
ción físicamente capaz y en el empleo por ramas
y esferas de actividad; d) el nivel cultural de la
población y la proporción de especialistas cuali
ficados y de especialistas con una enseñanza
media más elevada y especializada. También
habría que tener en cuenta la composición na
cional de la población en el caso de los estados
multinacionales.

La principal tarea de la planificación es la
de asegurar un exceso considerable, regular y
estable de la tasa de crecimiento del producto
público y de la renta nacional sobre la tasa de
crecimiento demográfico. Sólo sujetándose a

esta condición podrá un país menos desarrolla
do alcanzar el nivel de los países económica
mente desarrollados en un período histórico
relativamente corto.

Debido al sistema socialista la economía de la
Unión Soviética crece mucho más deprisa que
la población, aunque el aumento vegetativo es
bastante alto. Durante los últimos 12 años la
renta nacional creció casi seis veces más de
prisa que la población. Esta cifra fue incluso
más alta durante los primeros años de la
industrialización.

Si tomamos el coeficiente de crecimiento de
la renta nacional multiplicando la tasa de creci
miento demográfico por 4, y no por 6, que es
perfectamente posible para los países en vías
de desarrollo, podríamos ver que los países me
nos desarrollados podrán alcanzar el nivel actual
de los países altamente desarrollados en unos
25 años con la alta tasa actual de aumento
demográfico. Pero si las Naciones Unidas y los
países económicamente desarrollados ayudan a
los países en· vías de desarrollo, este período
puede abreviarse substancialmente.

A' este respecto, debiera tenerse en cuenta que
el rápido 'proceso de urbanización, la elimina
ción del analfabetismo, el progreso cultural
general de la población y una participación más
amplia de las mujeres en la producción pública
llevarán inevitable y lógicamente a que la tasa
de aumento vegetativo de la población se
reduzca en el futuro. .

La consideración de los factores demográficos
es de especial importancia para la planificación
de la producción de las industrias y de la
agricultura, relacionadas directa y estrechamente
con el consumo, y también para la elaboración
de los programas del desarrollo cultural, de la
enseñanza, de la salud y del comercio, así como
del desarrollo de los servicios.

Algunas observaciones sobre la relación
entre crecimiento demográfico y creci
miento eeenémíeo

WILLEM BRAND

En este trabajo se hace un esfuerzo para
examinar la opinión reciente sobre la relación
entre crecimiento económico y tendencias demo
gráficas y' respecto al efecto del aumento demo
gráfico sobre el desarrollo económico. El autor
trata de demostrar que el grado de desarrollo
sólo puede explicar el nivel de las tasas brutas
de mortalidad hasta cierto punto. Las varia
ciones de la renta realmente explican las dife
rencias existentes en las tasas específicas de
mortalidad entre las naciones ricas y pobres,
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pero las diferencias de mortalidad entre países
de un nivel análogo de desarrollo es necesario
atribuirlas a 105 factores culturales más bien
que a las fuerzas económicas. Loe elementos
sociales o no económicos también parecen más
importantes que la renta per cápita como tal
para explicar las grandes diferencias que se
dan en los niveles de fecundidad entre las
naciones en vías de desarrollo y las desarro
lladas. Asimismo, las diferencias en la natalidad
o en la productividad de los matrimonios entre
los países que se encuentran aproximadamente
en el mismo nivel de desarrollo parece en gran
parte independiente del nivel de renta alcanzado.

Por 10 que respecta a los países pobres se
demuestra que la alta tasa de aumento vegeta
tivo constituye un obstáculo en su lucha por
conseguir niveles de vida más altos, pues se
requiere una gran parte de sus limitados
ahorros o inversiones para mantener constante
la producción per cápita. La acción emprendida
por 105 gobiernos de varios países para reducir
el nivel de la natalidad se ve como una señal
de que comprenden que los esfuerzos hechos
para la promoción del binestar económico y
social de sus ciudadanos tienden a ser anulados
por el crecimiento demográfico previsto futuro
y actual. Por 10 que respecta a los países ricos
se aduce que la amplitud de las tasas de creci
miento de la población activa no puede tomarse
como base para explicar las variaciones de las
tasas de crecimiento económico. Se ha alegado
además que no hay pruebas de que un alto
nivel de fecundidad tenga un efecto favorable
sobre los ahorros, la inversión o el espíritu de
innovación. Por 10 que respecta al conjunto
mundial, se considera que en vista de las limita
ciones de espacio y de recursos naturales es
necesario alcanzar bastante pronto un equilibrio
entre natalidad y mortalidad. Por 10 que se
refiere a las regiones pobres, se considera nece
saria una pronta difusión del conocimiento so
bre la planificación familiar para permitirles
disminuir la distancia entre sus niveles de vida
y los de las naciones ricas. Aunque se admite
que el desarrollo económico y las tendencias
demográficas están entrelazados, el autor es de
la opinión de que no se gana nada intentando
explicar un conjunto de fenómenos por el otro
conjunto. Cree que percibiendo claramente la
complejidad y la independencia de ambos, se
obtiene un conocimiento mejor de la interacción
entre las tendencias demográficas y las varia
bles económicas.

De las oscilaciones del c:recimiento
demog:ráfico y económico

RICHARD A. EASTERLIN

En los Estados Unidos han tenido lugar, des
de principios del siglo XIX hasta el momento
actual, largas oscilaciones de 15 a 25 afios de
duración (ciclos de Kuznets) en el crecimiento
de la producción, del capital, de la población
activa, de la población total y de las familias.
Antes de la primera guerra mundial, el compo
nente de cambio principalmente responsable de
las oscilaciones de la población total, de la
población activa y de las familias era la migra..
ción, tanto externa como interna. En las oscila..
ciones que han tenido lugar desde 1940 los
componentes dominantes del cambio han sido,
respectivamente, la tasa de natalidad, las tasas
de actividad y las tasas de capitalidad familiar,
aunque la migración interna continuara tenien
do influencia. Los ciclos de Kuznets en las
variables demográficas se originaron en los fac
tores económicos, pero, a su vez, tuvieron un
importante efecto regenerador a través de un
proceso tipo multiplicador en la forma de un
desarrollo. urbano rápido y creciente. El prin
cipal canal a cuyo través las condiciones econó
micas influían en los hechos demográficos era
el mercado de trabajo; el principal elemento a
cuyo través este último reaccionaba sobre las
condiciones económicas era el de la formación
de las familias. A causa de los grandes cambios
en las condiciones de la oferta de trabajo des
pués de la primera guerra mundial, el mecanis
mo causal característico desde 1940 difería del
del período anterior, y esto explica el importante
papel de los nuevos componentes en las oscila
ciones demográficas. A lo largo de la próxima
década la situación futura de la oferta de tra
bajo diferirá de las condiciones recientes y
anteriores, y es tal como para dudar que se
vuelva a presentar en este período el anterior
proceso tipo multiplicador a través de la for
mación de las familias.

El actual estado del conocimiento solamente
permite aventurar algunas observaciones teóri
cas sobre problemas conceptuales más amplios
suscitados por el ciclo de Kuznets - sobre si
es un instrumento estadístico, sobre su relación
con el ciclo de los negocios y con la tendencia
principal y sobre su posible existencia en las
economías subdesarrolladas - , pues se necesita
una investigación mucho más amplia.
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Malthusianismo moderno y problemas de
desarrollo social de los países liberados

Y. N. GUZEVATY

Aunque toda la historia del desarrollo econó
mico de la sociedad humana ha demostrado la
quiebra científica de la teoría de Malthus, mu
chos científicos y escritores continúan insis
tiendo en que los modelos de desarrollo social
están determinados por los factores demográfi
cos y no por el nivel de la producción pública
y por el carácter de las relaciones de producción.
Sus argumentos se limitan, por 10 general, a
referencias a la situación de los países de Asia,
Africa y Latinoamérica, donde, a pesar de las
difíciles condiciones de vida, aún se mantiene
Una alta tasa de natalidad. Negando la extrema
importancia de las reformas sociales y econó
micas y, en especial, la de las radicales reformas
agrarias y la de la industrialización moderna, los
defensores del malthusianismo presentan las
medidas de control de la natalidad como reme
dio de todas las dificultades económicas de los
países liberados del colonialismo. /

Este estudio intenta descubrir hasta qué
punto puede influir la transición' de un país des
de una etapa agraria a otra industrial sobre la
tasa de su crecimiento demográfico. Más espe
cífícamente, se refiere a la gran confianza
puesta, por algunas de las naciones en vías de
desarrollo, en la industrialización, para resolver
el problema del exceso de población.

Comprendiendo que es difícil aislar la influen
cia de la industrialización para su adecuada
evaluación, analiza brevemente la experiencia
histórica de la Europa occidental y del Japón.
Hace luego una comparación entre las condi
ciones .de las naciones en vías de desarrollo de
hoy y las de los países industrializados en la
iniciación de su desarrollo económico. Al hacer
la, enumera las analogías y disparidades, tecno
lógicas, económicas y sociales.

El trabajo concluye en que probablemente la
tasa de crecimiento demográfico sólo mostrará
cierta disminución cuando el crecimiento econó
mico haya llegado a ser autosostenido a 10 largo
de un período de tiempo. Esto podrá lograrse
cuando existan posibilidades de una producción
creciente, y cuando los países en vías de desa
rrollo adopten técnicas modernas a sus propias
circunstancias, por medio de planes de mano
de obra intensiva.
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Efecto de la industrialización sobre Recomendaciones de este tipo no pueden sino

el crecimiento demográfico desorientar a la gente de los nuevos Estados
EVA GARZOUZI nacionales, porque, de hecho, su atraso econé

mico y cultural fue un resultado de la dura
explotación colonial y no de factores demográ
ficos. La herencia de esta explotación, es decir,
el hambre, la pobreza, las enfermedades y el
analfabetismo, etc., sólo puede eliminarse Con
la liquidación del colonialismo por medio de
reformas radicales en el campo de las relaciones
económicas, culturales y sociales. Estas refor
mas conducirán inevitablemente a cambios
importantes en los procesos demográficos y, en
especial, crearán las condiciones previas mate
riales y psicológicas para la reducción de la alta
tasa de natalidad. La historia de todos los
países sumamente industrializados, y particular
mente la de la Unión Soviética, donde, como
es bien sabido, nunca se suscitó la tarea de los
controles artificiales de la tasa de natalidad,
muestra que tal reducción de la tasa de natali
dad bajo la influencia del desarrollo económico
y cultural es completamente natural. .

Es lógico que la tasa de natalidad disminuya
bajo la influencia de los cambios revoluciona
rios de la sociedad mucho más despacio de lo
que disminuye la tasa de mortalidad Como
resultado de los modernos métodos de protec
ción sanitaria. Por tanto, durante el período
de transición, la población crece apreciable
mente, creando dificultades adicionales a los
países recientemente independientes, que andan
escasos de capital.

Durante este período los "medios de control
de nacimientos" adquieren cierto significado,
pero, por supuesto, no en el sentido de"algún
factor autorreprimido, Están reconocidos como
medida de la difusión .de la información cientí
fica sobre la higiene del matrimonio en el com
plejo general de la propaganda sanitaria e
higiénica a gran escala entre la población.

Cuanto más amplia es la escala del desarrollo
económico y cultural más progresivo es el
desarrollo de los procesos demográficos hacia
la estabilización de la reproducción de la po..
blación J, por consiguiente, es más factible la
posibilidad de acelerarlos, si fuera necesario,
por medio del control de 'Ia natalidad.

. La Repúbli~a Ara~e Unida (Egipt?) puede
Citarse como ejemplo interesante de la influencía
favorable de las reformas sociales y económicas
llevadas a cabo por el gobierno sobre la sítua
ción de la población activa. Este ejemplo es el
más notable, ya que Egipto era invariablemente
mencionado en las obras de los malthusiancs
modernos como típico país que sufre todos los
horrores d~ la "superpoblación absoluta".
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JosÉ ROS-JIMENO

Después de algunas ideas preliminares sobre
la importancia del factor trabajo en el desarrollo
económico, el grado de. preponderancia del
capita,l "humano sobre la riq,tteza. material y la
necesidad de estudiar las relaciones entre la
educación y el 'progreso económico, el autor
expone.cómo se ha desarrollado la población y
de qué manera se ha elevado la rentaen España
desde principios de' siglo.
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: La, falta de base de las teorías de Malthus se Crecimiento demográfico y desarrollo

hace' más evidente en el ejemplo de las Repú- económico en la .región de laCEALO ..
blicas .soviéticas del Asia Central, en las que la SOR,ANLAL N AGDA
alta tasa: de natalidad y la alta tasa de. creci-
miento demográfico no estorban el desarrollo El rápido crecimiento de la población mun..
económico y cultural, sino que, por el contra- dial puede ser la causa de conflictos políticos
do, lo estimulan, porque la necesidad de una y sociales. La población actual del mundo se
mejora continua dé los niveles materiales y estima en 3.000 millones, de los cuales' corres
culturales de la población es uno de los prin- ponden a la región de la Comisión Económica
cipales factores que promueven un mayor, ere- para Asia y el Lejano Oriente (CEALO)
cimiento de las fuerzas productivas y del volu- 1.700.millones.. La tasa de crecimiento demo..
men de la producción. La tasa de crecimiento gráfico de esta región durante el último decenio
industrial de estas Repúblicas es siempre más aumentó del 1,0 al 1~8%, mientras que la tasa
elevada que la del aumento demográfico. ' mundial aumentó' del 1,0 al 1,7% anual.

La tasa de crecimiento económico de esta
región no está en proporción al aumento demo
gráfico. Aproximadamente la cuarta parte de la
población de esta región aún padece hambre,
El sector primario aporta una importante pro..
porción del producto interior bruto. El consumo
de alimentos constituye la proporción más alta
del gasto nacional. El aumento de la producción
de alimentos per cápita es insignificante en
comparación con la creciente población de la
región,

El producto interno bruto per cápita de la
región de la CEALO es claramente más bajo
que el de cualquier otra gran región del mundo.
La población económicamente activa de la re
gión es inferior al nivel de los países occiden..
talés industrializados. La alta tasa de natalidad
y la baja tasa de mortalidad dan por resultado
un alto nivel de dependencia. La más alta rela
ción de dependencia influye adversamente sobre
la tasa de ahorros y de inversión. La tasa de
desarrollo económico. es muy lenta y el rápido
aumento de la población anula nuestro progreso
económico. La' alternativa que se nos' 'ofrece es
la de acelerar la tasa de crecimiento económico
y la de coordinar los planes economícodemo-
gráficos de la región. '

Las ideas de Kessuth sobre las relaciones
. entre el desar~ollo económico. y los fae
·tores demograficos, tal' como se des
, prenden de sus conferencias de eeeno
. 'mía política en la Universidad de Len-

'dres . . '. .

.:.; .

, . R013ERT HOR:VÁTH

El estudio del Profesor Horvath presenta las
ideas de Kossuth sobre ..las leyes de desarrollo
de la población, expuestas en sus conferencias
universitarias, pronunciadas en Londres con
ocasión de su estancia en Inglaterra, durante
los años 1858-1859. El manuscrito de estas
conferencias -' que consta de 207 páginas en
cuarto, a veces incompleto - da, en especial,
un curso completo de economía política,
incluyendo el análisis de los principios de po-
blación, .... .. ,;,. ... . ' .

Ei 'autor encuentra notable que Kossuth-haya
expuesto esta cuestión partiendo del método
estadístico y contemplando las perspectivas del
nivel de vida de la clase 'obrera. Analizando y
criticando las ideas de Malthus y de sus contem
poraneos, Kossuth encuentra que los obstáculos
a la propagación llamados "preventivos" no
pueden reemplazar por sí solos a los obstáculos
positivos, sino que. únicamente es el' bienestar
creciente, unido a la mejora correspondiente del

I nivel de -vida y: de la salud pública, el que
puede desviar esta tendencia general.del desa
rrollo.
"': Kossuth 11'~ ll~ asociado, pues;el 'principio .de
poblációncon el rendimiento decreciente de la
tierra, 'sino' con la perspectiva general del pro
greso"eeonémico; conocida. actualmente' con' el
110Q1bre .de teoría del crecimiento económico.
Su perisamíento sé acercaasí menos al de Mill
que al de Marx y Engels, aunque sin querer
transforma elrégimen capitalista en un 'régimen
sbdalista. .
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Desde 1900 a 1960, la población total ha au- mográfico, La rápida mejora del nivel de vida

mentado un 64% y la' población activa un 77%, de la población originó la disminución de la
pero la proporción de ésta con relación a mortalidad. La considerable elevación del nivel
aquélla apenas sobrepasa el 38%. Sin embar- cultural y de las necesidades de la población,
go, la distribución de la población activa por así como la introducción, a gran escala, de las
ramas de la producción ha sufrido una profunda mujeres en la esfera de la producción pública,
modificación. Efectivamente, desde principios de dieron por resultado una disminución de la tasa
siglo ha conocido una disminución del 70 al de natalidad. Hay tendencia a la nivelación de
42% en el sector primario, mientras que para las tasas de natalidad en los diferentes países. '
la industria se ha elevado del 15 al 32% y para Pero no puede esperarse una disminución aguda
los servicios del 15 al 27%. Los cambios de y rápida de la tasa de natalidad en un futuro
estructura son debidos principalmente al éxodo próximo. Los hechos han demostrado que la
rural, que se ha analizado por procedencia y política de frenos artificiales de la tasa de nata
destino de los trabajadores desplazados y que lidad no es necesaria para asegurar la elevación
se ha estudiado más a fondo estos últimos años requerida del nivel de vida de la población y
a través de las estadísticas de las migraciones un rápido desarrollo de la economía.
interiores. El progreso económico que ha tenido Los cambios en el sistema social y en el
lugar entre 1906 y 1963 se refleja en tres series desarrollo económico provocaron cambios radi
de cifras (sobre la renta nacional, la renta por cales en ,la estructura social de la población y
habitante y la renta por persona activa), la en la relación entre población rural y urbana.
segunda de las cuales demuestra que durante Se ha asegurado el pleno empleo de la pobla
este período la renta real per cápita se ha ción físicamente capaz de los países socialistas.
duplicado. La proporción de trabajadores industriales en

El Plan de Desarrollo Económico, establecido la población total empleada ha subido a una
para los años 1964-1967, tiende a elevar más cuarta parte en los países antes agrícolas, y al
rápidamente el nivel de vida general, por me- 40% en los países como Checoslovaquia. Au
dio de un aumento del producto nacional bruto menta la importancia del sector no productivo.
a un ritmo anual del 6%. En efecto, se prevé la Los paises socialistas se las han arreglado
creación de 970.000 puestos de trabajo en la para resolver el problema del equilibrio entre
industria y los servicios, teniendo en cuenta el desarrollo económico y crecimiento de la pobla
aumento natural de la población activa y el ción sin recurrir a las recomendaciones neomal
desplazamiento de los trabajadores agrícolas. thusianas sobre el problema demográfico.
De esta forma, el porcentaje de población activa
del sector primario descenderá al ~5%, mien-
tras que el secundario se elevará al 36% y Los cambios demográficos en una región
el terciario al 29%. Para atenuar el desequili- industrial y su importancia social
brioregional se han creado polos de desarrollo G. A. SLESAREV
y de promoción industrial que pueden desviar
parcialmente las corrientes migratorias inte~, Este trabajo analiza el efecto de algunos íac
riores actuales. Como consecuencia de todo esto, tores sociales sobre la tasa de reproducción de
se puede esperar alcanzar en 1967 una renta la población, basándose en datos de encuestas
nacional superior a los 900.000 millones de por muestreo.
pesetas y una renta por habitante de'casi 500 En 105 años de régimen soviético el tipo de
dólares. reproducción de la población de la Unión Sovié-

tica ha cambiado desde uno caracterizado por
una rápida sucesión de. generaciones a otro

Desarrollo social y económico y procesos basado en una mortalidad baja y continuamente
demográficos en los países socialietae decreciente, mayor aptitud física y una tasa de ¡ ,

de Europa natalidad relativamente alta. Una fuerte dismí-
T. V. RYABUSHKIN nución de la tasa de mortalidad ha aumentado

la tasa de supervivencia y proporcionado las
Basándose en las estadísticas vitales de los condiciones para, la limitación consciente del

países socialistas europeos este trabajo describe número de hijos de las familias. En condiciones
el papel decisivo de los factores sociales y eco- de una baja mortalidad el número de nacimien
nómicos en los procesos demográficos. tos para compensar la posible mortalidad

Las tasas de crecimiento de la renta nacional infantil ha disminuido agudamente.
y de la. producción industrial de estos países La situación de las mujeres en la sociedad,
son más elevadas que la tasa de crecimiento de- su empleo y nivel cultural son los factores socia-
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Tendencias recientes de la política
demográfica de China

W. F. WERTHEIM

La superpoblación, característica de los países
productores de arroz del sur y del este de
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les más esenciales de los procesos demográficos. Asia, se debe al tipo especial de aprovecha
Se ha encontrado que la tasa de fecundidad de miento de la tierra que predomina en esa re
las mujeres que trabajan por remuneración es gión. Sin embargo, las excesivas densidades
mucho más baja que la de las amas de casa. Un podrían contraponerse al abandono casi total
nivel cultural más elevado también produce una de las laderas de montañas y colinas.
limitación consciente del número de hijos de la Durante su primera visita a China, en 1957

1

familia. el presente autor recibió la impresión de que los
Una mejora de las condiciones laborales de líderes chinos estaban aplicando sobre todo la

las mujeres que trabajan ha tenido una acción idea de Pierre Gourou de una distribución más
indirecta sobre la salud y la aptitud física de uniforme de la población de China, principal
sus hijos. El número de niños que tienen que mente por medio de la repoblación forestal y el
ser alimentados artificialmente ha disminuido cultivo de las tierras altas que están sin apro
vivamente, reduciendo la morbilidad y aumen- vechar y por medio del desarrollo industrial.
tando la tasa de supervivencia entre los' niños Pero durante su segunda visita, en 19641 pudo
menores de un año, debido a que el tipo de observar que China ha invertido su política;
alimentación es el factor más importante para los chinos están concentrando ahora todos sus
la salud de estos niños. Las condiciones de vida esfuerzos en aumentar el rendimiento por acre
de las familias trabajadoras tienen un efecto de las zonas que ya se cultivaban intensiva
análogo. Se ha descubierto que las mejores mente, por la extensión de los regadíos y una
condiciones de vivienda, los mejores servicios mecanización parcial, más especialmente en
públicos y culturales y la extensión de la red deo bombas de motor eléctrico. Al elevar el número
instituciones para los niños aumentan la tasa de de cosechas a recoger de un campo, están
natalidad y disminuyen la mortalidad infantil. creando una demanda artificial de mano de

Nuestros estudios de la influencia de la obra, que está dirigida por la Comuna del Pue
cuantía de los ingresos sobre la tasa de natalidad blo a aquellas actividades que han de ser
no han demostrado que el número de 'hijos prioritarias si se ha de elevar la producción.
disminuya con el aumento de los ingresos fami- En la actualidad el desarrollo industrial se
liares. En las sociedades socialistas un mayor dirige sobre todo a auxiliar a la agricultura.
ingreso crea ciertos requis!tos previos para el La emigración a las ciudades se ha restrin
aument? de la tasa .de natahdad: Por otra parte, gido rigurosamente para mantener la mano de
las crecientes necesidades materiales y culturales obra necesaria en las zonas rurales donde hay
de los esposos originan la tendencia contraria. más demanda de ella
Por consiguie.nte, ~a sociedad so~i~listCl: no está Aunque se propag~ la planificación familiar,
amenazada .~I pOI la despoblación 111 por la la "solución económica" todavía ocupa un lugar
superpoblación, prioritario.

De este modo, los chinos han efectuado una
contribución original a la solución de los pro
blemas de población típicos de las zonas de
regadío productoras de arroz. Pero en una
etapa siguiente, pueden tener que volver a una
más rápida expansión' industrial y a unos
esfuerzos mayores para poner en cultivo las
tierras altas actualmente sin aprovechar.
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la sociedad socialista y de sus éxitos técnico
científicos, universalmente conocidos, en.emula
ción con sociedades de propiedad privada exis
tentes hace mucho más tiempo, en medida muy
grande está especialmente relacionada con
aquellas posibilidades que bajo el isocialísmq
se consiguen enteramente y de manera pro
funda bajo todos los aspectos. La incesante
elevación del nivel cultural técnico, del de la
instrucción general, y en su base, la prepara
ción de calificación muy concreta de masas, aquí
está la esencia de la resolución' del problema
de la preparación y de la distribución del per
sonal calificado en la URSS y en otros países
socialistas.

4. El desarrollo de la economía socialista a
base de planes científicos determina la organi
zación conforme a plan de la preparación, del
perfeccionamiento y de la distribución de los
cuadros calificados. Conforme a los planes se
tiene en cuenta la determinación de la cantidad
y la. distribución de los centros de enseñanza de
todas las clases; el establecimiento de sus con
tingentes de acuerdo con el número general, las
especialidades y las formas de la enseñanza;
la distribución' de los especialistas, que han
terminado sus estudios de enseñanzas especia
les medias y superiores con abandono del tra
bajo. Finalmente, el Estado, en un orden
conforme a plan, asigna los gastos en la prepa
ración del personal calificado en todas sus for
.maa-y .efectúa estos-gastos, En la URSS la
instrucción, ,'empezándose en la escuela de
enseñanza 'primaria y terminándose en prepa
ración de profesor y científico, es gratuita. En
el año 1964.en instrucción nacional, del presu
puesto estatal, se gastaron 10.700 millones de
rublos, es decir, el 11,7%. de la suma totalde
gastos. Los gastos presupuestarios del Estado
en instrucción fueron mayores casi en cinco
veces que en el año 1940, anterior a la guerra.

Y. A. BZHILYANSKY

y distribución del personal calificado en la Unión Soviética

,ASPEcrOS DEMOGRAFICOS DEL DESARROLLO DE L:A ENSEÑANZA

MONOGRAFIAS

1. El progreso técnico-científico plantea
nuevas exigencias principales para el nivel de
preparación de los participantes en la produc
ción social. Se exige al personal una califica
ción tal, cual se apoyaría no solamente en la
totalidad de los procedimientos y conocimientos
prácticos determinados, adquiridos por la obser
vación y el adiestramiento, sino también en la
totalidad de los conocimientos comprendidos,
elementos sintetizantes de los conocimientos
Científicos conseguidos por la humanidad en
todos los dominios y en gran medida en aquel
dominio con el cual está relacionado inmedia
tamente un proceso laboral dado. La ciencia en
el pasado permanece en el dominio del trabajo
'profesional de determinado, aunque mucho más
'grande que antes, círculo de personas; no
obstante, en principio cada participante en el
proceso laboral debe premeditadamente cam
,biar en la producción y en la actividad, social
a la llegada de la ciencia actual, debe ser capaz
de realizar de modo creador estas consecu
¡~iones, y añadir su aportación, pequeña o
grande, al desarrollo ulterior de la ciencia y de
la técnica.
¡ 2. Es nuestra opinión que la base determi
nante fundamentalmente es una nueva manera
'de resolver el problema de la calificación y la
preparación del personal calificado. Una nueva
'postura se expresa en que en primer lugar
]a necesidad de los trabajadores calificados se
,;haconvertido en masiva; .en segundo lugar, el
'nivél' de la calificación,' refleja en grado cada
;vez mayor el nivel de la instrucción: de la
general y de la especial. ' '
•>3.' La resolución de este problema está rela
cionada, ante todo, con las condiciones sociales;
con éstas todos' los miembros de la 'sociedad

seen iguales y suficientemente amplias posí-
bilidades de conseguir la instrucción preferida,
adquirir la calificación preferida. La ventaja de
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5. La práctica demuestra que, gracias a la 8. El sistema existente en la URSS de pre..
planificación integral- y en las proporciones paración de los trabajadores calificados permite
necesarias, se abastecen con trabajadores califi- a los ciudadanos elevar la calificación, cambiar
cados todas las ramas de la economía y de la la profesión o la especialidad, mediante la ense
cultura de todas las repúblicas soviéticas y de ñanza en centros con asistencia personal
las regiones económicas del país. La dirección, (abandonando el trabajo), nocturna o por co
conforme a plan, de toda la economía nacional, rrespondencia (sin abandonar el trabajo) en
permite, en cada etapa de su desarrollo, coordi- cursos de diferente tipo. El hombre soviético
nar inmediatamente los índices que se tienen de adquiere una calificación determinada en co..
la cobertura y de la necesidad prevista de rrespondencia con su deseo, afición laboral y
cuadros de las diferentes calificaciones, por una aptitudes. El sistema conforme a plan de prepa
parte, y de la fuente y de la forma de satisfacer ración de los cuadros calificados es financiado
esta necesidad, por otra. - por el Estado y se tienen en cuenta una serie

6. Una de las cuestiones más importantes de de privilegios a los que estudian, 10 que permite
la preparación conforme a plan y de la distri- a cada miembro de la sociedad revelar y conso
bución de los trabajadores calificados es la lidar sus aptitudes, predisposiciones particulares
combinación de las necesidades e intereses de la e intereses. - -
sociedad con las necesidades particulares y las '9.' Cada ciudadano del país, adquiriendo o
inclinaciones de cada persona. La elección de elevando la calificación, lleva utilidad para sí,
profesión, de los medios concretos de obtención, su familia y toda la sociedad; tales son los
y de la elevación de la calificación, es doble- fundamentales principios de la preparación
mente de buen grado, asunto de cada ciudadano conforme a plan de los cuadros calificados en
en la URSS. ¿Puede esto conducir a una incom- las condiciones del socialismo.
patibilidad entre las necesidades de determi- 10. En la URSS, de acuerdo con los datos
nados grupos de especialistas y el número de de los dos últimos censos de la población, la
los que desean obtener tal o cual especialidad? cifra de personas que tiene una ocupación ha
Prácticamente no. La posibilidad de semejante crecido de 78,8 millones de personas en el año
incompatibilidad desaparece con el sistema 1939 a 99,1 millones de personas en el año 1959,
amplio de las medidas conducidas por la socíe- es decir, 1,3 veces. El número de personas que
dad de carácter educativo y explicativo, del tienen una instrucción media y superior, calcu
estímulo material, de la selección por concurso, lado sobre 1.000 personas ocupadas durante ese
en los centros de enseñanza a base de los período, se ha incrementado en 3,5 veces. En el
conocimientos demostrados por los bachilleres año 1913, en la Rusia zarista había únicamente
y de las prácticas en el dominio de actividad alrededor de 290.000 personas con una instruc
elegida. ción especial media, superior no terminada, y

7. Cada ciudadano de la URSS se educa en superior; al principio del año 1963 el número
el -espíritu de aprecio al trabajo de cualquier de semejantes personas había crecido en la
clase, que es útil para la sociedad. Las convo- URSS a 16,6 millones. Al principio del año
catorias del Gobierno soviético para asimilar 1964 poseían instrucción media y superior
nuevas profesiones, irse a trabajar a nuevas (general y especial) el 50% de las personas que
regiones, encuentran amplísimo eco en la trabajaban.
nación, especialmente en la juventud. Tales 11. Uno de los problemas centrales y resuel
llamamientos siempre atraen más aspirantes de tos de la sociedad socialista en el aspecto de la
los que se exigen; en consecuencia los órganos elevación del nivel de calificación de sus duda
sociales escogen la máxima preparación. Así, danos lo constituye la. elevación del nivel de
por ejemplo, sucedió en la asimilación de las instrucción y de calificación de los obreros y
tierras incultas en Siberia y el Kazadstán de los campesinos, fuerzas sociales masivas y
(fueron labradas durante 1954-1956 en el país principales tanto en la producción como en toda
en su conjunto, 35,9 millones de hectáreas), la vida social.
juntamente con la organización de una extensa
erección de nuevos centros industriales en las 12. En la Rusia zarista había aproximada..
regiones orientales del país; aparte de la crea- mente un obrero analfabeto por uno alfabeto;
ción de una serie de nuevas empresas de la por cada campesino alfabeto, cuatroanalfabetos.
industria química, etc. Todos los gastos rela- Al principio del año 1964 en la URSS poseen
cionados con la adquisición por los que trabajan instrucción media y superior el 44% de ,los
de una nueva calificación, con su, traslado a obreros yel 26% de los coljosianos. La redue
una nueva residencia y su inrtalación allí, ción ulterior de la jornada de trabajo y la
recaen sobre el Estado. important~/elevación del nivel de vida crean
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especializados con departamentos nocturnos y
por correspondencia.

17. Si en vísperas de la Gran Revolución
de Octubre en el país había 450 centros do
centes especiales medios y 105 superiores, en
el año escolar 1962/63 existían ,3.521 centros
de .enseñanza especiales medios y 738 supe
riores, La cantidad de estudiantes en este
mismo período había crecido en los centros
docentes especiales medios casi en 50 veces (de
54 a 2.688 millares), en los superiores más de
23 veces (de 127 a 2.944 millares). La Rusia
prerrevolucionaria no conocía la enseñanza
nocturna ni por correspondencia; en el curso
escolar de 1962/63 más de la mitad de los estu
diantes de los centros de enseñanza superior
(el 56%) Y de todos los que se preparan en
las escuelas técnicas (el 51 %) se instruían sin
abandonar el trabajo. La relación de la ense
ñanza con la participación activa en la produc
ción la garantizan no solamente la enseñanza
nocturna y por correspondencia, sino también
la enseñanza diurna. Esto se consigue también
por el sistema del. proceso de estudio, que tiene
en cuenta una participación cada vez más acti
va de los estudiantes en la producción, y por el
mismo orden de la selección de los bachilleres,
fundado en la concesión, en restantes condi
ciones iguales, del derecho preferente para
ingreso en el centro de enseñanza superior o
escuela técnica, para las personas que poseen
un cierto tiempo de trabajo.

18. En los tiempos actuales, las tres formas
de enseñanza - diurna (con abandono del
trabajo), por correspondencia y nocturna - se
aplican para la preparación de especialistas de
todas las ramas de la economía nacional y de
la cultura. Solamente' en un número muy
pequeño de especialidades (algunas especiali
dades de matemática teórica y física) existe
únicamente la enseñanza diurna. En la prepa
ración de los especialistas de la industria y de
la esfera de servidos es importante lapropor
ción relativa de la enseñanza nocturna, en la
preparación de los especialistas de la agricultura
predomina la forma de la enseñanza por corres
pondencia (sin abandono del trabajo).

19. En la estructura formada conforme a
plan de la preparación de los cuadros, la socie
dad soviética concede una gran atención a la
saturación de la economía nacional con espe
cialistas altamente calificados en el campo de
la ciencia y de la técnica. En el curso escolar
1961/62 el número de los estudiantes en los
centros de enseñanza superior que estudian
especialidades de tipo humanístico había crecido
en relación con el curso 1950/51 en el 52%,
en ingeniería y agricultura en el 229%.

AspECTOS DEMOGllÁFICOS DBL DESAR.ROLLO DE LA ENSEÑANZA

16. El progreso técnico-científico se acom
paña de un intenso proceso de atrofia de una
serie de profesiones y' de ocupaciones y del
nacimiento de nuevos procesos industriales cuya
realización creadora exige una calificación
significativamente más elevada. Esto motiva la
necesidad de instruir en otras profesiones a
una importante parte de los que trabajan. Tal
enseñanza en la URSS se efectúa también
conforme a plan a cuenta de los medios del
Estado. En total en el año 1962 directamente
en las empresas y en las instituciones fueron
instruidos en nuevas profesiones y especialida
des 3.154 millares de personas, o sea, 1,6 veces
más que en el año de preguerra de 1940, y un
13% más que el término medio anual de los
años 1951-1961. Relativamente inferior en rela
ción con la elevación de la calificación, el incre
mento de las enseñanzas de nuevas profesiones
directamente en las empresas se explica porque
tal enseñanza en grandísima medida se efectúa
fuera de las empresas por centros docentes

las condiciones para la obtención de la instruc
ción especial media y superior de estratos
significativamente más extensos de' la población.

13. La reorganización de la enseñanza esco
lar efectuada en la URSS en los últimos años
garantiza a cada diplomado de escuela media la
obtención de una calificación profesional. Esto
prácticamente excluye la afluencia a la produc
ción de jóvenes trabajadores no calificados.

14. En los tiempos actuales, la formación de
trabajadores calificados en los colegios y en las
escuelas de instrucción técnico-profesional
tiene gran importancia. U na gran parte de estos
centrosde enseñanza prepara obreros calificados
de entre los jóvenes que poseen una instrucción
media septenal y no terminada. Durante el
último quinquenio (1958-1962) estos centros
docentes diplomaron a cerca de 3,6 millones de
personas, de este número en el año 1962 a
888 millares de personas.

15. Los grandes ritmos de progreso técnico
científico determinan la necesidad de elevar
incesantemente la calificación de los que traba
jan, ya ocupados en la economía nacional, para
que estos trabajadores pudiesen participar
efectivamente en la producción social y sobre
esta base aumentar incesantemente la riqueza
de la sociedad y elevar el nivel de su bienestar.
En total en el año 1962 aumentó su calificación
mediante una enseñanza gratuita directamente
en las empresas y en los establecimientos el
número de 7.376 millares de personas. Lo cual
supera en 4,5 veces el año de preguerra 1940, y
en 1,35 veces el promedio anual de los años
1951-1960.
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20. Durante este mismo período el número ción actuales, 'sobre los cuales trabajan estas aventajado
d 1 • id d instituciones. so~as que hde los estudiantes e ias unrversi a es que se . . pais, dond:

preparan comoespecialistas para trabajos cientí- 23. Alcanzar tales dimensiones de prepara- recursos na
fico-pedagógi~os, hab.ía aument~do en el 129%. ción del perso~al califica.do, c?mo se ~Ie~en es relatívan
La importancia ~e1atlva de la cifra .de. los estu- ahora en la UR1:lS~ es posible,.s~n duda, umca- dos último!
diantes que se instruyen en especialidades de mente bajo determinadas condiciones, entre las la población
ingeniería y agrícolas, en los centro~ de cuales, 'en partic~l~t't ~na imp.ortante .signifi~- y la del Exl
enseñanza superior, durante este decen.lO se ción tiene la en;!¡enCIa de tiempo hbre (SlU casaja en e
había incrementado del 34 al 52%. El mere- ello es imposi~le estu~iar sin ahandon~~ el 36%, la de
mento de la preparación de los especialistas en trabajo) y tal nivel de bienestar que permitiera el 30% la,
los dominios humanísticos lo es, de manera utilizar este tiempo para el estudio y la eleva- la de l~ S
principal, en las especiali~des de la enseñanza, ción de la calificación. En el año 19?3 la dura- misma tenc
de la economía, de la sanidad, del arte. En el ción media de la semana de ~rabaJo para los la dinámica
curso escolar 1961/62 en los centros de ense- trabajadores manuales y no manuales en la número de
ñanza superior de la URSS por. cada. futuro economía nacional de la URSS constaba de.39,4 superior du
jurista se hallaban 32 futuros mgenieros y horas. En r~lació~ con el año 191~, anterior..a juntopara 1
especialistas de agricultura, 12 futuros profe- la Revolución, la Jornada de trabajo en el ano en la RSS
sores, 4 futuros médicos. La preparación de los 1963 se ha reducido en la il}dustria de la I~- RSS tad
especialistas en el campo. del dere~ho en los alimentación y del carbón ca~1 en 4 horas; turcómana '
centros de enseñanza especiales medios desde el en la industria de la siderurgia, ~el cuero y más de 5 v
curso escolar 1956/57 se ha reducido integral- pieles, del papel, en 3 horas y mas; en otr~s manifiestan
mente. En el curso escolar 1962/63 la ~iíra ramas de la industria, de. 1,5 a 3 horas. A;prox~. atraso eCOl1
total de los estudiantes en la URSS aventajaba madamente 3/4 de los tiempos totales disponi- nacionales (
comparativamente la cifra de los estudiantes bles de los que trabajan en. la UR~S se halla liados de la
en los Estados Unidos aproximadamente en un en el tiempo fuera de trabajo. Segun datos de 27 En
30%; Y la de diploma~os ingenieros era mayor encuestas por muestreo, no menos del 15 al RSF'SR ~
que en los Estados Unidos en tres veces. Estas 20% de este tiempo (2-3 ho.ras de cada día de t b 83n
diferencias principales en la e.f\tructura de la b . ) tit 1 tíernpo libre es decir ra an

1 tra ajo cons 1 UYd~ e le !l~ 1 r., d l' cuperior, y 1preparación del personal cal.lficado son. . as dedicado al estu la " a a e evacion e a 5
1 .1. , 1 ~ . , 1 di ero occidental·,cons~<.:uencias naturales del sistema socia ísta calificación a a autoinstrucción, a as IV - El" 1

SS . ' n e ano~~~ . ~~~. ~~R~
21. En la URSS la preparación del personal 24. La reducción de los tiempos de trabajo superior'; el

científico se realiza en medida siempre creciente. en la URSS se conjuga con el incremento de dental, 243;
Solamente durante el decenio 1952/62 el las rentas reales de los que trabajan. Las Extremo O
número de los trabajadores científicos ha últimas en el año 1963 han crecido en relación 28 El
aumentado en 2,9 veces, hahíendo alcanzado con el nivel prerrevolucionario entre los obreros _'1 t ~
en 1962 la cifra de 524,5 millares de personas, en 5 9 veces y entre los campesinos en más ~Orlpd1a .
de las cuales 120,7 millares poseían el grado de 7'veces. Se realizan en nuestro país pl~es tes'.d pai
académico de Doctor en Ciencias o de Licen- de ulterior reducción de la semana de trabajo; da rapi :- a~

. . .,ído ! t del e ensenan.ciado en Ciencias. bajo el incesantemente rapi o mcrerneno" del nú
1 ... bienestar se crean condiciones sumamente .~ l1ume

dro22. La cifra de los aspirantes, en e ano bl 1 1'. , n estala vísperas e
1961 en relación con el año de preguerra de favora es para a amp iacron en gra . actual terri
1Q40: había crecido casi tres veces, y la de l~s de .la preparación de la calificación del personal Repúblicas:
aspirantes que. estudian por corresp?ndencIa cahficado'

ni
un solo (

casi 8 veces. Sin abandono del trabajo, ~n el 25. La sociedad socialista, libre de los sin se encontral
año 1962 estudiaban 25.095 de 61.809 aspiran- trabajo, garantiza la plena utiliz~ció? de toda especiales 111
tes. La enseñanza de los aspirantes se l1e,v~ a la población ocupada" y por conslgUlent~ tam- se contaba e
cabo en los centros de enseñanza superior, bién la plena utilización del personal calificado. 'enseñanza s
como también en los diversos establecimientos Un papel decisivo en la distribución conforme díantes, y 2
de investigación científica. Es característico que a plan de los cuadros calificados 'entre las rap1~s dios, con 21
la importancia relativa de los últimos en la pre- de la economía, repúblicas y regiones economi- significa que
paracíón del personal científico crece rápida- cas, lo juega la organización conforme a .p.tan satisfacción
mente: del 22%, en el año 1940, al 41%'.en el de su preparación bajo un punto de VIS~ de personal:
año 1962. En esto se manifiestan las crecientes territorial y por ramas. ~adón en el
dimensiones de la actividad de las instituciones 26. Uno de los problemas más import~ut~3 j Importante 1
científicas. y la estrechisim; rel!lcióil de la pre- resueltos en/la URSS en el aspecto de la distri- J. confor~e a
paración de los cuadros de peritos c0';11a r~so~ bución: del la población consta del incremento ,: las regloneslución inmediata de los problemas de investiga- I
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aventajado conforme a plan de la cifra de per
sonas que habitan en las regiones orientales del
país, donde junto a la existencia de ricos
recursos naturales, la densidad de la población
es relativamente baja. En el período entre los
dos últimos censos de población (1939..1959)
la población de la URSS ha crecido en el 9,5%
yla del Extremo Oriente en el 62%, en la RSS
casaja en el 53%, en la Siberia oriental en el
36%, la de las Repúblicas del Asia Central en
el 30%, la de las regiones del Ural en el 35%,
la de la Siberia occidental en el 28%. Esta
misma tendencia es característica también de
la dinámica de los cuadros calificados.' Si el
número de habitantes con instrucción media y
superior durante este mismo período en con
junto para la URSS ha aumentado en 3,7 veces,
en la RSS kirguisa lo ha sido en 9,8 veces, en
la RSS tadsica en más de 10 veces, en la RSS
turcómana en 6,6 veces, en la RSS casaja en
más de 5 veces. En estas cifras claramente se
manifiestan los hechos de la liquidación del
atraso económico y cultural de los confines
nacionales en otro tiempo débilmente desarro
llados de la Rusia zarista.

27. En el año 1939 en conjunto para la
RSFSR entre cada 1.000 habitantes se encon
traban 83 personas con instrucción media y
superior, y en el Ural 67 personas, en la Siberia
occidental 54, en la Siberia oriental 66 personas.
En el año 1959, de cada 1.000 habitantes de 'a
RSFSR, 282 poseían una instrucción media o
superior; en el Ural, 258; en la Siberia occi
dental, 243; en la Siberia oriental, 249, y en el
Extremo Oriente, 299.

28. El papel central en el cada vez más
completo abastecimiento de las regiones orien
tales del país, con cuadros calificados, 10 juega
la rápida ampliación de la red de los centros
de enseñanza aquí dispuestos y el iricremento
del número de los que estudian en ellos. En
vísperas de la Revolución de Octubre, en el
actual territorio del Kazadstán y restantes
Repúblicas soviéticas del Asia Central no había
ni un solo centro de enseñanza superior; aquí
seencontraban en total 8 centros de enseñanza,
especiales medios. En el curso escolar 1961/6~~
se contaba en estas repúblicas con 75 centros de
'enseñanza superior, con 255,2 millares deestu
diantes, y 296 centros docentes especiales me
dios, con 206,9 millares de estudiantes; Esto
significa que la fuente fundamental y decisiva de
satisfacción de las necesidades de estas regiones
de personal altamente calificado ha sido la prepa
ración en el propia lugar. Juntamente con este
importante papel, continúa jugando la dirección
conforme a plan de los cuadros que viven en
las regiones centrales y occidentales en trabajo

en Siberia, Kazadstán, Asia Central, el
Extremo Oriente.

29. La distribución de los 'obreros califica
dos de la industria, de la construcción, del
transporte, .de las comunicaciones, de la mecá
nica especializada de la agricultura, que han
pasado una u otra forma de enseñanza, se
efectúa únicamente en la URSS según el lugar
de residencia de estos trabajadores. Su traslado
a otras regiones es posible únicamente en el
momento en que el trabajador expresa su deseo
de conformidad. Por esta razón la redistribu
ción por territorios y por ramas de los cuadros
de obreros y de especialistas mecánicos de la
agricultura se efectúa de acuerdo con los llama
mientos sociales. Esta forma, que ha obtenido
el entusiasta apoyo de toda la población, y espe
cialmente de la juventud, garantiza la plena
solución del problema de la distribución de la
mano de obra conforme a plan, tanto más que
se completa por la migración ordinaria de la
población, dirigida allí donde la necesidad de
cuadros en tales ramas y regiones hace que el
Estado construya viviendas y establecimientos
vitales y culturales a ritmos todavía más ele
vados que en otros.

30. Los que acaban sus estudios en centros
de enseñanza especiales medios y superiores
sin abandonar el trabajo también se quedan
trabajando en sus empresas. Si en estas empre
sas ellos en el momento de acabar sus estudios
no se les puede proporcionar un puesto de tra
bajo o no quieren elegir un trabajo idóneo
para sí mismos en el lugar donde viven, ellos
se dirigen a las comisiones estatales para la
distribución de los especialistas jóvenes, las
cuales están obligadas a concederles, a su elec
ción, trabajo idóneo de acuerdo con la especia
lidad y la calificación en las diversas regiones
del país.

31. La distribución d~ los que han acabado
sus estudios especiales medios y superiores con
abandono del trabajo se realiza por Jas comí..
siones del Estado formadas por delegados de
los centros de enseñanza superior, de las em
presas, de los órganos de planificación, de las
organizaciones colectivas de los estudiantes. La
distribución se efectúa únicamente con el con
sentimiento de los jóvenes especialistas, los
cuales previamente son puestos al corriente con
detalle, de los lugares de futuro trabajo. La
condición obligatoria de la distribución es Una
designación de amplia elección. Una parte
importante de los salidos de los centros de
enseñanza superior, y todavía en un grado
mayor de las escuelas técnicas, se queda traba
jando en las regiones de residencia, en tanto
que la distribución territorial de la preparación
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del personal calificado está cada vez más estre
chamente relacionada con las necesidades loca
les. ] untamente con éstos, muchos especialistas,
sobre todo los que han estudiado en lugares en
los cuales se han formado históricamente
grandes centros docentes superiores (Moscú,
Leningrado, Kiev, jarkov, Tomsk, etc.), donde
la cantidad de especialistas que se han formado
supera con exceso las necesidades locales, se
marchan a trabajar a otras regiones del país,
ante todo las orientales. Está previsto por la
ley que a los especialistas que se hayan mar
chado a un nuevo lugar de residencia, en un
orden obligatorio se les conceda una vivienda
confortable; el trabajo por especialidad se les
concede no solamente a ellos mismos, sino tam
bién a los miembros de su familia que han
llegado con ellos. La administración y las
organizaciones sociales de las empresas y de
las instituciones, donde llegan especialistas
jóvenes, se interesan en crearles condiciones
máximamente favorables para, con ello, afian
zar estos cuadros en los lugares nuevos para
ellos. Por esta razón la mayor parte de los
nuevos residentes se establece firmemente en
las regiones nuevas para ellos y no manifiesta
deseos de regresar a un lugar de residencia
anterior.

32. Las dimensiones en gran escala y la
organización conforme a plan de la preparación
y la distribución del personal calificado permite
a nuestro país colaborar activamente con otras
naciones y países en la enseñanza de los cuadros
calificados. En una u otra forma, la URSS
realiza semejante colaboración con más de 100
Estados. La ayuda técnica y económica de la
URSS permite prestar una amplísima ayuda en
la preparación de especialistas calificados, a
otros países, ante todo a aquellos que relativa
mente hace poco estaban en el camino del desa
1'1'0110 económico y político independiente.
Decenas de millares de enviados de estos países
han estudiado y estudian en los centros docentes
soviéticos, institutos científicos, empresas indus
triales, coljoses. En la URSS se ha inaugurado
la Universidad internacional de la amistad de
los pueblos "Patricio Lumumba", donde ya en
el año 1963, lejos todavía de haberse llegado al
pleno desarrollo de este centro docente superior,
contaba con más de dos millares de estudiantes
de .las más diversas especialidades.

,i

J ;

33. La forma más importante de ayuda a
otros países es la preparación de cuadros cali
ficados directamente en estos países, mediante
trabajos comunes en la industria, transporte,
construcción, y también mediante la construc
ción por la Unión Soviética de centros de
enseñanza instalados con nuestro equipo de
enseñanza y de laboratorio. Estamos conven
cidos de que únicamente una ayuda económica
de valor completo tal está libre de cualesquiera
condiciones políticas y garantiza que se cons
truyan o sean objeto de ~xportación a tal o
cual país los cuadros de personal calificado de
la población local. Por esta razón las gentes
soviéticas, yendo a otros países para prestar
ayuda en la construcción y montaje de las
diversas instalaciones, consideran como parte
integrante de su trabajo la preparación de
personal calificado, capaz de asegurar de por
sí la explotación continua y efectiva de estas
instalaciones.

34. La colaboración internacional en el
campo de la preparación de los cuadros puede
y debe permanecer como el medio más impor
tante de reforzar los lazos de amistad entre
todas las naciones. Los grandes éxitos de nues
tro país en la elevación de la cultura y de la
instrucción de masas populares son la base de
la esperanza de nuestra participación cada vez
más plena y bienhechora en esta colaboración
en nombre de la paz, de la independencia y del
bienestar de todos los pueblos.

35. V. 1. Lenin, jefe y fundador del Estado
soviético, en los primeros días siguientes a la
Revolución de Octubre, planteó el problema de
conseguir que toda la población fuera alfabeta,
Esta tarea ha sido realizada en la Unión Sovié
tica con éxito. Actualmente en la URSS se
decide" otro problema cualitativo, el conseguir
una elevada instrucción general de todas las
gentes soviéticas. Nuestro país construye el
comunismo, o sea, la sociedad donde no puede
haber un trabajo sin calificación, ni gentes
sin una califi-cación. Ahora, con una u otra
forma de instrucción, hay una persona soviética
de cada cuatro. Esta es la base para la solución
feliz, en un futuro no lejano, del problema de
la alta instrucción total de la población, del
problema de la formación del hombre de la
sociedad comunista.
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Efecto de la mejora de la educación sobre las tendencias
de la fecundidad en América Latina
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1. Debido a la escasez de datos 1 sobre la
actual relación estadística entre educación y
fecundidad en los países latinoamericanos, se
ha adoptado en este trabajo un enfoque 'esen
cialmente cualitativo. Se ha resumido la lite
ratura sobre la disminución de la fecundidad en
los países de fecundidad ya reducida, desde un
punto de vista sociológico, con la idea de
especificar la significación funcional de ese
importante papel que casi de manera universal
se asigna a la educación como determinante de
esta disminución. Se ha hecho un intento por
esbozar la aplicabilidad de estas relaciones a
las tendencias futuras de la fecundidad en el
contexto social y económico de la última parte
del siglo XX en América Latina.

1Aparte de una encuesta sobre fecundidad realizada
por el Centro Demográfico Latinoamericano y de otros
estudios sobre el Gran Santiago en 1959, la única evi
dencia disponible directa sobre las diferencias educa
cionales son las que se refieren a Puerto Rico. En la
encuesta de Santiago, el promedio de hijos nacidos a
mujeres casadas de 35 a 50 años, con por 10 menos
cuatro años de educación superior, fue un 46% más
bajo que el correspondiente a aquellas mujeres que no
tenían más de un año de educaci6n primaria, concreta
mente, 2,36 hijos contra 4,41. Véase Léon Tabah y
Raúl Samuel, "Prelíminary findings of a survey on
fertility and attitudes toward farnily formation in
Santiago, Chile", en Researcb in Family Plamti,tg,
Clyde V. Kiser, ed, (Princeton, N.]., Princeton Uní
versity Press, 1962), pág. 200. Los datos del censo
puertorriqueño de 1950 sobre hijos nacidos al total na
mujeres, tabulados simultáneamente por edad, años de
escuela terminados, y residencia urbana y rural, debido
a su mayor detalle, se Citan aquí con preferencia a los
datos del censo de 1960. Véase Estados Unidos, De
partamento de Comercio, Dirección del Censo, Fcrtility
by Social ami Eeonomie Status for Puerto Rico:
1950, serie PC-14, No. 21 (Washington, Government
Printing Office [1954?]), cuadro 2. Las características
de esta pauta tan clara, como muestran los datos, son

.como sigue: a) las diferencias entre los grupos educa
cionales más b~¡.jos y los más altos son muy Pronun
ciadas, y dichas diferencias se estabilizan después de
los 25 años, pues a partir de esa edad las mujeres' que
tienen por 10menos algunos años de educación superior
tienen consistentemente alrededor de un 75% de hijos
menos que las mujeres que no tienen ninguna educación
formal en absoluto; b) estas diferencias son realmente
diferencias educacionales y no simplemente diferencias
urbano-rurales enmascaradas por la mayor proporción
de mujeres rurales (con. su mayor fecundidad) en los
~pos de menor educación, ya que las diferencias son

2. Una hipótesis generalmente aceptada
entre aquellos que trabajan en el campo de la
fecundidad es la de que muchos factores, en
lugar de uno solo, como la educación, son real
mente responsables de la disminución histórica
de la fecundidad. Se ha señalado también
ampliamente que estos factores aparentemente
causales están relacionados generalmente entre
sí al mismo tiempo que con la fecundidad.
Sauvy, por ejemplo, afirmó que dentro de la

casi tan grandes en las zonas urbanas y rurales tomadas
separadamente como al considerar a todas las mujeres
juntas, yen, el caso de .las mujeres urbanas y de las
rurales con algunos años de educación superior. la
fecundidad es de alrededor de un 70% más baja'que
para los grupos opuestos sin ninguna educaci6n; y
e) un descubrimiento que potencialmente tiene una gran
~ignifi<:ación es el de que los. primeros siete años de
'"édUcaclón o la edueación superinr producen unos cam
bios muy pequeños en la fecundidad. En la mayor parte
de los grupos, alrededor de % partes de la diferencia
se producen en la transición desde los 4 6 7 años de
escuela a los 12 años de escolaridad total. Para deter
minar si existen diferencias de fecundidad debidas a la
educaci6n en los 19 países para los que no existe evi
dencia de la que podamos disponer, se ha recurrido a
otros datos indirectos. Si existe una correlación nega
tiva entre el nivel de fecundidad de un país y su nivel
de educación (es decir, si existe una correlación entre
países), se puede decir que existe una base para suponer
que esta asociación se encuentra asimismo dentro de
los países. Según cifras preparadas por la Comisión
Económica para América Latina (Naciones Unidas),
se ordenaron las estimaciones de las tasas brutas de
natalidad para el período 1945-1950 junto al porcentaje
de la poblaciónadulta con menos de un año de escolari
dad completa para las 18 repúblicas con censos de
población tomados más o menos en 1950. Véase Centro
Demográfico Latinoamericano, "Análisis demográfico
de la situación educativa en América Latina", docu
mento preparado para la Conferencia sobre Educación
y Desarrollo Económico y Social de América Latina,
celebrada en Santiago, Chile, en marzo de 1962. Al
hacer esta ordenación por raílgos,se puede ver con
cJaridad que lQS Paí~~s con. una fecundi,dad más baja
he!lélda proptlrci6t'1 más peqtieña 'de su lioblllción sin
educación¡ y por el contrario los países que tienen tasas
brutas de natalidad más altas tienen asimismo una
proporción muy alta de personas sin educación. Sin
embargo, existen algunos países intermedios (Bolivia,
Costa Rica y Paraguay) que no se ajustan bien a esta
pauta. Es dificil decir si esto se debe a escasa depura
ci6n de las estimaciones de fecundidad, a la falta de
idoneidad del índice educacional seleccionado o a una
correlación esencialmente imperfecta.
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diferentes posibles de cada factor con cada uno de 10s
otros factores. También resultarían factores nuevos al
hacer una distinción eritre factores relacionados según
que uno o ambos fuesen reemplazables por factores
funcionalmente equivalentes.

7 Debería tenerse en cuenta que estos casos son tipos
límites. En realidad, generalmente es difícil hacer U/la
distinción tajante 'y rápidl!. entre factores funcional- ¡
mente relacionados y factores funcionalmente no rela
cionados j con frecuencia, esta distinción será una cues
tión de grado. De manera similar, la distinción entre
efecto combinado 'y efecto independiente será casi siem"
pre arbitraria, puesto que los factores pueden tener un
efecto que sea en parte conjunto y en parteirtdepen
diente, y la proporción en que es uno o el otro puede
variar. I .

;J

2 Alfred Sauvy, Théorie [Jénérate de la pop,ttlatiottJ
vol. 11 (París, 1954), pág. 226.

B Cora A. Du Bois, "Socio-cultural aspects of popu
lationgrowth", HU11IaJt Fet¿¡lity atui Pop1elati01t Prob
lems, R~iY O. Greep, edito (Cambridge, Mass., 1963),
págs. 258· a. 260.

~ A. 1. Jaffe, People, Jobs ami Economic De'Pelop.
ment (Glencoe, 111., Free Press,'1959), pág. 11.

1} Ibid¿ llág. ·10.
6 La tipología que se presenta aquí no pretende ser

exhaustiva. En primer lugar, sé refiere solamente a las
relaciones entre pares de factores. Si se incluyesen más
factores, el número de tipos diferentes que serían posi
bles se mu1tiplicaría según el número de combinaciones,
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relación general y bien establecida entre el Tipo B: factores independientes pero que
desarrollo (económico) y la limitación del actúan simultáneamente, interrelacionados fun
tamaño de la familia, era difícil determinar el cionalmente bien entre sí o con un tercer factor
factor predominante, debido a que estaban tan de tal forma que la presencia completa de uno
íntimamente relacionados 2. Du Bois sostiene de estos factores esté condicionada por la
que ningún factor, per se, es la variable más presencia del otro.
significativa, sino que más ~ien está relac~ona. . Tipo e: factores funcionalmente no relaciona.
do con algo que ella denomina el complejo qe dos que actúan para producir un efecto inde
mo~~rnización, ".:,' el complejo de !"oder11l. pendiente aunque simultáneo.
z~clOn, la revolución de l~s .expectattva~ ere- 5. Pero debe aclararse la importancia de
cle~t~s, el desarroll? ecOnOmIC?, ~ u~, slste~a esta tipología para una consideración del efecto
pOh~IC~ que perI~l1te un3; distribución mas futuro de un reforzamiento de cualquiera de
equitativa ,?; los bienes estan totalmente entre- estos factores, por ejemplo, la educación. Sólo
lazados. . . . en el caso de que la interrelación entre la edu-

3. En el análisis de las pasadas tendencias cación y otros factores que afectan a la fecun
de fecundidad, frecuentemente basta con identi- didad fuese del tipo e sería práctico concen..
ficar los diversos factores importantes y simple- trarse sobre un programa de expansión
mente observar cómo es de compleja su interre- educacional con la esperanza de obtener un
lación. El examen del efecto de estos factores efecto total de este factor sobre la fecundidad.
sobre las tendencias futuras, sin embargo, exige En el caso de que la educación tenga una rela
que las interrelaciones sean especificadas con ción del tipo A con uno o más factores, de
mayor claridad. Esto es lo que ha hecho Jaffe manera que su efecto sea conjunto, el efecto
al considerar las futuras tendencias de fecundi- de la educación se produciría solamente si estos
dad en Puerto Rico, cuando señalaba, primero, otros factores están también operando. Final
que la práctica de la planificación familiar mente, si prevalece una relación del tipo B
exigía: a) que la gente estuviese motivada a entre la educación y algunos otros factores
tener menos hijos; b) que tuviesen disponible por ejemplo, si un programa de expansión
material contraceptivo; y e) que tuviesen educacional a gran escala fuese factible solamente
suficiente información formal como para ser en, condiciones de urbanización concomitante
capaces de utilizar dicho material de una manera y/o desarrollo económico intenso -, entonces
eficaz 4. Por otra parte también señalaba la educación podría ejercer un efecto índepen
que "la educación formal, la vida urbana y , diente solamente en cierta medida, a menos que
otros factores se combinan con las mayores estos otros factores también estuviesan pre
oportunidades económicas" para producir "aspi- sentes 7.

raciones más altas", incitando así a la gente a 6. Volviendo nuevamente a la serie de fac-
limitar el tamaño de sus familias G. tares considerada por Jaffe, el primero de éstos

4. En el análisis funcional y perceptivo que constituye un ejemplo del tip~ A,. ,puesto q~e
hizo de estas series de factores, J affe estaba cada uno ~e los .facto~es - mohva~~on, mat~!lal
trabajando implícitamente, con varias clases co~tra~epbvo d~spomble y educac~on formal-
diferentes de interrelaciones cuya importancia estan.111terrelaCIOna?OS en el sentido de que se
es tan grande que justifica que las desarrolle- necesita la prese.ncta de los tres para que el
mos aquí. Se distinguen tres tipos' de rela- efecto de cualquiera de ellos se produzca. El
ciones 6. efecto que cada uno de estos factores pueda

. tener independientemente de la acción con-
Tipo A: factores que actúan juntos para pro-
ducir un efecto combinado e interdependiente..
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junta de los otros factores es muy limitado 8.

Basándonos en las categorías del marco teórico
de referencia de la acción social, fines, medios,
normas y condiciones, las motivaciones cam
biadas se refieren a los fines, los materiales
contraceptivos a los medios, y la ignorancia de
las personas analfabetas a las condiciones que
la educación formal puede superar convirtién
dolas en medios. Desde este punto de vista, los
tres factores tomados de Jaffe se pueden consi
derar como la condición necesaria, pero no
suficiente, para que se practique la planifica
ción familiar. También deben prevalecer nor
mas que permitan la utilización de medios efica
ces i asimismo, como se verá más adelante
(párrafo 18), pueden existir otras condiciones
desfavorables a la práctica de la planificación
familiar.

7. En la segunda serie de factores men
cionada por Jaffe, las mayores oportunidades
económicas parecen ser una condición necesaria
para el aumento de las aspiraciones. Su efecto,
tanto si está. combinado con la educación o con
la vida urbana, es fundamentalmente un efec
to combinado y por consiguiente cae dentro del
tipo A. No se puede esperar, por ejemplo, que
las mejoras educacionales influyan mucho
sobre el nivel de aspiraciones efectivas (es decir,
aspiraciones que la gente trate de alcanzar real..
mente), a menos que las mayores oportunidades
económicas hagan posible el que se tengan de
una manera realista aspiraciones más altas.

8. Los otros dos factores de esta serie, edu
cación y vida urbana, sirven convenientemente
para ilustrar la diferencia entre el tipo B y el
tipo C. El efecto independiente de estos factores
se demuestra por la evidencia citada por Jaffe 0,

que indica que, en Puerto Rico, a mejor educa
ción se da una menor fecundidad, incluso
entre las mujeres rurales. El que la relación
sea del tipo B o del tipo e, por consiguiente,'

: depende de si su actuación simultánea (obser
vada históricamente en el caso de aquellos
países que ya han alcanzado una fecundidad
baja) se ha de considerar como funcionalmente

. necesaria (tipo B) o como una simple relación
al azar (tipo. C). Aunque algunas veces se
dice que la urbanización está progresando más
rápidamente que el desarrollo económico y
que la expansión educacional en los países

II Se hasimplificado excesivamente la discusión por
necesidad, debido a la limitación de espacio. En la
medida en que la motivaci6n sea muy alta, son posibles
otros métodos de control de la natalidad, tales como el
aborto y el matrimonio tardío. Más a(tn,con algunas
de las técnicas de control más nuevas el requisito de la
educación formal es mucho menos importante, ,

11 Jafie, 0". cit., págs. 181 y figs. .

en desarrollo, hay razones importantes para
creer que, como Jaffe señaló, id la educación
ni la urbanización pueden proceder corriente
mente hasta muy lejos sin un desarrollo
previo de la base económica. Además, la gran
diferencia entre los costos rurales y urbanos
de la educación hace muy probable que el
progreso educacional de importancia sea con
tingente sobre el progreso en la urbanización.

9. Hasta ahora lo que hemos considerado
son las dos series de factores presentadas por
Jaffe como si fuesen decisivas para el curso
futuro de la fecundidad en un país en desa
rrollo como Puerto Rico. Anteriormente hemos
desarrollado su método de análisis. El interés
que aquí tenernos, contrariamente al de Jaffe,
es el de estudiar el efecto de un solo factor,
la educación. A manera de resumen, se puede
decir que el papel de la educación aislada
mente en estas dos series de factores tiene
que 'Ser insignificante. Si la educación es un
factor importante en la producción de aspira
ciones más elevadas que motiven un tamaño
de familia más pequeño, otros factores, algunos
de los cuales tienen una relación del tipo B con
la educación (vida urbana) y otros una rela
ción del tipo A (oportunidades económicas
mayores), son condiciones necesarias para que
la educación tenga un efecto más que modesto
sobre las aspiraciones. Más aún, la motivación
por sí sola no es suficiente; otros factores ade
más de la educación deben estar actuando si
es que se ha de esperar algún cambio en las
pautas de fecundidad.

10. De acuerdo con la preocupación exclu
siva de este articule respecto al efecto de la
educación, se hizo una investigación de la lite
ratura sobre la disminución histórica de la
fecundidad en los países de fecundidad baja, con
el fin de aprender cómo se ha visualizado el
efecto de 'la educación por los diversos escri
tores e investigadores. Se descubrió un número
sorprendentemente elevado de diferentes clases
de efectos. Aunque estas relaciones, como suele
ocurrir en el caso de los determinantes de la
fecundidad, están' todas formuladas en forma
de hipótesis no verificadas, parece apropiado
y útil el considerar cada uno de estos factores
con respecto a su lugar en la tipología de inter
relaciones utilizada en este artícul», con el fin
de evaluar. mejor su posible efecto sobre, las
futuras tendencias de fecundidad. En conjunto,
se especifican 10 diferentes efectos hipotéticos
referentes a la relación entre educación y fecun..
didad, Tod.osa excepción' de los tres últimos
afectan a las motivaciones, y por consiguiente
se refieren a la categoría de "fines" en el marco
teórico de la acción social.
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en respuesta a su exposición al medio de vida
urbano y a su propia educación, generalmente
menor. Como el ítem a), pertenece principal
mente al tipo A, puesto que las aspiraciones
efectivas probablemente no se producirán por
las oportunidades educacionales a menos que
estén acompañadas por el factor más indispen
sable que constituyen las mayores oportunida
de: económícas P.

14. El ítem d), puericultura, para utilizar la
expresión popularizada por Sauvy 11, se refiere
al cambio de actitudes desde la "cantidad" a
la "calidad" por lo que respecta a la educación
de los hijos. Aunque indudablemente la educa
ción formal sea una condición necesaria para el
desarrollo de una puericultura floreciente,
puestoquecapacitaa lospadres para comprender
las potencialidades de sus hijos y para propor
cionarles un medio importante de ayudar en el
cultivo de estas potencialidades, parece que se
pueden distinguir por lo menos otros dos, o tres
requisitos aparentemente funcionales que tienen
una relación conjunta del tipo A con la educa
ción: a) una economía dinámica en que las
técnicas de la tradición y de la experiencia sean
sobrepasadas rápidamente de forma que se d~

una mayor importancia a la j-rventud ; y b)
una estructura familiar en que la responsabili
dad de la educación de los hijos esté claramente
especificada en lugar de estar localizada de
una manera difusa en la familia extensa (como
es todavía frecuente en América Latina). No
e~ p~obable que las mejoras educacionales por
SI mismas tengan un gran efecto sobre la fecun
didad en este caso.

15. El íteme), las diferencias de educad/m
según la clase social, se ha adoptado de
Sauvy 12, que observa que el comienzo de la
disminución histórica de la fecundidad, por lo
menos en Francia, estuvo relacionado con
características tales como la clase social, y fue
principalmente no económica por Jo que res
pecta a su motivación, estando producida por ,
consideraciones como el deseo de un talleesbelto
y el deseo de evitar embarazos largos y dolo
rosos. Si los valores de las clases alta y media
de la América Latina favoreciesen actualmente

10 Uno formularla la hipótesis de que existe una
fecundidad más baja entre los casos representados por
el éxodo de especialistas muy cualificados y de expertos
de América Latina, así como por las aspiraciones frus
tradas de los trabajadores no manuales en la India
educados para posiciones en qae la oferta es muchomás
pequeña de la demanda. Pero estos grupos comprenden
Una fracci6n muy pequeña de la poblaci6n total como
para que tengan algún efecto en las tendencias totales
de la fecundidád, . ..

11 Sauvy, iJp. cit., pág. 123.
12 tue; pfg. 122.

,{

12. El ítem i) que hay en esta lista es idén
tico al tercer factor de la primera serie de
factores de Jaffe; su interrelación con otros
factores ya ha sido indicada. De igual forma
se puede suponer que los iterns a) y e), la
educación como estimulante de las aspiraciones
de movilidad social y de las aspiraciones de
consumidor corresponden a las "mayores aspi
raciones" de Jaffe. Aunque estas dos clases de
aspiraciones pueden a menudo fundirse juntas,
han tenido historias muy diferentes en los pri
meros países que se han industrializado, donde
la atracción de los bienes de consumo tenían
una importancia secundaria como motivadora
de empresarios reales y potenciales ambiciosos,
ascetas, y amasadores de grandes capitales.

13. El ítem b), la educación como canal de
movilidad social, se menciona más en la litera
tura sobre estratificación social que en la lite
ratura sobre fecundidad. Pertenece a la segunda
serie de factores de Jaffe, junto a las oportuni
dades económicas mayores, debido a queintro
duce un toque de realismo a las aspiraciones
que los padres puedan formularrpara sus hijos

11. Las pagmas restantes ue este artículo
consisten en una enumeración de los efectos
aegüidos de una discusión exploratoria y nece
sariamente muy breve, de la relación tipológica
de cada uno de estos efectos con los otros (no
educacionales) que influyen sobre la fecundidad:
Influencia de la educación sobre los fines de la acción
social:

a) La educaci6n como estimulante de las aspira
ciones de movilidad social;

b) La educación como canal de movilidad social;
e) La educaci6n como estimulante de las aspira

ciones de consumo;
d) La educaci6n como estimulante de la pueri

cultura.
e) Diferentes valores de clase con respecto a la

educaci6n;
f) Costo de la educación a los padres como desa

lentador de las prácticas de grandes familias;
g) Educaci6n religiosa (católica) con un alto valor

sobre el objetivo de las grandes familias;
Influencia de la educación sobre las normas de la
acción social:

h) Educación religiosa (católica) como instigadora
de normas contra el uso de contraceptivos;

Importancia de la educación sobre las condiciones
que obstruyen los fines del tamaño de la familia:

i) La educación como conversora de la condici6n
de mentes ignorantes en mentes capaces de
utilizar e»cazmente los contraceptivos;

j) La educación como articuladora de las rela
ciones entre marido y mujer, como condici6n
que convierte la ignorancia pluralista en medio
de compartir fines.
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CONCLUSIÓN

19. La principal conclusión Que se debe
obtener es que. ninguna. de las diferentes mane
ras en que la educación puede influir sobre la
fecundidad es completamente independiente del

13 En qué medida ésta sea la situación es una cues-
tión que s610 se puede averiguar mediante investigación 101 J. Mayone Stycos, The FI'Jmily aml Fertilit;y i,~
empírica país por país. Puerto Rico (Nueva York, 1955), cap. VI.

• 1... I UJI nuPl T 2' I Fr.,. II lit••FUlIIUI••'UIl15 I ,*71' ¡aSII_!' ttlffllrr8ll:l
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el control de la fecundidad 18, entonces un am- expansión de la educación cát6lica é$ un área
plio programa educacional con una orientación difícil en el que formular hipótesis. La expe
principalmente de clase media podría tener riencia postbélica de la Europa meridional, sin
aparentemente algún efecto sobre las motiva- embargo, sugiere que el desarrollo económico
dones de la fecundidad, independientemente de y social no proporciona una base muy firme
los cambios estructurales en la economía. Este para cultivar los valores tradicionales y las
efecto independiente es irrealizable en su mayor normas católicas referentes a la fecundidad.
parte, sin embargo, debido a la interrelación Por esta razón, estos ítems se han clasificado
funcional del tipo B entre desarrollo económico provisionalmente como teniendo una relación
y la financiación de cualquier expansión sustan- inversa conjunta del tipo A con el desarrollo
cial de las facilidades educacionales. ' económico.

16. El costo de la educación a los padres, 18. El Iter v :L el efecto de la educación en
ítem 1), junto a otros factores (como, por.ejem- la superación ,~e la condición de incapacidad
plo, residencia no agrícola y legislación contra para utilizar los contraceptivos eficazmente, ya
el trabajo de los niños) que convierten a los se ha discutido. Se dijo más arriba (párrafo
niños en una carga económica en lugar de en 6) que pueden existir otras condiciones desía
un activo, se ha mencionado ampliamente como vorables a la práctica de la planificación
uno de los factores responsables de la menor familiar. Una de ellas es el ítem j), la condición
fecundidad en las sociedades modernas. En de ignorancia pluralista observada por Stycos 14,

este sentido las mejoras educacionales, como que encontró que muchos maridos y esposas en
cualquier otra medida que 'P~nalice a los padres su muestra de parejas de Puerto Rico, con poca
que tengan grandes familias, tendería a inducir educación, realmente deseaban tener menos
las motivaciones de planificación familiar entre hijos, pero se veían impedidos a tomar ninguna
aquellas clases sociales que pudiesen ser pena- acción debido a la creencia 'equivocada de que
!izadas más probablemente. La ampliación de el otro esposo se opondría a ello totalmente. Las
la educación en los países en desarrollo, sin parejas no tenían la costumbre de discutir sus
embargo, exige generalmente que esta penali- puntos de vista sobre una cuestión tan delicada,
zación sea mitigada por medidas tales como debido aparentemente a que su falta de educa
la matrícula gratuita o parcialmente subven- ción les hacía estar inarticulados. La implica
donada, así como por ayudas similares respecto ción de este descubrimiento es que la mejora
al transporte, la media o total pensión, etc. El educacional superaría esta condición al mejorar
costo de este tipo de programa educacional la comunicación entre marido y mujer. Para
subestima una vez más la interrelación funcional evaluar la importancia de este descubrimiento,
del tipo B de entre una expansión educacional se necesitaría saber: a) si el proceso de desa
a gran escala y la expansión de la base econó- rrollo económico y otros factores relacionados
mica. había avanzado ya 10 suficiente en Puerto Rico

a principios de la década de 1950 como para
haber producido una modificación en las moti
vaciones de fecundidad (relaciones de tipo A
entre la educación y desarrollo económico);
o b) si las opiniones y, tabús referentes a la
potencia sexual son universalmente fuertes en
los países en desarrollo; con la consecuencia de
que la ignorancia pluralista sea una condición
general debido a que nadie se atreve a decir 10
que piensa (e incluso ni siquiera a pensarlo)
sobre este tema (relación funcional del Tipo B
entre expansión educacional y desarrollo eco
nómico).

17. Desde la disminución de la fecundidad
de la Europa meridional (católica) después de
!a segund~ guerra mundial, se atribuye menos
Importancia a los valores y normas relativos a
tilla alta fecundidad inducida por la educación'
religiosa católica como se señala en los ítems
g) y Tt). Indudablemente esta tendencia se ve
reforzada por los cambios de actitud manifes
tados en el Concilio Ecuménico. Sin embargo,
en América Latina, una de las tres regiones de
alta natalidad que existen en el mundo (Afríca,
Asia y América Latina). no se puede ignorar
sin riesgos el papel de la Iglesia Católica, Por
lo menos hay que plantearse la cuestión de si
las "mejoras educacionales" se refieren exclu
sivamente a la educación seglar o implica una
expansión igual de las facilidades educacionales
seglares y católicas. El efecto posible de una
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10 Uno formularía la hipótesis de que existe una
fecundidad más baja entre los casos representados por
el éxodo de especialistas muy cualificados y de expertos
de América Latina, así como por las aspiraciones frus
tradas de los trab?,jadores no manuales en la India
educados para posiciones en que la oferta es mucho más
pequeña de la demanda. Pero estos grupos comprenden
una. fracción muy pequeña de la poblacié., total como
para que tengan algún efecto en las tendencias totales
de la fecundidad. .

11 SauvY!j0P' cit., pág. 123.
12 lbu; pág. 122.

.¡

12. El ítem i) que hay en esta lista es idén
tico al tercer factor de la primera serie de
factores de Jaffe; su interrelación con otros
factores ya ha sido indicada. De igual forma
se puede suponer que los ítems a) y e), la
educación como estimulante de las aspiraciones
de movilidad social y de las aspiraciones de
consumidor corresponden a las "mayores aspi
raciones" de Jaffe. Aunque estas dos clases de
aspiraciones pueden a menudo fundirse juntas,
han tenido historias muy diferentes en los pri
meros países qr1P se han industrializado, donde
la atracción dI' h,..~ bienes de consumo tenían
una ímportair-i- .cundaria como motivadora
de empi esarios :r.alt:.s y potenciales ambiciosos,
ascetas, y amas-dores de grandes capitales.

13. El ítem b), la educación como canal de
movilidad social, se menciona más en la litera
tura sobre estratificación social que en la lite
ratura sobre fecundidad. Pertenece a la segunda
serie de factores de Jaffe, junto a las oportuni
dades económicas mayores, debido a que íntro
duce un toque de realismo a las aspiraciones
que los padres puedan formular- para sus hijos
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11. Las páginas restantes de este artículo en respuesta a su exposición al medio de vida

consisten en una enumeración de los efectos urbano y a su propia educación, generalmente
seguidos de una discusión exploratoria y nece- menor. Como el ítem a), pertenece principal
sariamente muy breve, de la relación tipológica mente al tipo A, puesto que las aspiraciones
de cada uno de estos efectos con los otros (no efectivas probablemente no se producirán por
educacionales) que influyen sobre la fecundidad: las oportunidades educacionales a menos que
Influencia de la educación sobre 105 fines de la acción estén acompañadas por el factor más índispen
social: sable que constituyen las mayores oportunida-

a) La educación como estimulante de las aspira- des económicas 10.

ciones de movilidad social; 14. El ítem d), puericultura, para utilizar la
b) La educación como canal de movilidad social; expresión popularizada por Sauvy 11, se refiere
e) La educación como estimulante de las aspira- al cambio de actitudes desde la "cantidad" a

ciones de consumo; la "calidad" por 10 que respecta a la educación
d) La educación como estimulante de la pueri- de los hijos. Aunque indudablemente la educa-

cultura. ción formal sea una condición necesaria para el
e) Diferentes valores de clase con respecto a la desarrollo de una puericultura floreciente,

educación; puesto que capacita a los padres para comprender
f) Costo de la educación a 105 padres como desa- las potencialidades de sus hijos y para propor-

lentador de las prácticas de grandes familias j cionarles un medio importante de ayudar en el
g) Educación religiosa (católica) con un alto valor cultivo de estas potencialidades, parece que se

sobre el objetivo de las grandes familias j pueden distinguir por lo menos otros doa O tres
Influencia de la educación sobre las normas de la requisitos aparentemente funcionales que tienen
acción social: una relación conjunta del tipo A con la educa-

h) Educación religiosa (católica) como instigadora ción: a) una economía dinámica en que las
de normas contra el uso de contraceptivos; técnicas de la tradición y de la experiencia sean

Importancia de la educación sobre las condiciones sobrepasadas rápidamente de forma que se dé
que obstruyen los fines del tamaño de la familia: una mayor importancia a la juventud; y b)

i) La educación como conversora de la condición una estructura familiar en que la responsabíli-
de mentes ignorantes en mentes capaces de d d d 1 d ., d 1 hii , 1
utilizar eficazmente 105 contraceptivos; a e a e ucacion e os lJOS este e aramente

j) La educación como articuladora de las rela- especificada en lugar de estar localizada de
ciones entre marido y mujer, como condición una manera difusa en la familia extensa (como
que convierte la ignorancia pluralista en medio es todavía frecuente en América Latina). No
de compartir fines. es probable que las mejoras educacionales por

sí mismas tengan un gran efecto sobre la fecun
didad en este caso.

15. El ítem e), las diferencias de educación
según la clase social, se ha adoptado de
Sauvy 12, que observa que el comienzo de la
disminución histórica de la fecundidad, por lo
menos en Francia, estuvo relacionado con
características tales como la clase social, y fue
principalmente no económica por lo que res
pecta a su motivación, estando producida por
consideraciones como el deseo de un talle esbelto
y el deseo de evitar embarazos largos y dolo..
rosos. Si los 'valores de las clases alta y media
de la América Latina favoreciesen actualmente
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'.CONCLUSIÓN

19. La principal conclusión que se debe
obtener es que ninguna de las diferentes mane
ras en que la educación puede influir sobre la
fecundidad es completamente independiente del---

14 J. Mayone Stycos, Tite Family aml Ferlilify in
Puerto Rico (Nueva York, 1955), cap. VI.

13 En qué medida ésta sea la situación es una cues
tión que s610 se puede averiguar mediante investigación
empírica país por país.
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el control de la fecundidad 13, entonces un am- expansión de la educación cá{óltdi. e~ un área
plio programa educacional con una orientación difícil en el que formular hipótesis. La expe
principalmente de clase media podría tener riencia postbélica de la Europa meridional, sin
aparentemente algún efecto sobre las motiva- embargo, sugiere que el desarrollo económico
dones de la fecundidad, independientemente de y sccial no proporciona una base muy firme
los cambios estructurales en la economía. Este para cultivar los valores tradicionales y las
efecto independiente es irrealizable en su mayor normas católicas referentes a la fecundidad.
parte, sin embargo, debido a la interrelación Por esta razón, estos ítems se han clasificado
funcional del tipo B entre desarrollo económico provisionalmente como teniendo una relación
y la financiación de cualquier expansión sustan- inversa conjunta del tipo A con el desarrollo
cial de las facilidades educacionales. económico.

16. El costo de la educación a los padres, 18. El ítem i), el efecto de la educación en
Ítem f), junto a otros factores (como, por: ejem- la superación de la condición de incapacidad
plo, residencia no agrícola y legislación contra para utilizar los contraceptivos eficazmente, ya
el trabajo de los niños) que convierten a los se ha discutido. Se dijo más arriba (párrafo
niños en una carga económica en lugar de en 6) que pueden existir otras condiciones desfa
un activo, se ha mencionado ampliamente como vorables a la práctica de la planificación
uno de los factores responsables de la menor familiar. Una de ellas es el ítem j), la condición
fecundidad en las sociedades modernas. En de ignorancia pluralista observada por Stycos 14,
este sentido las mejoras educacionales, como que encontró que muchos maridos y esposas en
cualquier otra medida que f~nalice a los padres su muestra de parejas de Puerto Rico, con poca
que tengan grandes familias, tendería a inducir educación, realmente deseaban tener- menos
las motivaciones de planificación famiiiar entre hijos, pero se veían impedidos a tomar ninguna
aquellas clases sociales que pudiesen ser pena- acción debido a la creencia equivocada de que
lizadas más probablemente. La ampliación de el otro esposo se opondría a ello totalmente. Las
la educación en los países en desarrollo, sin parejas no tenían la costumbre de discutir sus
embargo, exige generalmente que esta penali- puntos de vista sobre una cuestión tan delicada,
zación sea mitigada por medidas tales como debido aparentemente a que su falta de educa
la matrícula gratuita o parcialmente subven- ción les hacía estar inarticulados. La implica
donada, así como por ayudas similares respecto ción de este descubrimiento es que la mejora
al transporte, la media o total pensión, etc. El educacional superaría esta condición al mejorar
costo de este tipo de programa educacional la comunicación entre marido y mujer. Para
subestima una vez más la interrelación funcional evaluar la importancia de este descubrimiento,
del tipo B de entre una expansión educacional se necesitaría saber: a) si el proceso de desa
a gran escala y la expansión de la base econó- rrollo económico y otros factores relacionados
mica. había avanzado ya 10 suficiente en Puerto Rico

17. Desde la disminución de la fecundidad a principios de la década de 1950 como para
haber producido una modificación en las moti-

de la Europa meridional (católica) después de vaciones de fecundidad (relaciones de tipo A
la segunda guerra mundial, se atribuye menos 1 d ' )
importancia a los valores y normas relativos a entre a e ucacion y desarrollo económico ;

1 f did d . ducid 1 d . , ,o b) si las opiniones )[ tabús referentes a la
una a ta ecun I a 111 UCI a por a e ucacion potencia sexual son universalmente fuertes en
religiosa católica como se señala en los ítems los países en desarrollo, con la consecuencia de
U) y h). Indudablemente esta tendencia se ve que la ignorancia pluralista sea una condición
reforzada por los cambios de actitud manifes- general debido a que nadie se atreve a decir 10
tados en el Concilio Ecuménico. Sin embargo, que piensa Ce incluso ni siquiera a pensarlo)
en América Latina, una de las tres regiones de sobre este tema (relación funcional del Tipo B
alta natalidad que existen en el mundo (Afríca, r

Asia y América Latina), no se puede ignorar entre expansión educacional y desarrollo eco-
sin riesgos el papel de la Iglesia Católica. Por nómico).
lo menos hay que plantearse la cuestión 'de si
las "mejoras educacionales" se refieren exclu
sivamente a la educación seglar o implica una
expansión igual de las facilidades educacionales
seglares y católicas. El efecto posible de una
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rales por sí solos no son necesarios. Una alter",
nativa posible sería la de un programa acele.. :
rado de expansión educacional (dejando aparte'
por completo el desarrollo económicode¡
momento), financiado por capital extranjero y:
patrocinado, por ejemplo, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.

/

/
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'progreso en el desarrollo económico (tipo C),
Algunos de los efectos son del tipo A' (actúan
conjuntamente con el desarrollo económico), y
otros son del tipo B (se necesita 'un desarrollo
económico para financiar cualquier programa
de mejoras educacionales). Con respecto a los
efectos que caen dentro del tipo B se debe
señalar que los cambios económicos estructu-
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etcétera. El número de años de escolaridad es
un buen índice de educación, pero los años de
escolaridad no están standarizados, y además
no existen datos disponibles. Por consiguiente,
se decidió tomar tres índices de educación; que
se mencionan más abajo, para los cuales existen
datos disponibles a partir del VI"orki Edt«:tJnon
Survey:

a) Razón de la matrícula en enseíiaaza pri-
maria para el período 1950-1954; .

b) Razón de la matrícula en enseñanza pri
maria para el período 1930-1934;

e) Razón de la matrícula en enseñanza se
cundaria para el período 1950-1954.

3. Al presentar estos datos para diversos
países incluidos en el W orld Education Survey,
los autores han tratado de hacer que los datos
sean 10 más comparables que sea posible. Para
estudiar la correlación entre educación, y fecun
didad, se pensó que los tres índices menciona
dos más arriba no tenían el mismo valor. Si se
utilizaba como índice de educación la razón de
matrícula en enseñanza primaria para el período
1950-1954, con el fin de examinar su efecto
sobre la natalidad en ese mismo período 1950
1954, el nivel de alfabetismo logrado era com
parativarncnte demasiado reciente como para
mostrar ningún efecto sobre 'la natalidad. En
realidad, el nivel de alfabetismo en cualquier
país tiene que alcanzar cierta madurez antes
de que pueda mostrar su efecto sobre la nata
lidad, y valía la pena descubrir el período de
tiempo necesario como para que se pudiera
detectar dicho efecto. Una forma de descubrir
cuál es ese período de tiempo era el .analizar
los datos para los diversos países en que'se
podía examinar la fecundidad de diferentes
cohortes de mujeres definidas por su edad,
conjuntamente con su nivel de' alfabetismo,
Este tipo de análisis exigía datos para las
diversas cohortes de mujeres de diferentes eda
des con respecto a su nivel de educación y a sus
tasas de fecundidad. Muy a menudo no se
disponía de estos datos. Más aún, incluso
cuando se disponía de ellos, lo, más probable
es que se tratase de países que habían alcan
zado un alto nivel de desarrollo económico en

Efecto de la educación 80bre la fecundidad

1. Al discutir los beneficios del costo de la
educación, se suele hacer una distinción, en la
literatura sobre' los aspectos económicos de la
educación, entre los beneficios directos a los
individuos, derivados de la educación, en tér
minos monetarios, y los beneficios no moneta
rios para los individuos, así como para la
sociedad local. Entre estos últimos parece que
se pueden incluir la nueva orientación, la
libertad de la tradición, la voluntad de analizar
.las instituciones, los valores y pautas de com
'. portamiento y el crecimiento del racionalismo
que vienen junto con la educación. El efecto de
la educación sobre la natalidad parece provenir
de esta nueva orientación. Es muy difícil atri
buir los 'cambios de natalidad a un factor o a
unos pocos factores específicos, puesto que
existe un enorme complejo de factores que
pueden tener influencia sobre la natalidad.
Recientemente se ha descubierto que la educa
ción constituye un factor importante que influye
sobre el desarrollo, económico, y debido a esto
está relacionada con todos los factores que van
conjuntamente con el desarrollo económico, es
decir, la urbanización, etc. Con las técnicas de
que se dispone en la actualidad, puede que no
siempre sea posible determinar la contribución
precisa de cada uno de estos factores y su
influencia sobre la natalidad. En este artículo,
al discutir el efecto de la educación sobre la
natalidad, no se toma en cuenta ningún otro
factor.

2. Con respecto al efecto de la educación
·sobre la fecundidad, se intenta observar dos
tipos de datos. El primero de ellos consiste en
datos que se refieren a los niveles de educación
y de natalidad para 49 países del mundo. Estos
datos se han analizado en la primera parte del
,artículo. En la última parte del artículo se
;muestran datos importantes de diverurs países
específicospara descubrir el efecto de la educa-
·ción sobre la fecundidad, Con el fin de obtener
la relación entre educación. y natalidad, fue
necesario seleccionar un índice para medir la
educación y la fecundidad. Educación no tiene
·por qué significar necesariamente la educación
escolar o universitaria. Puede referirse al más
amplio Campo de la tecnología, la innovación,

0.\
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el remoto pasado, de manera que su aplicabili- utilización de índices de educación, dando un
dad a países que actualmente se encuentran en margen para que madure dicha educación,
camino de desarrollarse económicamente era probablemente producen una correlación entre
muy limitada. Por consiguiente, se utilizaron educación y fecundidad que es aún más evi
otros dos índices de educación, a saber: la dente. Si se toman los tres índices conjunta
razón de matrícula en enseñanza secundaria mente para determinar la correlación múltiple
para el período 1950-1954, y la razón de roa- entre educación y fecundidad, el coeficiente de
trícula en enseñanza primaria para el período correlación es de - 0,67. La correlación múl
1930-1934, puesto que se suponía que estos tiple entre la tasa de natalidad en 1950-1954
datos permitirían tener en cuenta la madurez con la matrícula en enseñanza primaria en
del nivel educacional alcanzado. La razón de 1930-1934, el aumento porcentual de la, matrí
matrícula en enseñanza secundaria Sb obtuvo cula en la enseñanza primaria entre 1930-1934
relacionando la matrícula total en enseñanza respecto a 1950-1954 Y' la matrícula en ense
secundaria con la población del grupo de edad ñanza secundaria durante 1950-1954 tiene un
de 15 a 19 años. Se esperaba que la matrícula valor de - 0,79.
en enseñanza secundaria estaría relacionada 5
con la matrícula en enseñanza elemental o . La presentación gráfica de los 49 países

. en el gráfico que se adjunta a este artículo
primaria, y que aumentaría incluso después de muestra a los países ordenados según su nivel
conseguir el máximo nivel en educación pri- de matrícula en enseñanza primaria en el
maria, y que por consiguiente se podría utilizar período 1950-1954 en el eje de las .t', y el
como un índice mejor. El otro índice utilizado correspondiente al período 1930-1934 en el
fue la razón de matrícula en enseñanza prima- eje de las y. Los países se pueden ordenar
ria para el período 1930-1934, que se correla- según la tasa de cambio en sus razones de
cionó con el índice de fecundidad para el perío- matrícula en enseñanza primaria durante los
do 1950-1954. Los datos necesarios para esto 20 años que van del período 1930-1934 a 1950
se pudieron recoger para 49 países. 1954, con la ayuda de las líneas inclinadas que

. 4. Por lo que respecta al índice de fecundi- observamos en el gráfico y que señalan áreas
dad, se tomaron las tasas brutas de nacidos con diversos niveles de cambio en el período de
vivos, aproximadamente para los años 1950- 20 años que se está estudiando. Los países que
19-'4, tal y como se presentan en el Demo- se encuentran en las áreas señaladas por A,
graphic Yearbook, 1960. Asimismo se corrigie- B y e son estables en su nivel educacional
ron los datos de aquellos países en los que se durante los 20 años que se están considerando,
había producido una subenumeración de Y están más cerca de la diagonal que representa
nacimientos de magnitud conocida. A su vez, se la ausencia de cambio en el nivel de matrícula
eliminaron aquellos países de los que se sabía en la enseñanza primaria, aunque A incluye
que habían tenido una subenumeración de países estables en un nivel bajo, B en un nivel
nacimientos, pero para los cuales no se podía medio, y e en un nivel alto de alfabetización;
conocer, ni siquiera aproximadamente, ni se Cuanto más lejos están los países de la diagonal
podía estimar, la magnitud de esta subenume- que muestra la ausencia de cambio, mayor es
ración. Esta es la razón por la que fue posible el cambio en su nivel educacional durante los
analizar solamente 49 países. No se pretende, 20 años anteriores al período 1950-1954. El
sin embargo, que estos 49 países no hayan gráfico indica claramente los países que están
tenido subenumeración de nacimientos. Sin en transición y aquellos que están progresando
embargo, los datos para dichos países no pare- a base de tasas extraordinarias, que se diferen
cen tener grandes errores. A continuación se cian de aquellos países con un nivel alto y ma
ajustaron1íneas de regresión para los tres índi- duro de educación. Las tasas brutas de nacidos
ces de educación con el fin de descubrir su vivos en 1950-1954 para los países que se
efecto sobre la tasa bruta de nacidos vivos en encuentran en A, B y C son, respectivamente,
el período 1950-1954. Se descubrió que los 46,4, 37,4 y 23,5. Para los países que se encuen
valores de los coeficientes de correlación eran tran en D y E son 38,9 y 33,4 respectivamente.

. respectivamente -0,51, -0,64 y -0,62, para Ceilán, el único país que se encuentra en P,
la razón de matrícula en enseñanza primaria tuvo una tasa de natalidad de 39,6 durante el
en el período 1950-1954, la razón de matrícula período 1950-1954. Los niveles descendentes de
en enseñanza secundaria en el período 1950- natalidad en A, B Y C, así como en D y E,
1954, Y la razón ele matrícula 'en enseñanza muestran el efecto de la .educación sobre la
primaria en el período 1930-1934, con la tasa fecundidad.
de fecundidad en 1950-1954. Los valores de 6. Así pues; existen indicaciones claras de
los coeficientes de correlación muestran que la la gran relación entre educación y fecundidad.
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arriba, se presentan los datos referentes a Gran
Bretaña, India y Estados Unidos de América.
Para Gran Bretaña las cifras provienen de la
Royal Cornmission Report sobre población para
las mujeres que se casaron en el período 1920
1934. En este caso, entre los trabajadores no
manuales, el número de hijos fue de 2,29 para
padres en que ambos tenían un nivel de educa
ción no mayor que elemental, y de 1,75 cuando
tanto el padre como la madre tenían una
educación mayor que elemental. Entre los traba
jadores manuales, los números correspondientes
respectivos de hijos fueron 2,80 y 2,23. Eviden
temente, en ambas categorías de trabajadores,
el número de hijos era menor cuanto mayor
era el nivel de educación.

9. En los Estados Unidos de América, de
acuerdo con la natalidad esperada por las muje
res blancas en 1960, las mujeres con una
educación universitaria y 'aquellas otras con
cuatro años de educación secundaria esperaban
tener tres hijos, mientras que aquellas que
tenían solamente entre uno y tres años de
escolaridad secundaria esperaban tener 3,3
hijos 1. Aquellas mujeres que tenían una edu-

1 Naciones Unidas, "Condltíons and trends of fertility
in the world", Populat¡OI~ Btlllet¡'~J No. 7 (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64. XII. 2).
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Al observar los datos de los países específicos,
podemos decir, basándonos en un gran número
de estudios, que cuanto mayor es el nivel de
educación de las personas, menor es el número
de hijos que se tienen en esos países. Las
diferencias de natalidad entre los niveles más
altos y más bajos de educación, sin embargo,
probablemente disminuirán a medida que se
extienda gradualmente a todos los estratos de la
sociedad el conocimiento referente a la fecun
didad. Este proceso puede verse acompañado
asimismo por una disminución en las diferen
cias de niveles educacionales en los diversos
grupos sociales.

7. En ciertas situaciones, sin embargo,
puede que no sea posible descubrir una dismi
nución regular de la tasa bruta de natalidad, a
medida que aumente el nivel de educación. Esto
puede simplemente significar que el efecto de
laeducación sobre la fecundidad-se experimenta
solamente entre los más educados, y todavía
tiene que extenderse a los niveles más bajos 'de
educación. Puede que éste sea el caso de la
India, y de algunos otrós países donde la idea
del control de la natalidad todavía no ha
comenzado a extenderse a grupos con un bajo
nivel.de educación, aunque ya se haya extendido
entre los grupos de mayor educación.

8. Para ilustrar 10 que se ha dicho más

Tasa de la matrícula en la enseñanza primaria para tos períodos 1930-1934 y 1950-1954,
y tasa media anual de aumento de esa razón en ciertos países
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Porcentajes de esposos y esposas en la encuesta nacional por muestree
y de esposas en la encuesta de clínicas de Bombay que saben sobre
prácticas contraceptivas, por categorías educacionales

cación primaria solamente. esperaban tener nacional por muestreo de 1960-1961, las mu]e
como promedio 3,7 hijos. res de 47 años habían tenido 6,6 hijos. Para las

10. Generalmente los datos para Gran mujeres que habían completado entre 7 y 11
Bretaña y los Estados Unidos de América años de escolaridad, el número de hijos oscilaba
mostraban una tendencia regular disminuyente entre 5 y 4,6. Las mujeres con una educación
de la fecundidad cuanto mayor era el nivel de universitaria tenían dos hijos. Así pues, se
educación. En realidad ésta ha sido la situación puede observar que la asociación entre educa
en estos países durante mucho tiempo, pero ción y fecundidad era pequeña a comienzos de
puede que no siempre sea así para las muestras la década, pero al final de la década la asocia
de la población que se han investigado en la ción parecía ser mayor, como se demuestra por
India. Esto es especialmente cierto por 10 que los datos procedentes de la Encuesta Nacional
se refiere a datos relativos a la primera parte por Muestreo.
de la década (1951-1961). Las investigaciones 11. Las razones para observar las tenden
realizadas en el distrito de Poona, en áreas cias citadas más arriba son bastante evidentes.
urbanas y no urbanas, y aquellas otras realiza- El conocimiento relativo a las prácticas contra
das en el Estado de Mysore durante la primera ceptivas también muestra tendencias similares.
parte de la década, no muestran ningún cambio En las áreas no urbanas del distrito de Poona
notable en el número de hijos por 10 que res- investigadas en 1951, y en las seis comunidades
pecta al aumento en el nivel de educación. Por rurales investigadas en 1953-1954, no apareció
ejemplo, en la ciudad de Poona, se observaba ninguna asociación entre edu..ación y conocí
un ligero descenso en el número de hijos sola- miento respecto a las prácticas contraceptivas.
mente cuando las mujeres habían terminado su Este caso fue similar en las áreas rurales
educación secundaria. En la muestra no investigadas en la encuesta de población de
urbana, no se observó esta asociación. En el Mysore. Por otra parte, en la ciudad de
estudio de la población de Mysore, el número Bangalore, en el estudio de Mysore, la propor
de hijos de las mujeres de 45 años oscilaba entre ción de mujeres que sabían sobre prácticas
5,3 y 5,5 para las analfabetas y para aquellas contraceptivas, aunque pequeña incluso en las
que habían tenido una escolaridad de siete o clases más altamente educadas, mostraba una
más años. En este estudio, las mujeres con proporción disminuyente a medida que era más
educación secundaria o superior tenían 3,9 bajo el nivel de educación. En la fase 16 de la
hijos como promedio. Aunque parte de esta Encuesta Nacional por Muestreo de 1960-1961,
diferencia se podría explicar mediante las hubo un aumento regular en el porcentaje de
diferencias en la edad al matrimonio, había una hombres y mujeres que sabían algo respecto a
cierta disminución en el número de hijos que prácticas contraceptivas cuanto mayor era su
se podría atribuir a diferencias en el nivel de nivel de educación, como se puede observar en
educación. En la fase 16 de la encuesta el cuadro que se presenta más abajo.

Nilld deeducaci611

Analfabetos .
M

.• .
~nos .que primarios .

Primarios ..•......................
Medios ..... "..... ;o ••••• I I ••••••••

Medios terminados ..•..............
Dos años de Universidad .
Graduados unlversitarlos y más. . .

12.. Recientemente, para ciertos países en
vías de desarrollo como la India, se han reali
zado esfuerzos especiales encaminados a elevar
el nivel de educación, con el fin de acelerar el
desarrollo económico. Aquí el crecimiento de
la población misma es tan grande que incluso es
difícil mantener las razones ge matrícula

E1ICuesta "aciollal Clillicas
pormuestreo de

Bombay
Esposos Esposas Esposas

6Sl,6 63,5 46,5
64,1 77,5
71,9 84,7 72,3
79,4 91,1 72,6
81,7 ' 94,2 84,5 '
9.2,8 96,7 } 87,595,6 96,9

actuales, teniendo en cuenta el aumento de las
poblaciones. Por consiguiente, ha sido un pro
blema formidable el elevar las razones de
matrícula. Significa que la fecundidad ha co
menzado a influir-sobre el nivel de educación.
Esto casi parece como si el carro tirase del
caballo. l'
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KARL T. HEREFORD

Algunos aspectos demográficos y económicos de la educación en Cen.troamé
rica y sus consecuencias para la administración pública de la enseñanza
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1. El propósito de este artículo es triple: a)
resumir brevemente las principales caracterís
ticas demográficas y económicas de educación
en América Central; b) evaluar la capacidad de
las instituciones educativas en esa región para
producir un resultado económicamente útil; y
e) identificar caminos prometedores de acción
pública que puedan aumentar la capacidad de
estas instituciones.

2. Los datos incluidos aquí se limitan prin
cipalmente a los producidos durante el período
1962-~965 por dos nuevos centros regionales
de investigación en América Central: a) el
Human .Resources Study Group del Con
sejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) ; y b) el Instituto de Investigaciones
y Mejoramiento Educativo (lIME) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

INTRODUCCIÓN

3. Cada una de las cinco naciones centro
americanas acepta formalmente el, concepto de
educación universal. Cada una de ellas se
adhiere a' esta política pública y defiende esa
política sobre la base de la teoría sociopolítica
y de la necesidad económica. '

4., Las escuelas y universidades. de estas
naciones, ,sin embargo, no han tenido éxito
nunca en hacer que la educación sea universal.
En general, los grupos dirigentes no han con
cedido .una alta prioridad a la educación 1.

5. Ahora que las' naciones están individual y
colectivamente comprometidas en programas
serios de desarrollo económico, muchos centro
americanos, -se preocupan bastante por la posi
bilidad de que los sistemas educacionales
fracasen en producir el número de personas
alfabetas y técnicamente bien preparadas, que
senecesitan para el desarrollo económico. Desde
hace sólo muy poco tiempo está empezando a
haber datos importantes y fiables en una forma
que permite la descripción y la medición de la
capacidad de los sistemas de educación en

, 1 La excepción es Costa Rica, en donde, a pesar de
los recursos públicos limitados, se ha concedido de una
manera consistente una gran prioridad a la educación,

Centroamérica. Los primeros de estos datos,
que. se resumen aquí, tienden a justificar, la
evidente preocupación de las autoridades centro
americanas por sus sistemas de escuelas y uni
versidades. Un cuidadoso examen de los datos,
sin embargo, ha llevado por' 10 menos a un
grupo de estudio bastante, responsable a concluir
que son posibles y factibles varias ,mejoras
sustanciales en la educación, teniendo en cuenta
el comportamiento sociopolitico adecuado en
las cinco naciones 2.

EL "STATUS" 'DE LA EDUCACIÓN EN CENTRO
AMÉRrcA

6. La mayoría de los niños en Centroamérica
no van a la escuela. Sólo uno de cada dos niños
elegibles se matricula en las escuelas primarias.
Sólo uno de cada dieciséis va a una escuela
secundaria. Sólo uno de cada mil comienza
estudios de nivel universitario 3.

, 7. Más aún, de los que entran la mayoría
no completan los programas que les son dis..
ponibles, De los niños inicialmente matriculados
en escuelas elementales: menos de la' mitad
terminan el primer grado y pasan al segundo;
solamente un alumno de cada cuatro termina
cuatro .grados de estudio, y sólo uno de cada
diez completa los seis grados 4.

8. En el nivel de educación secundaria sólo
un niño de cada dieciséis comienza los estudios;
de éstos solamente uno de cada seis termina
un programa stándar 'de 'cinco años (bachille
rato); y solamente uno de cada doce termina
un programa técnico de seis años.

9. 'Como ejemplo, podemos 'considerar los
451.735 niños que estaban matriculados en el
primer grado en 1958. De éstos: .

a) 227.866 o un 50% pasaron al segundo
grado en 1959; . .. , ,

2 Pablo Lacayo y otros, La formación de Ptrs(mal
Para la enseñansa media: Pla» de acciól~ (Guatemala,
Instituto de Investigación y Mejoramiento Educativo,
1965). . ., . "
8D~ "
4 Consejo Superior Universitario Centroamericano,

"Estudios de recursos humanos" (Ciudad Unive~si-
taria, Costa Rica), manuscritos. ' .,' '.~.

"
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GASTO PÚBLICO PARA L A. EDUCACIÓN

15. Cada nación, en términos del producto
nacional· bruto-per cápita, está claramente' desa-

lO 1bid.
11 Kirkwool Yarman, op. cit.

nuevos. Los otros eran estudiantes que se
habían matriculado nuevamente y que habían
fracasado' en terminar por lo menos un año
académico de trabajo, 211 de los cuales no
habían aprobado ni un solo curso en la univer
sidad, ti pesar de sus sucesivas matrículas 10.

'·13. Las estadísticas son bastante incomple
tas con respecto al pequeño número de estú
diantes que se gradúan cada año. Yarman
estudió la respuesta de 1.113 graduados de tres
de las cinco universidades nacionales. Según
su informe de 1963: "El graduado universitario
promedio desde el punto de vista estadístico es
varón, tiene 37,5 años, y tiene 4,6 dependientes,
Salió de la universidad hace 11,2 años, y sus
ingresos anuales promedio son de 5.218 dólares.
Entró en la universidad procedente, de una
escuela estatal a la edad de 18,9 años, y pasó
en 'ella de 5,7 a 9,9 años para lograr su título.
De todos los graduados, el 64,16% se preparó
en leyes y ciencias sociales, el 25~24,% en
ciencias médicas, y el 10,60% en Ciencias
naturales (agricultura, arquitectura e ingenie-
ría)" 11. .., .' , ' .

" 14.· Parece razonable concluir;, por consi
guiente, que el status de la educación en Centro
américa es insatisfactorio. Las instituciones
educacionales SOl1, poco productivas de, los tan
necesitados graduados; más aún, aquellos. que
se' gradúan lo hacen en áreas de importancia
relativamente menor para estas economías en
desarrollo.
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Agr6nomo .
Arquitecto .
Contable .
Administrador de empresas
Economista .
Abogado .••...............
Doctor en medicina .
Ingeniero q.u~mico .
Ingeniero CIVil. • • . . ••••••.•
Dentista .
Farmacéutico .
Bioquímico .
Profesor de segunda enseñanza
Veterinario .

Carrera

b) 93.279 o un 21 % pasaron al quinto gra
do en 1962;

e) 53.279 o 1111 12% pasaron al séptimo
grado en 1964;

d) 18.246 o un 4% pasarán al grado undé
cimo en 1968;

e) 3.531 o un 1% pasarán al grado duodé
cimo en 1969 5•

10. La terminación de los programas de
estudios entre los estudiantes de las universi
dades .nacionales de estas cinco naciones es
asimismo bastante bajo. Romero señala que,
incluso en las universidades más productivas
de estas cinco, más de la mitad de los alumnos
que ingresan en la universidad no continúan su
segundo año de estudio 6. Con la excepción
notable de la facultad de educación de la
Universidad de Costa Rica 7, menos de un 4%
de los estudiantes matriculados en las cinco
universidades se gradúan cada año 8.

11. Más aún, las tasas de progresos de los
estudiantes son excepcionalmente bajas. Un
caso que sirve de ejemplo es el de Guatemala:
"El, estudiante universitario - según Fried
man - invierte más de dos años escolares para
completar un solo año de trabajo académico."
Utilizando tasas actuales de progreso de los
estudiantes, Friedmati hizo unas proyecciones
sobre el número representativo de años que
se necesitan para producir un graduado en las
carreras que se especifican en· el cuadro de
esta página D.

12. Como se podría esperar, la gran
mayoría de los estudiantes universitarios no
continúan sus estudios hasta terminarlos. Un
gran número de ellos los dejan. Otros man
tienen una relación parcial y poco concluyente
con la universidad. Por· consiguiente, cada
universidad acumula un gran número de estu
diantes no productivos en los niveles iniciales.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala,
un ejemplo .tipíco, el 44% de todos los estu
diantes en 1963 estaban matriculados en el
primer año académico de estudio; menos de la
mitad de· éstos, sin embargo, eran estudiantes

5 Karl T. Hereíordy otros, Pkui of Public E~pend
itttres for Education in CentralAmérica (East Lansíng,
Universidad del Estado de Michigan, 1965).

6 Mario Romero, Deserciones estttúiantiles ttniver
sitarias (Guatemala, Instituto de Investigaciones y Me-
joramiento Educativo, 1965). .

7 Esta facultad ha producido el 60% de sus graduados
universitarios desde 1941 ; anualmente, casi una tercera
parte de los alumnos matriculados se gradúan.

8 S. Kirkwood Yarman, The University Graduate in
Centro; América, tesis doctoral (East Lansing, Uni
versidad del Estado de Michigan, 1965).

DBurton Dean Friedntan y otros, Progreso estu
diantil universitario (Guatemala, Instituto de Investi
gaciones y Mejoramiento Educativo, 1%5).
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rrol1ándose ahora desde el punto de. vista eco
nómico. La combinación de una tasa alta de
natalidad y de una mortalidad en disminución
amenaza con .disipar las ganancias económicas
que ya se hayan conseguido. Por tanto, es de
gran, importan,ci~ que los. sistemas. e~ucat~vos
de Centroamérica contribuyan significativa
mente' a la capacidad económica de las diversas
naciones. Desgraciadamente, éste no es actual-
mente el caso. .

16. Las cinco naciones invierten ahora en
educación pública alrededor de un quinto de
sus gastos gubernamentales nacionales totales,
Las instituciones privadas gastan unos fondos
adicionales para proporcionar estudios formales
Eara alrededor de la décima parte de los estu
diantes matrículr .dos en escuelas elementales, y
casi .el 40% de todos los estudiantes matricu
lados en la segunda enseñanza. En 1963, el
gasto total para todos los niveles de educación
pública .fue aproximadamente de 69 millones
de dólares, O, poco menos del 20% del gasto
gubernamental nacional total en ese año fiscal.
El gasto total se distribuía por estudiante, como
promedio, de la siguiente manera: .a) 36,00
dólares 'por alumno en escuela elemental; b)
.127,00 . dólares .por alumno matriculado en
alguna escuela' secundaria; y e) 335,00 dólares
por alumno matriculado en la universidad 12.

.17. Estos costos invertidos por estudiante,
son evidentemente bajos; ciertamente, no son
suficientemente altos como para proporcionar
un salario adecuado o competitivo. a los profe
sores a menos que los profesores estén sobre
cargados con grandes números de alumnos.
Para conseguir mínimos razonables de ayuda
financiera se deberían aumentar las asignaciones
promedio por estudiante, según un, estudio
importante, a las cifras de. 100 dólares, 225
dólares ySOO dólares, respectivamente 13. Antes
de comenzar. .el aumento de las asignaciones
por estudiante, sin' embargo, las naciones
.deberían 'tomar la precaución de estudiar los
costoareales de .producir los graduados nece
sarios..En contra de la creencia popular, estos
costos son muy altos, si no excesivos, debido en
su mayor parte' a la. baja productividad e inefi
cacia xíe .las instituciones educacionales. Por
ejemplo, para producir un alfabetisrno que
persista a lo largo de la vida adulta, las escuelas
deberían matricular a un niño durante un
período no inferior a cuatro años y.preferente
mente durante seis. El costo anual (cifras de
1966) para la educación básica es de" 36 dólares
por niño. El coste con arreglo a esto es de 216
dólares por' seis grados de educación básica,

12 Hereford y otros, op. cit. .
»tu«: . . ,.. .

que constituye una suma bastante conservadora
sea cual sea el stándar de educación. Pero
solamente uno de cada 10 niños matriculados
realmente termina los seis grados; por consi
guiente, para producir una persona alfabeta,
los gobiernos se gastan realmente fondos 'que
deberían producir 10 bajo circunstancias alta
mente .productivas. El costo real, por' con
siguiente, para producir una persona alfabeta,
'no es de 216 dólares, sino unas 10 veces esa
cantidad, es decir 2.160 dólares.

18. Otros estudios que emplean métodos
analíticos similares señalan que el costo prome
dio para producir un graduado de escuela
secundaria excede de los 5.000 dólares y un
graduado universitario de 45.000 dólares H.

19. La baja productividad de 1<1-5 institu
ciones educacionales, por consiguiente, va en
contra de la realización de la política educa
cional pública de Centroamérica; sin embargo,
produce una condición no económica. .Las
escuelas y universidades centroamericanas
tienden, por consiguiente, a ser "consumidoras"
de las riquezas de sus naciones en lugar de
"productoras" de capacidad económica. Con las
actuales tasas de resultados educacionales, para
conseguir un aumento nominal en el número
de alfabetos y de personas bien preparadas
técnicamente, las naciones necesitarían invertir
en .educación la mayor proporción del gasto
nacional de sus gobiernos, 10 cual constituye
claramente un curso no económico e ineficaz
de la acción pública,

PROYECCIONES PARA EL FUTURO

20. La magnitud de los problemas con los
que se tienen que enfrentar las instituciones
educativas de Centroamérica, amenazan con
empeorar, debido en su mayor parte a una
combinaciónde estos factores: a) una población
en edad escolar que está aumentando y urbani
zándose rápidamente; y b) una incapacidad de
las instituciones .preparatorias para producir
personal educacional cualificado en los números
que se necesitan15.. ,

21. Durante el período 1965 a 1980, el
número de alumnos matriculados en 'escuelas
elementales aumentará en casi un millón según
las estimaciones más conservadoras; la' matrí
cula en las escuelas secundarias aumentará más
del doble, y los aumentos anuales excederán de
7.000 nuevos alumnos; la matrícula universi
taria posiblemente aumente en una razón de por
10 menos 2,416.

14 lbid.
15 Consejo Superior Universitario Centroamericano,

op. cit. ' .
16 Hereford, op. cit.
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'22., Estos: aumentos en la población escolar
y universitaria generan" necesidades de nuevo
personal educador cualificado, de edificios y
otras facilidades, y de materiales y ayudas de
todas clases para la instrucción. Como poco, se
necesitarán alrededor de 26.000 nuevas aulas
de escuelas elementales, más de 130 nuevos
edificios para segunda enseñanza, de alrededor
de 1.000 alumnos cada uno, y nuevas facilidades
de instrucción y de bibliotecas para el equiva
lente de 14.500 nuevos estudiantes universi
tarios de jornada completa. Una estimación de
los costos para edificios de escuelas y universi
dades solamente, sobrepasa la cifra de 162
millones de dólares 17.

23. Sin embargo, no existe ninguna garantía
de que el aumento en el gasto público para
la educación tendrá un efecto saludable sobre
la productividad institucional, debido principal
mente a las deficiencias en el personal educativo.
La inversión adicional que se haga, sin embargo,
debería dirigirse hacia el aumento del producto
institucional de los graduados necesarios en los
niveles ,primarios, secundario y universitario. La
acción clave 'es el asignar, durante el futuro
inmediato, un instructor cualificado y de jor
nada completa a cada una de las aulas' de las
naciones correspondientes.. .

PERSONAL EDUCACIONAL .CUALIFICADo : UNA
. NECESIDAD cRfTICA

24. Las tasas de progreso de los estudiantes
Y' de retención en las escuelas no se pueden
atribuir enteramente a la calidad de la instruc
ción. Sin embargo, no es razonable esperar,
como cuestión de política pública, que se
alcancen mejoras educacionales significativas
sin un:personal de instrucción cualificado en
todas o la mayoría de las aulas de estas
naciones,

. 25; 'Aétualmente, la mayor parte delper
sonal -educacíonal de Centroaméríca "río está
'preparado para sus posiciones., Menos de 1~.

mitad de los profesores elementales han termi
nado una educación secundaria; menos del 15%
de los profesores en escuelas secundarias' han
'terminado sus . ptogramas de estudio a nivel
universitario; dos tercios del personal en los
ministerios de educación no están preparados
para sus posiciones 18. Más aún, los instructores
universitarios 'normalmente no están preparados
para la enseñanza universitaria, sino más bien

17 ¡bid.
18 Paul G. Orr y KarlT. Hereford, Necesidades de

personal en la educación media (Guatemala, I~~tituto
de Investigaciones y Mejoramiento Ed4éatiyo,: 19(3).

para profesiones específicas que no tienen que
ver nada con la enseñanza; por tanto, la mayor
parte de la instrucción universitaria es en si
misma proporcionada por empíricos de media
jornada. .

26. La situación es grave en el nivelide
enseñanza secundaria, sobre todo teniendo en
cuenta que las escuelas secundarias ocupan una
posición entratégica en la estructura educa
cional general. En cuatro países, las escuelas
secundarias "normales" preparan a los 'profe
sores para escuelas elementales. En todas las
naciones, las escuelas secundarias vocacionales
preparan al personal comercial y técnico de la
nación; los estudiantes universitarios poten
ciales se preparan mediante programas de nivel
'secundario o bachillerato. Por tanto, la calidad
de la educación en todos los niveles podría
mejorarse' directa o indirectamente llevando a
cabo mejoras, significativas en la educación
secundaria 19. Para colocar un profesor cualí
ficado 'en cada una de las aulas de segunda
enseñanza, será necesario producir aproxima
damente' LOOO .nuevos profesores cualificados
anualmente durante los próximos 7 u 8 años 20.

La producción anual promedio de las' siete
instituciones preparatorias desde 1950 es de
54; se sigue, por consiguiente, que la prepara
ción de profesores a nivel universitario exige
la máxima prioridad entre los' cursos necesarios
de acción pública.

POSIBLES MEDIDAS CORRECTIVAS

27. El objeto de la acción pública para la
educación durante 'la próxima década debería
ser el aumentar la productividad educacional
al .mismo tiempo que se mantienen los gastos
públicos. Esta es laprincipal conclusión a que
llega el equipo de lIME siguiendo sus estudios
intensivos sobre la educación en Centroamé..
rica 21. Para conseguir 10' anterior se necesita
un personal instructor cualificado y de jornada
completa, 'preferentemente en cada una de las
escuelas y universidades de esas naciones. Para
conseguir lo' último, se necesita una, pauta de
gasto público que asigne la máxima prioridad
al desarrollo de personal, al mismo tiempo que
aumente simultáneamente los niveles de apoyo
por estudiante hasta mínimos razonables. Que
estas medidas correctivas son factibles se' de
muestra en dos informes recientes del lIME 2~.

. 19 Lacayo y'otrós, op: cit. . :
20 KarlT. Hereford y otros, Formation of Personnel

ior the .Teaching Media: Estimate oi.Costs (East
Lansing, Michigán, 1965). ,.. ,.

21 Universidad del Estado de Lacayo y otro~l.qP. cit.
22Ibid., y Kárl T. Hereford y otros, véase lt.ota 5.
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Un índice de desarrollo de la educación como Instrumento para ,medir y
,planificar' el desarrollo de la enseñanza

E. G. JACOBY
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datos sobre la educación: uno, dato.s sobre
matrícula en las instituciones educativas según
su nivel i y dos, datos sobre gastos en los mis
mos niveles de educación, a partir de los cuales
se obtienen los costes por alumno-estudiante
según el nivel. El cálculo de estos datos en una
serie temporal se puede conseguir cumpliendo
las recomendaciones hechas por la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1958
sobre la clasificación por nivel (No. 12) del
número de alumnos y estudiantes (No. 16, iii),
Y sobre la financiación de la educación, gastos
actuales (Nos. 17 y 18) 4.

4. Los datos sobre matrícula por nivel sirven
como cantidades, mientras que los costes por
alumno-estudiante por nivel, sirven como fac
tores de ponderación. La ponderación supone
para el momento actual que el coste por alumno
de enseñanza primaria es igual a 1.000¡los
costes por alumno-estudiante en todos los ni
veles se expresan como múltiplos del coste por
alumno en enseñanza primaria. En esta etapa
de la construcción del índice, entonces, la serie
temporal viene expresada en forma de unidades
de coste de la enseñanza primaria.

5. Este procedimiento tiene varias ventajas.
A~ estimar el componente demográfico. del
índice de crecimiento educacional (véase párra
fos 10-14) los costes por alumno-estudiante por
nivel son los del año base,es decir, se mantienen
constantes. En vista de la naturaleza confiden
cial que algunos gobiernos asignan a los costes
reales en diferentes épocas; no se necesita di
vulgar ninguna cantidad monetaria. De igual
forma, se evitan en esta etapa los difíciles pro
blemas de comparar diferentes monedas na
cionales, así como su poder adquisitivo, o la

4 Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, Malutal 01 Edttcatiollal
Statistics, la. ed, (París, 1961), apéndice: Recomenda
ciones; Naciones Unidas, "Statistics needed for educa
tional planning", estudio preliminar de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cienciay
la Cultura (E/CN.14/A.S.P.P'¡L.l5) (1962) i Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Edttcatiollal P/mtniltg, Estudios Y
Documentos sobre Educación, No. 45 (París, 1963),
pág. 15.

164

Ixrnoocccróx

1. Las,' comparaciones internacionales de
gastos en educación, presentados generalmente
en forma de porcentajes de la renta nacional
para sugerir la asignación de los recursos
nacionales 1, descansan sobre tasas inseguras 2.

Incluso las series nacionales temporales en este
campo pueden ser bastante 'equívocas 3. Pare
cería como si todavía no se hubiese hecho
ningún intento por controlar el material com
parativo en 10 que respecta a las variables tasas
intrínsecas de crecimiento en los sistemas de
educación. La necesidad de estudiar este pro
blema se ha hecho más intensa al reconocerse
la importancia del sistema educacional de un
país para el desarrollo de sus recursos humanos
como elemento esencial en el contexto del desa
rrollo económico y social en el pasado, el
presente o el futuro,

2. El índice de crecimiento educacional que
se propone en este artículo aspira a distinguir
y estimar las variables del coste de los servicios
educacionales. Pero el contenido y la estructura
del índice de crecimiento educacional se discu
tirán independientemente de sus aplicaciones.
Para conseguir calcular los índices mediante
los mismos métodos para cualquier sistema
educacional, el requisito más importante es el
de la simplicidad.

ESTRUCTURA DEL íNDICE DE CRECIMIENTO
EDUCACIONAL

3. La información básica que se necesita
para el índice consiste en dos conjuntos de

1 Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Cienciay la Cultura, Baslc Facts cmd Figttres,
Estadísticas internacionales relativas a la educación,

. etc. (París, 1961), cuadro 12; Japón, Ministerio de
Educación, Japa/t's Groietb and Bducaiion, Libro
Blanco de 1962 sobre la Educación (ME] 6557) (julio
de 1963), págs. 109y 110." .

:;¡ F. Harbison y C: A. Myers, Educcüon, Manpo'lVer
a/d, Economic Grounk (Nueva York, McGraw-Hi11,
1964), págs. 34 y 35 a 96.

3 Los ejemplos se refieren a los Estados Unidos de
América, Oficina de Educación, School Lile, vol. XLV,
No. 3 (enero de 1963); ya Nueva Zelandia, Report 01
the C01nmissi01t on Educatlon. (Wellingston, Govern
ment Printer, 1962), págs. 134 a 139. ~



¡; A. Gerschenkron, Economic Backsuardness ¡,a Bis
toricq,l Perspectiue (Cambridge, Harvard Uníversity
Press, 1962), pág. 405. . . , . ,. .

6]. Vaizey, The Bconomics oi Educatiow (Londres,
1962), págs. 54 y 63; t. Svennilson, F. Edding y L.
Elvin, "Targets for education in Europe in 1970")
Policy C¡;nferenee Ola Eccmo'micGro1.vth attd lnvest
ment ila Edttcation, II (París, Organización de Coope
ración y Desarrollo Económicos, 1961), pág. 65.
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misma moneda nacional en diferentes momentos índices con afi~s base. diferentes puede pro-
del tiempo. porcionar una mejor visión del desarrollo. i

6. Un segundo punto es el de que el índice, 8. En el anexo de este artículo se ofrece un
puesto que incluye cantidades y factores de ejemplo del Indice de crecimiento educacional
ponderación en todos los niveles del sistema para Nueva Zelandia (que fue calculado por
educacional, se basa, en un área tan amplia años individuales a partir de 1948 y de 1938).
como sea posible, en todos los servicios y acti- Esto es simplemente un ejemplo, puesto que lo
vídades educacionales, sobre información esta- que este artículo trata de discutir no es :úilo;
dística de uÍ1 grado establecido de calidad; y, sino 50 ó 100 series de números índices sobre
en un área tan pequeña como sea posible, sobre crecimiento educacional.
estimaciones 11. Por ejemplo, 10~l detalles sobre 9. Los datos base utilizados en este ejemplo
la financiación de la educación en el sector de sufren de algunas imperfecciones que provocan
enseñanza privada casi nunca están disponi- un error de estimación que asciende, podemos
bles, de manera que las cantidades y factores imaginar, a unos pocos puntos más allá de
de ponderación, 'en primer lugar, deben ser mil 7. Por ejemplo, constituye una seria laguna
recogidos para el sector de escuelas públicas, en la información el que no se pudieran separar
que puede suponer hasta" cuatro quintas o los gastos de la educación técnica post-secun
nueve décimas partes del sistema nacional. .En daria de los, gastos de la enseñanza general
este caso, sólo necesitaremos aumentar los gas- secundaria, debido a que no se hacía ninguna
tos en educación .de manera que, incluyan al distinción entre ellos en la contabilidad públi
sector de escuetas' públicas, cuando relacione- ca; se partió del supuesto entonces de que los
mos el índice de gastos en educación con otros estudiantes dé' media jornada en ciertas clases
factores significativos de la economía, como técnicas de educación superior representaban
por ejemplo la renta nacional o las tasas de un quinto deIa cifra equivalente de jornada
crecimiento de la .productividad 6., , ' , .completa. De ' 'maner:a similar, la matrícula

7. Un tercer punto, 'c~~~ 'en l~ ~~nstru"~ción universitaria (omitiendo los estudiantes libres)
de ,cualquier índice, es la elección del año base. no distingue entre estudiantes de jornada com
Esta es en parte una cuestión de qisl?onibilidad pleta y estudiantes de media jornada, aunque
de .datos básicos tanto- sobre las cantidades se sabe que sus razones están cambiando. Estos
como' sobre los factores de ponderación. Sin ejemplos sirven para ilustrar el tipo de pro
embargo, el "año base" no tiene por qué ser blemas que surgen en la construcción de un
el primer año en una serie temporal. Más aún, índice en este campo; pero, a pesar del riesgo,
en las comparaciones internacionales puede en cierto grado controlado, de inexactitud, se
serútil asignar años diferentes según los dife- puede decir que, es mejor tomar alguna ~eci
rentes países como año base; la elección se sión estadística que no tener la posibilidad de
debe hacer entonces según un criterio educa- un índice en absoluto. '
cional, por ejemplo, razones iguales o casi EL COMPONENTE DEMOGRÁFI'CO

iguales de matrícula en el grupo de edad de 10. Partiendo de las matrículas en cada nivel
seis a trece años, como indicador del grado de ...
realización de la educación universal. Esta razón de estudios' en el año base, se pueden derivar
puede ser un 75% en el país A en el año t, las' razones de matrícula.por edad y por nivel.
pero ser un 76% en el país B en el año t _ 5, Cuando las estadísticas 'de población (tanto si

se trata de' estimaciones censales como ínter»de manera que se puede suponer un punto de
despegue comparable para el país A· 5 años censales) no permiten una estimación de las
después que para el país B. Este argumento en razones de matrícula por cada año especíñco'";
favor-de la flexibilidad no está libre de-peligros, será posible por lo menos calcular las razones
pero' 'Se, 'sugiere, 'sin embargo, como corolario de matrícula para grupos de edad de cinco años
de los principios de la investigación compara:' u otros gruposde edad similares (por ejemplo,
tiva. Al tratar del desarrollo educacional de de.ti a 13 años). ' . .
un solo país .la presentación de los números ": 11. Manteniendo constantes las razones de

matrícula del afio base por nivel de educación,
el paso siguiente es, el de eval~ar la .lt:t~trícula

• 7,p. Morgenstern, .. Ow the;4ccttracy' 01 ECollOtltie
Obseruations, 2a. ed. (Princeton, 1963), págs. 119 a 305.
, 8 E. G: Jacoby, "Methods 01 School .Enro/meut Pro

ieetio'J, Organizaci6n de las Naciones Unidas para. la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Estudios y Docu
mentos . sobre Educacién.. No. 32 (Parls, 1959),
cap. IIr.·
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Cuadro 1. Indice de crecimiento educacional, componente demográfico
para Nueva Zelandia, 1948·1963

1948 1953 195/1 1963

1) Indice de crecimiento educacional
total en unidades de coste ...... 1.000 1.328 1.678 2.064

2) Componente demográfico ....... 1.000 i.?29 1.467 1.727

3) Residuo« ••• 11 •••••••••••••••• , O 99 211 337
11 F. Edding,
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12. Debido a los cambios en la estructura del
sistema educacional de Nueva Zelandia entre
1938 y 1948, se ha tomado este último año
como base para la observación del componente
demográfico. El siguiente cuadro, utilizando
las razones de matricula de 1948 como factores
de ponderación por nivel, se ha calculado de la
misma manera que el ejemplo más detallado que
se presenta en el anexo.

166 CONFERENCIA MUNDIAL"DE POBLACIÓN, 1965
(~ipotéti<:a) por niv~l que corresponde al cam- Las series resultantes de números índices par..
bIO a lo largo del tiempo en el tamaño de los ciales representan el componente demográfico
grupos de edad. Puesto que ese cambio en la del índice de crecimiento educacional.
matricula es principalmente de crecimiento, es
entonces solamente el factor demográfico el que
se expresa en estas estimaciones de matricula.
Más aún, es conveniente mantener todos Jos
factores de ponderación por nivel educacional
constantes con Jos valores observados en el año
base. Esto se refiere no solamente a los múlti
plos en todos los otros niveles del coste por
alumno de enseñanza primaria, sino también al
coste por alumno de enseñanza primaria mismo.

a Véase discusión del componente de desarrollo en los párrafos 15 a 19.

13. La linea 2) en este cuadro demuestra
que la tasa de crecimiento demográfico ha sido
aproximadamente del 73% en 15 años. Esto
representa una tasa anual promedio (com
puesta) de 3,7% para el período total, y tasas
de 4,2, 3,6 Y 3,3 en las tres secciones quinque
nales, 1948-1953 a 1958-1963. rr'"l y como van
las tasas de crecimiento, estas cifras son tan
altas, si es que no más altas, que las tasas
pasadas o tasas objetivo de crecimiento soste
nido en la productividad económica. En los
países en desarrollo, con un crecimiento natural
más alto de la población, las tasas de creci
miento del componente demográfico probable
mente excederán por un margen muy sustancial
las tasas de Nueva Zelandia (que reflejan el
baby boom de después de la guerra, así como
niveles más altos de fecundidad desde 1950 que
están ahora siendo absorbidos en, el sistema
escolar),

14. Sin embargo, al suponer un aumento en
el crecimiento económico del mismo orden que
las tasas de crecimiento en el componente de
mográfico del índice de crecimiento educacional,
uno llega a la siguiente conclusión. Si se
asignaran los recursos a la educacíónfcomo
uno entre otros de los servicios sociales) en la
proporción del año base solamente, serían sufi
cientes simplemente para acomodar los creci
mientos demográficos en la inatdcula escolar al
nivel del año base, antes de que sé pudieran

,1

planear mejoras que exigiesen una mayor asi
gnación de recursos al sector educacional, Es
en este punto, entonces, en el que el tema
especial de este artículo nos pone en relación
con la teoría del crecimiento social y económico
en el tercer mundo, que A. Sauvy resumió en
su trabajo presentado a la Conferencia de
Viena en 1959 D. El término operativo que se
ha de resaltar en esta conclusión es la palabra
"antes", es decir, en una expresión de A.
Sauvy 10, que todo aumento de la renta nacional
es, "amputado" por la necesidad de atender al
simple crecimiento demográfico, si es que se ha
de mantener el status quo.

EL COMPONENTl!: DE DESARROLLO

. 15. .Antes dé que se pueda utilizar el com
ponente residual en el índice de crecimiento
educacional (véase cuadro 1) como indicador
del desarrollo educacional, dejando aparte el
crecimiento demográfico, es necesario introducir
otra variable más. Al asignar al índice de creci
miento educacional factores de ponderación
se~~n el nivel, basándose en el supuesto de

D A. Sauvy, "Investissements démographiques et in
vestissements économiques", Itlternational Pop"Ulatio1J
Con/erence, Viennal 1959 (Viena, International Union
for the Scientific Study of Population, 1959), págs. 136
a 141.

10 A. Sauvy, Fertilit;y and Survival (Nueva York,
Criterion Boóks, Irte. 1961), pág. 97.
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que el coste por alumno de enseñanza primaria
es constante, no se tienen en cuenta los cambios
reales en el coste de cada alumno de enseñanza
primaria (y por consiguiente de los alumnos en
cualquier otro nivel). Este coste tiene ahora
que sér -expresado en moneda, y por consi
guiente tendremos el problema de convertir los
valores monetarios de diferentes épocas a pre
cios constantes. Para evaluar el componente
demográfico solamente, no se necesitaba hacer
esta operación, pero ahora se hace necesario
para poder hacer una formulación completa del
componente de desarrollo; éste tiene que incluir
cualquier mejora (por su reverso) en el sector
educacional que pudiera corresponder a mejo
ras en la productividad económica o nivel de
vida11.

16. La solución de este problema no se
puede referir simplemente al economista, sino
que es una cuestión de cooperación entre econo
mistas, expertos en población activa y educa-

11 F. Edding, Oekonomie des Bildflnyswescns (Fri
burgo en Brisgau, 1963), pág. 217.

dores 1:!. Aquí no cabe otro recurso que seguir
el curso establecido y utilizar el índice de pre
cios al por menor (precio del consumidor) como
factor de reducción 18. En este caso, se puede
justificar este' procedimiento más fácilmente;
alrededor de 4/5 partes de los gastos totales
actuales en educación consisten en pagos de
salarios y sueldos, los cuales, si es que no
están directamente relacionados, sí están rela
cionados débilmente con 'los precios actuales
del 'consumidor y su inflación.

17. Tomando el año 1948 como año base,
el coste por alumno en enseñanza primaria
cambió de la manera que se muestra en el
cuadro 2, que utiliza como factor de deflación
el índice de precios al por menor de Nueva
Zelandia (series realizadas desde hace mucho
tiempo) :

12 M. Debeauvais, "Manpower Planning, in, de
velopíng' countries", Revista Internacional del Trabajo,
vol. LXXXIX, No. 4 (abril de 1964), pág. 319.

13 A.]. Peacock y ]. Wiseman, The Growth 01 Public
Expendítt4re in the United Kingdo1n (Princeton, 1961),
pág. 156.

Cuadro 2. Costo por alumno de enseñanza primaria a precios
constantes, Nueva Zelandia, 1948-1963, sobre la base de 1948=1.000

1{)48 1953 1958 1963

1) Coste por alumno de enseñan-
za primaria a precioscorrientes 1.000 1.491 1.924 2.452

2) Números índices de precios al
por menor recíprocos a la base
de 1948................... 1.000 744 629 564

3) Coste poralumno de enseñanza
primaria a precios constantes. 1.000 1.109 1.210 1.383

FUENTE: Nueva Zelandia, ODicial Yearbook 1963 (Wellington, Govern
ment Printer), pág. 718.

18. Ponderando las unidades de coste del
índice total de crecimiento educacional (línea
1) en el cuadro 1) con el multiplicador de la
línea 3) más arriba, uno puede formular las

cifras completas del índice de crecimiento edu
cacional, así como sus componentes demográ
ficos de desarrollo.

Cuadro 3. Números índices de crecimiento educacional, componentes
demográfico y de desarrollo, Nueva Zelandia, 1948-1963

1948 1953 1958 1963

1) Números índices de crecimien-
to educacional total .•....... 1.000 1.473 2.030 2.85~

2) Componente demográfico .... 1.000 1.229 1.467 1.727

3) Componente de desarrollo .• 1.000. 1.244 1.563 2.127
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16 F. Edding, Oélwnomie des Bildttngswess1ts (Fri
burgo en Brisgau¡ 1963), pág. 217.

PROYECCIONES Y PLANIFICACIÓN

20. Finalmente, el índice de crecimiento
educacional se puede considerar en el contexto
de la planificación y la predicción educacional.
Los números índices extrapolados se pueden
traducir inmediatamente en un presupuesto
educacional 15• Asimismo permiten una estima
ción de las tasas de crecimiento futuras en el
sector educacional de un país.

21. Las proyecciones de matrícula por nivel
de estudios, si se basan en una distinción entre
las tasas de matrícula en el año base como
punto de partida y en supuestos articulados
sobre los cambios que podrán tener lugar, en
especial los aumentos en las tasas de matrícula,
se pueden tratar como cantidades demográficas
así _como de desarrollo. La base de proyección
del componente demográfico se puede ajustar
a un plan de matriculación mediante revisiones
periódicas. -

22. Una vez que se ha evaluado el futuro
crecimiento puramente demográfico, la conside
ración de las cuestiones de desarrollo se hacen
más realistas. Pueden proporcionar directrices
dentro del contexto de la planificación del desa
rrollo económico y social. Las mejoras en las
tasas de matrícula o las reducciones en el
tamaño de las clases presupone que se haya
aumentado la oferta de profesores, lo cual, a su
vez, depende de la mayor producción de pro
fesores preparados y de mejoras en 'la educación
universitaria. El desarrollo de la educación
técnica, para satisfacer las necesidades de pobla
ción activa, puede depender de la ampliación de
las oportunidades en la educación secundaria
general. La elección de diversas directrices,
tanto si se parecen al plan Karachi (concentra
ción sobre la reducción del analfabetismo, dando
prioridad a la educación universal primaria)
o al plan Addis Abeba (desarrollo conjunto de
los niveles elemental y superior), puede, según

14 Su análisis constituye un campo enorme en el
estudio del coste de la educación en detalle, pero cae
fuera de los objetivos de este artículo, que se ocupa de
la separación de 19S, componentes demográfico y de
desarrollo.

·16~ 'r ,,-'W' CONFERENCIA MÜNntAt DE PO:DLACIÓN, 1965
... 19•. El crecimiento del componente de desa- gratuitas I Estas directrices producen razones
rrollo tiene interés en, comparación .con el del de matrícula más altas, tasas' de retención más
componente . demográfico, como se señala en altas, menores deserciones y menores desper
los siguientes comentarios breves., dicios. Este aspecto será de la.mayor importan.
: .~) El ejemplo de NUeva Zelandia muestra cia 'en los países en desarrollo debido. a su
q!Je 'en el período 1948-1963 aproximadamente estrecha relación con el desarrollo de los re
dos tercios del aumento distinto del demográfico cursos humanos a través del sistema educa
en los recursosasignados a la educación resultan cional, La información incluida en el índice de
de.. los costes crecientes por alumno a precios crecimiento educacional puede que sea sufí
constantes. Se puede suponer que una gran cientemente detallada como para permitir una
parte de este aumento se debe a las mejoras de evaluación de los desarrollos de este tipo, y al
salarios en términos reales, pero esta formula- mismo tiempo, para asegurar que existirá una
ción .és solamente el comienzo de un estudio comparabilidad.
sobre este .aspecto medinnte un análisis de la
estructura de costes; este punto es importante
en, la 'planificación de los países en desarrollo
para elevar los salarios de los profesores a un
nivel profesional.

b) A efectos de las comparaciones interna
cionales sobre gastos actuales en educación, se
sugiere que. se hagan específicamente para el
componente de desarrollo del índice de creci
miento, educacional, manteniendo constante' el
componente demográfico para un año base
comparable. Para comparaciones de esta natu
raleza, sería también necesario conseguir, des
pués de un análisis de las estructuras de costes,
que el grado de comprensión fuese igual, por
ejemplo, aumentando las tasas de gastos en el
sector de educación pública de manera que
incluyeran al sector privado y al entrenamiento
en el lugar de trabajo, etc., mediante' estima
ciones adecuadas.

e) La parte del componente de desarrollo
que no está determinada por unos costes
mayores por alumno-estudiante a precios cons
tantes, es decir, elemento residual del cuadro 1,
línea 3), es un indicador de una gran variedad
de cambios en el desarrollo educacional a través
del tiempo 14. Un grupo de estos cambios es el
constituido por las directrices particulares que
resultan en aumentos en 'el coste por alumno
estudiante en otros niveles que no sean de
enseñanza primaria (por ejemplo, la provisión
de libros de texto gratis en las escuelas secun
darias, o el entrenamiento más largo de los
profesores). Posiblemente tienen aún mayor
importancia otro grupo de cambios que se
refieren a los efectos de las directrices generales,
como por ejemplo, de la educación universal
en el nivel de enseñanza primaria, o de oportu
nidades' para adquirir una educación secundaria
para todos los niños, o un sistema de plazas

']
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las circunstancias, ser formulada como supuesto secundario aumentarían, extrapolando las ten"
en la proyección de los números índices de dencias pasadas de muchachos y muchachas por
crecimiento educacional. . separado; se supuso también que los cursos de

preparación de profesores aumentarían de dos
23. El coste por alumno-estudiante, a pre- a tres años. Los múltiplos del costo en otros

dos constantes, se .puede mantener constante niveles que el de enseñanza primaria se mantu
como la tasa actual, o se puede elevar en pro- ...vieron -en sus valores de 1963, y se partió del
porción a los aumentos esperados en la pro" supuesto de que el coste por alumno de ense
ductividad económica. Los múltiplos del coste fianza primaria a precios constantes aumentaría
por alumno de enseñanza primaria en los otros con la misma tasa que entre 1958 y 1963. Los
niveles se pueden adaptar a los supuestos esta" números índices totales que resultaron (1948
blecidos sobre aspiraciones particulares de la ::::; 1.000) son de 3.909 para 1968 y 5.464 para
planificación educacional. Todas estas modifica" 1973. Estos índices indican una tasa promedio
dones en los factores de ponderación se v.erán anual de crecimiento (compuesta) de > 6,7%
reflejadas en la proyección de los números en los próximos 10 años, con un aumento
índices de crecimiento y educacional. mayor .en el componente de desarrollo. Este

24. Para ilustrar el aspecto de las proyec- crecimiento esperado, que es bastante superior a
dones, el autor de este artículo realizó estima" las tasas de crecimiento de la economía, .se
dones futuras del índice de crecimiento educa" puede comparar con el 7% para ~958-1963,
cíonal de Nueva Zelandia para 1968 y 1973, 6,6% para 1953-1958 y 8,1% para 1948-1953.
haciendo supuestos detallados sobre cada uno 25. De esta forma, las proyecciones de los
de estos puntos. Las tasas demográficas eran índices de crecimiento educacional pueden ser
predecibles a excepción de los grupos de edad útiles en la práctica para aquellos organismos
inás jóvenes en 1973, en donde entran los que se ocupan de la planificación nacional eco
supuestos sobre tasas de natalidad futuras; se nómica y social con miras al desarrollo de -los
supuso que las tasas de retención en el nivel recursos humanos. .; .

ANEXO

Un índice de crecimiento educacional

NUEVA ZELANlHA, fNDICE DE CRECIMIENTO EDUCACIONAL,
1938 .(1948) HASTA 1963

1()38 1()48 1()S3 1()S8 1()63

1) Cantidades por nivel:
Preescolar. . . .......................... 1.756 3.462 9.752 13.928 18.024
Primaria .............................. 211.897 237.399 300.299 357.355 393.071
Secundaria a. • • ••.•••••••••.•••••.•..•• 38.261 50.257 66.686 93.224 139.977
Fo~mac!6n ?e profesores ................ 1.522 1.875 2.769 3.602 4.536
Uníversltarla ...•...................... 5.622 10.450 9.911 11.915 '16.999

2) Factores de pond~raci6n pornivel:
Preescolar. . . ..................•....... 344 588 615 573 436
Primaria ....... ~ .. '.... , ... ~ ........... 1.000 1.000 1.000 1.000 1:000
Secundaria" .......... ji •• f ••• , I t ••••••• 1.832 1.852 . 1.945 1.891 1.749
Formación de profesores ................ 9.203 12.641 12.592 15.040 14.041
Universitaria .......•.............•.... 1.945 2.476 3.694 3.795 4.649

3) Unidades del tndice de crecimiento educa- .
cional total:

2} [(1) X (2)] .•........•................ 307.537 382.087 507.478 640.994 788.467
4) Indice de crecimiento educacional enmzidades .

del índice
1938= 1.000 .... t ••• ti' I •••• t j •• I I , lit I 1.000 1.242 1.650 2.084 2.564
1948=1.000 ....•.....................• 804 1.000 1.328 1.678 ,?064

5) Ntí,meros índilesdecrecimiento educacional b

1948=1.000. ' ... l •••••••••• ~ •••••• í ••• 673 1.000 1.473 2.030 2.854
• Jo

n Incluyendo la educación técnica.. . . .
b Linea 4) ajustada para el coste por alumno de enseñanza primaria a precios constantes.
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2 Véase Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, W orld SUnJey 01
Educatiott, vol. II (París, 1958); vol. III (Patis, 1961) i
Basic Facts and Figures, 1961 (París, 1962). .
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~

desarrollo del potencial de matrícula de alumnos
en las escuelas del primer y segundo nivel de
educación. Este método 'consiste en un conjunto
de razones de matrícula escolar basadas en el
número de alumnos matriculados en escuelas,
relacionado con la población total en los grupos
de edad de que se trate. .

5. Así, una razón, de matrícula escolar en el
primer .nivel de educación se calcula relacionan
do el número total de alumnos matriculados
en todas las escuelas primarias, elementales y
similares, en un determinado año, con la pobla
ción estimadaentre las edades de 5 a 14 años
inclusive, para ese mismo año. De manera
similar, una razón de matrícula escolar en el
nivel secundario de educación relacionará el
número total de alumnos matriculados en todos
los tipos de escuelas por encima del primer
nivel pero por debajo del nivel universitario,
con la población estimada que esté comprendi
da entre los 15 y los 19 años inclusive. Una
razón combinada de matrícula escolar para el
primero y segundo nivel de educación tendrá
en cuenta la población estimada de 5 a 19 años
inclusive 2. .

6. Puesto que las edades reales de los
alumnos matriculados en las escuelas de los
niveles primero y segundo en cualquier país
determinado, varían en general considerable
mente de estos grupos de edad arbitrarios, las
razones de matrícula escolar tal y corno se han
definido anteriormente se deben interpretar a
la luz de la duración normal de la escolaridad,
así como de los intervalos reales de edad de los

. alumnos en cada país. Para superar esta difi
cultad, se calcula una "razón de matrícula
escolar ajustada" sobre la base de una cifra de
población ajustada para corresponderse con
la duración normal de la escolaridad. La
U:N'ESCO ha publicado por primera vez una
presentación completa de las razones de matrí
cula escolar, tanto sin ajustar como ajustadas,

1. Los demógrafos, así como algunos espe
cialistas en educación, han creído generalmente;
y con frecuencia han afirmado, que ciertos
factores demográficos, como la tasa de natalidad
por ejemplo, influyen sobre el desarrollo de la
educación en un país determinado, e inversa
mente, que el desarrollo de la educación en una
población determinada tiende a producir ciertos
cambios en la estructura demográfica de esa
población, como por ejemplo la disminucióndel
nivel de su natalidad.

2. Con el fin de probar estos supuestos, es
necesario disponer de índices, comparables
desde el punto de vista internacional, referentes
al desarrollo educacional, que se puedan corre
lacionar con algunos índices demográficos
importantes aplicados a la misma población.
Este artículo se limita a considerar algunos
índices .designados para medir el desarrollo
cuantitativo de la educación y, más especial
mente, el desarrollo del potencial de matrícula
de alumnos en el sistema escolar formalmente
organizado de un determinado país.

3. Uno de los índices de desarrollo educa
cional utilizados con más frecuencia es el por
centaje de alfabetos o analfabetos entre la
población que tiene más de una determinada
edad 1. Otro índice se basa en el número de
años de escuela terminados por la población
adulta. Estos índices, derivados de los censos
de población o de encuestas por muestreo, valen
principalmente para evaluar la experiencia.
educacional pasada de una población. Pero no
miden directamente la situación .actual del
desarrollo educacional de una nación.

4. En los últimos años, el autor y sus cola
boradores en la Organización Cultural, Cientí
fica y Educacional de las Naciones Unidas
(UNESCO), han realizado algunos intentos
para desarrollar un método adecuado para las
comparaciones internacionales, basado en el

Algunos factores demográficos relacionados con el desarrollo
de la matrícula escolar

1 Véase Organización de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, la Ciencia y la. Cultura, Progress 01
LitetClc'j in Various CO'tIítries (París, 1953); WOí'ld
llliterac'Y at Mid-cenlltr'Y (París, 1957).
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FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Statistic(Jl Yearbookl1963 (París, 1964).

Cuadro 1. Distribución de 116 países, cada uno de los cuales con un
millón o más de habitantes, por región del mundo y por razón
de matrícula escolar, 1960

Raldn de lIIatrtcula ,scolar

Nt1mn'o de M,nos 800
Mundo" r,gi6n pafs,s d'Jo 50 a 'ID ,nlis

TOTAL DEL MUNDO 116 55 41 20
Africa del Norte ................... 8 8
Africa Tropical y del Sur............ 27 25 2

América del Norte ................. 2 2
América Central. •................. 12 5 6 1
América del Sur.....•.......' . '..... 10 1 9

Asia Sudoeste ..................... 10 6 3 1
Asia Sudcentral ......•............. 5 4 1
Asia Sudeste ...................... 9 5 4
Asia Oriental ...................... 5 4 1

Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas ............................ 1 1

Europa Norte y Occidental ..... ; .... 9 9
Europa Central. ..............•.... 7 4 3
Europa Meridional ................. 8 7 1

Oceanía , , •...•.... " . " ..... , ... , . 3 1 2

I
I
t

a) Entre los 20 países con una tasa de ma
trícula escolar (en 1960) de 80 o más, se
encontraron las siguientes tasas:

i) Las tasas brutas de natalidad variaban
entre 14,5 y 33,7 (promedio para 1955-
1959);, '"

ii) La tasa bruta de natalidad mediana era
19,2 (promedio para 1955-1959) ;

8 Organización de las Naciones Unidas para la Edu- ,
caeión, la Ciencia y la Cultura, Statistical Yearbook,
1963 (París, 1964).

9. La comparación de las tasas .brutas de
natalidad señaladas para los países incluidos en
cada uno de estos tres grupos revela lo

, siguiente 4 : •

4 Los datos sobre tasas brutas de natalidad se basan
en los publicados en Naciones Unidas, Demographic
YearbookJ 1963 (publicación de las Naciones Unidas,
No; de venta: 64.XIII.l) ; en algunos casos se establece
que ésos datos son poco fiables ono se conoce el grado
en que sean completos.
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para casi todos los países del mundo, alrededor nivel de razón de matrícula escolar para 1960,
de los años 1950; 1955 Y 1960 8. .' dividiendo esta última en tres categorías: menos

7. Para ilustrar la utilización de estas medí- de 50,de 50a 79 y de 80 o más. Se puede señalar
que casi la mitad de los países más grandes del

das recientemente refinadas, se ha realizado un mundo tienen razones de matrícula escolar
análisis de las tasas de matrícula escolar ajusta- inferiores a 50; éstas se dan entre los países
das calculadas por la UNESCO para 116 en desarrollo desde el punto qe vista educa
países, cada uno de ellos con una población de cional. Alrededor de una tercera parte tienen
un millón o más en 1960, examinando simul- razones de matrícula que' varían entre 50 y 79;
táneamente la situación y tendencia de, ciertos se puede considerar a este grupo de países
factores .demográficos .relacionados con el como perteneciente a' divetsos estadios del desa-

, desarrollo más avanzado de la matrícula escolar rrollo ascendente en los aspectos cuantitativos
en algunos de los países seleccionados. de la educación escolar. Se puede caracterizar

8. El cuadro 1 .ofrece la distribución de al grupo restante de 20 países como habiendo
estos 116 países, por región geográfica y por desarrollado más o menos completamente su

potencial de matrícula escolar en el primer y
segundo nivel de educación; cada uno de ellos
tiene una razón de matrícula escolar de 80 o
más.
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iii) Tendencia de la tasa bruta de natalidad
entre 1945-1949 y 1955-1959: disminu
ción de la tasa bruta de natalidad de un
20% o más, cinco países; disminución
de la tasa bruta de natalidad del 10 al
19%, cinco países; cambio en la tasa
bruta de natalidad de menos del 10%,
diez países; aumento de la tasa bruta
de natalidad del 10 al 19ro, ninguno;
aumento de la tasa bruta de natalidad
del 20% o más, ninguno.

b) Entre los treinta países con razones de
matrícula escolar de 50 a 79 (en 1960), se
observan las siguientes tasas:

i) La variación entre las tasas brutas de
natalidad era de 16,8 a 47,17 (promedio
para 1955-1959);

ii) Tasa bruta de natalidad mediana, 37,2
(promedio para 1955-1959);

iii) Tendencias de las tasas brutas de nata
lidad entre 1945-1949 y 1955-1959: dis
minución de la tasa bruta de natalidad
del 20% o más, ninguno; disminución
de la tasa bruta de natalidad de un
10 a un 190/0, cuatro países; cambio en
la tasa bruta de natalidad de menos del
10%, quince países; aumento de la tasa
bruta de natalidad de un 10 a un 19%,
tres países; aumento de la tasa bruta
de natalidad de un 20% o más, ocho
países.

e) Entre los catorce países con razones de
matrícula escolar de menos de 50 (en 1960), se
encuentran los siguientes casos:

i) La variación de las tasas brutas de na
talidad era de 24,4 a 49,9 (promedios
para 1955-1959);

ii) La tasa bruta de natalidad mediana era
de 41,0 (promedio para 1955-1959);

iii) Tendencia de la tasa bruta de natalidad
entre 1945-1949 y 1955-1959: disminu
ción de la tasa bruta de natalidad de un
20% o más, un país; disminución de la
tasa bruta de natalidad de un 10 a un
19%, un país; cambio en la tasa bruta
de natalidad de menos de un 10%, cinco
países; aumento de la tasa bruta de na
talidad de un 10 a un 19%, dos países;
aumento de la tasa bruta de natalidad de
un 20% o más, cinco países.

10. Por consiguiente, se puede concluir que
un país que haya desarrollado de una manera
más o menos completa su potencial de matrí
cula escolar parece tener típicamente una tasa
bruta de natalidad baja (por ejemplo, menos
de 30)J habiendo sufrido una tendencia gene-

ralmente descendente por lo menos en los
períodos de tiempo más recientes. Por otra
parte, un país que todavía tiene que desarrollar
su potencial de matrícula escolar tiene, en
general, una tasa bruta de natalidad típicamente
alta (por ejemplo, 40 o más), que en general
ha sufrido una tendencia ascendente durante
los últimos diez a quince años. Los países que
se encuentran en estadios intermedios del desa
rrollo educacional probablemente tendrán tam
bién características intermedias con respecto a
sus tendencias de natalidad y fecundidad.

11. Se puede obtener una conclusión similar
examinando las tasas de mortalidad infantil, es
decir, que el desarrollo del potencial de matrí
cula escolar en un país tiende a estar relaciona
do con una tasa baja de mortalidad infantil
(por ejemplo, de menos de 50), que se encuen
tra en una tendencia de disminución rápida. Sin
embargo, en casi todos los países se observa una
disminución general de las tasas de mortalidad
infantil, incluyendo a aquellos que se encuen
tran en un estadio inicial o intermedio de su
expansión educacional.

12. El cuadro 2 presenta las tasas brutas de
natalidad media y las tasas de mortalidad
infantil para los períodos 1945-1949 y 1955
1959, así como las razones de matrícula escolar
para 1960, referentes a los 20 países con los
valores más altos de este último índice. Este
cuadro también indica la tendencia de cada uno
de los índices demográficos entre los dos perío
dos temporales. Por falta de espacio, se han
omitido cuadros similares para los otros dos
grupos de paises.

13. Evidentemente, al demostrar la existen
cia de una relación entre ciertos fenómenos
demográficos y el desarrollo de la matrícula
escolar, no se ha probado ninguna relación
causal directa entre los factores implicados.
Esta prueba exigiría, en primer lugar, series
más largas de estadísticas de las que son dis
ponibles en la actualidad; y en segundo lugar,
una exploración más amplia de las interrela
ciones no sólo entre los factores educacionales
y demográficos, sino también entre muchos
otros factores sociales y económicos que
influyen sobre el desarrollo general de un país.

14. Por vía de ejemplo, se presentan algunos
datos adicionales sobre el grado de urbanización
medido por el porcentaje de la población que
vive en localidades de 20.000 o más habitantes,
y el estadio de industrialización medido por la
proporción de la población activa en la agri
cultura, limitándonos, como ya hemos explicado
anteriormente," a los veinte países que tienen
las tasas de/matrícula escolar más altas para
1960. ,

1

Cuadro

Australi

Bélgica.

Bulgarii

Canadá
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Cuadro 2. Tasas brutas de natalidad y tasas de mortalidad infantil para veinte paises con razones
de matricula escolar de SO o más

RaZÓl1 de Tasa brutade natalidad Tasa de mortalidad illfalltil
lIIatriclIla

escolar Promedio Promedio Prollledio Promedio
País (1960) lD45-194D 1955-1D59 Tendencia • lD45-194D 1955-1959 Telldellcia b

Australia ..................... 93 23,1 22,6 * 28,0 21,4 §

Bélgica...................... 101 17,3 17,0 '" 71,2 35,4 11

Bulgaria ..................... 81 24,6 18,7 t 127,0 66,1 ,r
\

Canadá ....... , . , ... , ... , . I •• 81 27,0 27,8 * 46,6 30,5 ~

Checoslovaquia............... 85 22,4 18,5 t 99,9 31,0 11

Dinamarca ................... 89 21,6 16,8 t 41,2 23,7 ~

República Federal de Alemania .. 83 16,9 16,9 >1< 74,8 37,3 1I
"

Finlandia ........ , ........... 87 27,0 19,9 t 55,5 26,3 11

Francia ...................... 88 20,3 18,4 * 72,0 33,9 11

Irlanda ...................... 94 22,5 21,1 * 61,5 34,6 1r

Israel ............ , ........... 92 29,0 27,9 >1< 38,0 36,2 §

Japón ......... , .......... , .. 91 30,1 18,2 t 66,9 37,7 ~

Países Bajos ............ , ..... 93 25,9 21,3

*
40,4 19,3 1I

Nueva Zelandia............. : . 92 26,5 26,3 * 30,7 23,8 §

Noruega ....•..... , .......... 92 20,8 18,1 t 32,6 20,2 ~

Polonia...................... 93 28,4 27,1 * 109,1 74,7 ~

Puerto Rico.................. 93 40,8 33,7 t 78,8 52,4 ~

Suecia............ , .......... 80 19,0 14,5 t 25,7 17,0 ~

Reino Unido........ , ........ 82 18,3 16,4 t 41,0 24,1 ~

Estados Unidos de América ..... 102 23,4 24,6 * 33,3 26,4 §

,
FUENTES: Razones de matrícula escolar de la UNESCO, Statistical Yearbook, 1963; tasas brutas de

natalidad y tasas de mortalidad infantil de las Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1963 (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.l).

a Cambio en las tasas promedio entre 1945-1949 y 1955·1959:*indica disminución (o aumento) de menos del 10%;
:1: indica disminución entre 10 y 19%;
t indica disminución de un 20% o más.

b Cambio en las tasas promedio entre 1945-1949 y 1955-1959:findica disminución de menos del 25%;
Iindica disminución entre el 25 y el 49%;

11' indica disminución del 50% o más. . .

15. El cuadro 3 muestra solamente uno de población viviendo en localidades de 20.000 o
estos veinte países en el que un porcentaje más habitantes y, al mismo tiempo, menos de
estimado de menos de 25% de la población viva una cuarta parte de población activa. está ....

en localidades de 20.000 o más habitantes, y, ocupada en la agricultura. Los restantes trece
al mismo tiempo, tenga por 10 menos el 50% países ocupan posiciones intermedias en uno o
de su población activa en agricultura. Seis en los dos de estos dos índices socioeconómicos
países tienen por 10 menos la mitad de su generales.

1)

I
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Cuadro 3. Distribución de veinte paises con razones de matricula
escolar de SO o más, por porcentaje estímade de la población en
localidades de 20.000 o más habitantes ~. por porcentaje estimado
de población activa en la agricultura

Porcentaje
estimado

depoblación
en localidades

deso.ooo
o m6shabitantes

Menos de 25..

Porcelltaie estimado dela poblacióll
activa en la agricultura

Menosde ZJ ZJ-49 JO o m6s

Bulgaria

I

FUENTES: Distribución de la población basada en Naciones Unidas,
Demographic Yeorbook, 1962 y 1963 (publicaciones de las Naciones Unidas,
Nos. de venta: 63.XIII.1 y 64.XIH.1); datos de población activa basados en
Oficina Internacional del Trabajo, A,mario de Estadísticas del Trabajo, 1963
(Ginebra, 1963).
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r
,1
I,

:¡

25-49. . . . . . . . . . . Bélgica
Canadá
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Censíderaeíones demográficas de la planificación
integrada de la enseñanza

H. M. PH~LLIPS

IN:rRODUCCIÓN

1. Los factores demográficos tienen un papel
muy importante en la planificación educacional.
El volumen de población, relacionado con el
sistema educacional en cualquier momento; del
tiempo, es función de la fecundidad de hace
seis a dieciséis años, e incluso más tiempo en
el caso de la educación superior, restándole
las defunciones que se hayan producido en el
intermedio y añadiéndole el saldo migratorio
positivo o negativo de niños en ese período.
Económicamente, es función de la proporción
que la población en edad escolar representa
respecto a la población económicamente activa
en su conjunto, y de la medida en que el pro
ducto del sistema educacional se dirija hacia
las necesidades de desarrollo. También es
función de la esperanza de vida, que en algunos
países desarrollados es dos veces superior a la
de algunos países en desarrollo. Más aún, la
educación influye recíprocamente sobre la
población. Por lo que respecta a las tasas de
mortalidad, lo hace de manera indirecta, me
diante su influencia sobre la elevación de los
niveles de vida y la promoción del desarrollo
económico y social, y directamente, a través de
su contribución a las campañas sanitarias y
de su influencia en general sobre la reducción
de la morbilidad mediante la divulgación de
determinados conocimientos. En lo que con
cierne a las tasas de natalidad, existe ya sufi
ciente evidencia de que la educación reduce la
natalidad debido a su influencia sobre las
pautas de comportamiento, así cómo a causa
del coste de la educación de un niño y de la
edad al casarse, aunque su impacto varía según
cuál sea el nivel socioeconómico y según cuál
sea la situación cultural. Más aún, el sistema
educacional influye muy directamente sobre la
distribución geográfica y ocupacional de ·la
población. La búsqueda de mejores facilidades
educacionales es una de las causas del éxodo
rural 'en muchos países, mientras que los exce
dentes y escaseces de técnicos profesionales,
tanto en áreas urbanas como en el campo, son
indicadores de los éxitos o fracasos pasados en
la planificación educacional. El sistema educa-

cíonal también influye sobre el empleo elimi
nando a los niños del mercado de trabajo, y
sobre el flujo de migraciones internas aumen
tando la movilidad laboral, pudiendo ser un
instrumento de redistribución de la renta.

EDUCACIÓN, POLfTICA DE POBLACIÓN Y
DESARROLLO INTEGRADO

2. A sugerencia del organizador, nos referi
remos a los siguientes temas en este artículo:

a) Objetivos para el desarrollo educacional,
incluyendo la educación como instrumento de
la política de población.

b) Necesidades de la educación en relación
con el desarrollo. económico y cultural.

e) Recursos y planes económicos necesarios
para conseguir los objetivos a) y b), teniendo
en cuenta tanto las tendencias demográficas
como el papel de la educación como instru
mento.

3. Por lo que respecta a a), una discusión
adecuada de los objetivos educacionales nos
llevaría al fondo de los objetivos actuales y
pasados del hombre, así como a su futuro. El
sistema educacional es la fuerza aislada más
poderosa que tiene tanto la sociedad como el
individuo para moldear su futuro. De acuerdo
con esto, una buena parte de la discusión sobre
los objetivos educacionales se centra alrededor
de la cuestión de cómo -debe ser la "buena
sociedad", y de cómo debería ser una persona
bien educada. Las respuestas a estas preguntas
varían con' las creencias filosóficas y religiosas,
así como con las situaciones socio-culturales de
los diferentes países: Cada una de las respuestas
principales tiene sus propias consecuencias
demográficas.

4. No es fácil distinguir la influencia de la
educación, como algo distinto del medio cultural
y socioeconómico, sobre el crecimiento de la
población. Pero, una comparación de las, tasas
de natalidad de diferentes países y de la estruc
tura de su sistema educacional muestra una
correlación entre las' estructuras más amplias y
más desarrolladas y las tasas de natalidad más
bajas. En cierta medida, esto se debe aun

"
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fenómeno doble, a saber, que en los niveles de
ingresos de los países en desarrollo, las tasas
de natalidad tienden a disminuir a medida que
aumentan los ingresos, mientras que, al mismo
tiempo, cuanto más alta es la renta de un país,
más amplia es su base educacional. Las excep
ciones son los países de renta alta en que la
distribución de la riqueza es pequeña, y en los
que existen sectores socialmente retrasados de
la población en los cuales el medio cultural o
las creencias del individuo favorecen la plani
ficación familiar.

5. El efecto de la educación sobre la tasa
de natalidad opera a través de los cambios de
actitud y de pautas de comportamiento pro
ducidas sobre la población en su conjunto. Sería
de esperar que este proceso estuviese sometido
a un defase temporal necesario para que los
productos del sistema educacional pasasen a
formar parte de la mayoría o una gran parte de
la población, es decir, un período de veinte a
veinticinco años. Los datos apenas sustentan
esta hipótesis. A medida que aumenta la renta,
incluso al nivel de renta de los países en desa
rrollo, y especialmente a medida que se extiende
la educación secundaria, aumenta la tendencia
a que disminuyan las tasas de natalidad. En
los países desarrollados sin embargo, parece
haber una tendencia a que las tasas de natalidad
aumenten nuevamente a medida que se alcan
zan altos niveles de ingresos. Esta tendencia
se refleja predominantemente en los grupos de
rentas medias y podrían muy bien volver a
invertirse nuevamente en el caso de que los
ingresos en esos grupos aumentasen algo más.
Parece ser que la educación está relacionada
positivamente con la planificación familiar, y
que la planificación familiar está relacionada
negativamente con la alta natalidad. Pero una
vez que existe una aceptación y una eficacia
de utilización similar de los métodos de plani
ficación familiar, la natalidad y los ingresos
están relacionados positivamente.

6. Por lo que respecta al efecto de la educa
ción sobre la redistribución de la renta y sobre
la estructura social, las últimas investigaciones
indican que la educación no es actualmente un
medio muy eficaz de reestructuración social,
aunque existen éxitos, individuales que pueden
observarse en determinadas culturas y situa
cíones, Los sistemas educacionales general
mente reflejan la estructura social, en lugar de
cambiarla, y la planificación y política educa
cional diseñada para promover la movilidad
social parecen tener mucho menos efecto que
el esperado, por 10 menos por encima del techo
del desarrollo económico, debido a la influencia
de la familia y del medio socíoeconómíco en el

que los alumnos pasan su juventud. En los
países en desarrollo, el efecto de la educación
sobre la movilidad parece más positivo. En
estos países, existe menos educación y menos
oportunidades educacionales, así como grandes
diferencias de ingresos entre los más y los
menos educados; y el crecimiento del sistema
educacional, así como el acercamiento entre las
diferencias de ingresos, tienden a moverse
conjuntamente.

7. En los últimos años, se ha concedido un
énfasis mayor al sistema educacional como
factor de producción. Los estudios de diversos
economistas han demostrado que una gran
proporción del crecimiento económico se puede
atribuir a la educación. Esto ha señalado la
necesidad de planificar la educación de manera
que se haga máximo el crecimiento económico.
Algunas veces se percibe un conflicto entre el
papel cultural y económico de la educación,
pero éste es un tema en el que todavía existe
bastante discusión, puesto que la respuesta
depende de la eficacia del sistema educacional
en la realización de la totalidad de sus objeti
vos y no solamente de algunos con exclusión de
otros. El problema de los países en desarrollo
con altas tasas de natalidad es el de cómo
obtener el desarrollo per cápita necesario para
el progreso económico y social en una situación
en que la producción creciente es, en gran
medida, superada por el aumento de la pobla
ción. En el campo educacional, esta tendencia
se pone de manifiesto especialmente en el pro
blema del alfabetismo. El número de analfabe
tos en el mundo es mayor de lo que ha sido
nunca, a pesar de la expansión de la educación,
debido al crecimiento de la población. Una
faceta igualmente grave es la de que cuanto
mayor es la tasa de crecimiento de la población
mayor es la proporción de la población en edad
escolar, comparada con la población en edad de
trabajar. Así pues, los sistemas educacionales
son proporcionalmente más caros en los países
más pobres, con alta natalidad, que en los
paises más ricos, con baja natalidad.

8. Por consiguiente, se puede resumir la
conclusión de a) de la manera siguiente: la
planificación de la educación en relación con
el desarrollo económico, en la medida en que
aumente con éxito la tasa de progreso econó
mico y social, constituye un instrumento de
la política de población debido a que tiende a
llevar tanto a tasas más bajas de mortalidad
como a tasas más bajas de natalidad. Dentro
de esta influencia general sobre el desarrollo,
la educación tiene un papel específico en el
control de la natalidad mediante el cambio de
las pautas d~ comportamiento y de la divulga-
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1 Naciones Unidas, Métodos para Preparar Provee
clones de Poblaciól~ por Sexo y Edad (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: 56.XIII.3).
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ción de conocimientos técnicos. Este papel es censales tabulan la población hasta los 24 años
fundamental para la política de población. De de edad en grupos de edad de cinco años, y
igual forma, la política de población que pro- existen técnicas demográficas para redistribuir
mueve el aumento de la renta per cápita el número dentro de cada período de cinco
también facilita la expansión educacional. años en números estimados para cada año de

9. Esto nos lleva a b), que es el problema edad por separado,' y estos métodos se descri
de diseñar un sistema de análisis en que las benen Métodos pq.ra Prepr;;t'ar Projecclones de
contribuciones sociales, económicas y culturales Población [or Seso y Edad>. Estas proyec
de la educación serán máximas sobre la base de ciones mostrarán el número de personas que
las necesidades nacionales de la población en habrá anualmente en cada uno de los diferentes
su conjunto. Esto significa la producción del grupos de edad, y sobre los cuales habrá que
número de individuos educados en los diferen- tomar decisiones sobre la planificación educa
tes niveles de educación que sean necesarios cional. De igual forma habría que estimar el
para conseguir los objetivos de desarrollo. Esto, volumen existente de personas educadas en
a su vez, implica el encontrar respuestas para cada uno de los diferentes niveles.
tres cuestiones. En primer lugar, está la cues- 12. Sobre la base de los datos así obtenidos,
tión de cómo movilizar los recursos necesarios se puede postular un stándar social o mínimo
dentro del sistema educacional para producir el social de educación. Este puede ser la escola
resultado deseado. Esto no es fácil, pues la ridad obligatoria para todos los niños de un
educación como sistema contiene muchas "com- cierto período de años; o puede consistir en el
plementariedades" complicadas. Una interven- logro del alfabetismo universal para los adultos,
ción en una parte del sistema educacional así como para los jóvenos. El objetivo mínimo,
tomada aisladamente puede desequilibrar al cualquiera que sea, necesitará tener establecida
resto del sistema. En segundo lugar, es preciso una fecha-objetivo para su realización. La
considerar cómo producir, en especial, el longitud del período dependerá de los recursos
número de profesores entrenados de manera disponibles y del grado de sacrificio de otros
adecuada, y los métodos de enseñanza necesa- objetivos que puedan estar implicados. Esto
rios para promover la calidad de la educación. se puede valuar solamente después de haber
La tercera cuestión se refiere a cómo reconci- realizado los otros pasos de la evaluación,
liar las necesidades financieras del sistema incluyendo la contribución positiva del stándar
educacional con las necesidades de otros secto- social a las tasas de crecimiento de población
res, u otros objetivos, en el plan de desarrollo. y al plan de desarrollo mismo, así como sus

10. La búsqueda de un marco de referencia costes. En este estudio, el stándar social
para este análisis dentro del cual encontrar las solamente puede ser postulado, y reestimado
respuestas a estas cuestiones nos lleva al tema posteriormente, después de recibir información
e) de los tres que empezamos considerando. de que se hayan completado los otros puntos
Esta cuestión plantea, en efecto, toda la cuestión del proceso de evaluación. .
de la metodología de cómo planificar la educa- 13. El siguiente requisito es el de estudiar
ción en relación con el desarrollo integrado. el plan a largo plazo, o las proyecciones mejores
¿Cómo se puede introducir la planificación de posibles a largo plazo, de la economía, por
la educación con sus especiales características sectores y subsectores, Se debería utilizar un
dentro del mecanismo de la planificación período de quince a veinte años. Al carecer de
general? ¿Cómo se pueden tener en cuenta proyecciones detalladas, habrá que suponer
todos los factores demográficos necesarios en algún perfil futuro de la economía. Los niveles
el proceso de la planificación educacional? de actividad económica supuestos tienen luego
¿Cuáles son los medios de relacionar la plani- .
ficación de la educación con la política de que ser analizados para establecer las exigen-
población? En el análisis que se hace a conti- cias de población activa que surgen de ellas.

, 1 f d Esto se puede hacer utilizando las normas
nuacion se sugieren a gunos en oques para ar obtenidas a partir del censo y de las encuestas
respuesta a esas cuestiones. 1por muestreo, que ponen de relieve el va umen

11. Hay que hacer proyecciones del tamaño y grado de separación de la población activa
y de la composición demográfica futura de la que exige cada uno de los diferentes tipos de
población para un período de quince a veinte producción. Estas normas deberían basarse en
años. Si es posible, se deberían mostrar año las estructuras ocupacionales aceptadas indus
por año los grupos de edad de educación secun-
daria y universitaria. Los resultados censales
generalmente no separan los grupos de edad
escolar en cuanto tales, pero muchos informes
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15. El análisis posterior habrá mostrado el
stándar social o demanda social, junto a la
demanda ocupacional derivada para la educa
ción a 10 largo del período de planificación. Es
entonces necesario añadir la demanda ulterior
de educación. Primero, se deben tener en
cuenta los cambios que realicen los estudiantes
a mitad de sus estudios, así como otras formas
de cambios, y las disparidades geográficas de
oferta, y finalmente las inmovilidades de la
demanda. De la misma forma que en cualquier
momento determinado tiene que existir una
cierta cantidad de desempleo friccional, incluso
en condiciones de pleno-empleo, también tiene
que haber siempre un excedente educacional en
la medida en que sea necesario para atender a
los ajustes al medio. Segundo, es necesario
proporcionar una educación en exceso de la
demanda, en tanto en cuanto la educación
constituye un campo en el cual la existencia
de oferta crea su propia demanda. El profesor
Arthur Lewis ha declarado que el producto
educacional debería moverse siempre con algún
adelanto sobre la demanda, puesto que el creci
miento económico inevitablemente exige una
elevación progresiva de la formación profe
sional. Está claro que la existencia de mano de
obra cualificada atrae la inversión, pero la
planificación de la educación para que vaya por
delante de la demanda necesita de una gran
atención, debido al peligro de crear grupos de
personas educadas no empleadas que no puedan
ser absorbidas por los cambios del sistema eco
nómico y por su tasa de crecimiento. Tercero,
se necesitan facilidades adicionales para la
educación formal si se quieren satisfacer otros
objetivos nacionales y otras pautas de consumo
que no se hayan tenido ya en cuenta. Final
mente, se debe tener en cuenta la educación
adulta y las campañas de alfabetización.

16. Ahora hay que evaluar los cambios
cuantitativos necesarios en los diferentes niveles
de educación para satisfacer la demanda esti
mada. Esto implica la traducción de la demanda
educacional total en el producto que se necesita
en los diversos niveles del sistema educacional.
Estos productos habrán surgido del análisis ya
hecho en los párrafos 14 y 15, y habrá que
atenderles ahora mediante las cantidades de
matrícula, tomando en cuenta las tasasantici
padas de individuos que no terminen sus estu
dios o los dejen a medias, así como las tasas de
movimiento entre los diversos niveles educa
cionales. Por consiguiente, habrá que asignar
un período temporal en el que conseguir la
expansión necesaria del sistema educacional..
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trialmente, y no en otras hipotéticas. Y asimis
mo deberían estar ajustadas para los cambios
previsibles que se producirían como conse
cuencia del avance de la tecnología, y que
influyen sobre la naturaleza de la separación
industrial, así como para tener en cuenta
algunos factores como las tendencias de salario
y horarios de trabajo que influyen sobre la
demanda de trabajo.

14. Los datos ocupacionales obtenidos de
esta manera tienen luego que ser traducidos a
su componente educacional. El número de
ocupaciones clasificadas "en la Organización
Internacional del Trabajo es de 1.345, y la
clasificación de especialidades por componentes
educacionales puede producir 300 categorías en
las economías avanzadas. Las dificultades resi
den en el hecho de que no existen relaciones
fijas entre las ocupaciones y la educación, a
excepción de categorías muy amplias y en
cierto número de profesiones. Para hacer pla
nificaciones previas a diez o quince años vista,
no es necesario descomponer las ocupaciones
en tantas categorías como las 300 a que antes
nos referíamos. Las facilidades educacionales,
el flujo de la matrícula, y de las estructuras de
costes, tienen que ser agrupadas en este estadio
tanto como sea posible. A medida que pro
gresa el período de planificación, es posible
acercarse más a las especificaciones más detalla
das que se necesitan, y también es posible
planificar la formación de categorías más espe
cializadas dentro de las facilidades propor
cionadas bajo el plan a largo plazo. La educa
ción es el núcleo alrededor del cual hay que
construir la formación especializada, y por con
siguiente no se la debería planificar con dema
siado detalle por 10 que se refiere a la especia
lización dentro de las ocupaciones, de manera
que el sistema educacional pueda ser tan
flexible como sea posible. A efectos de una
planificación en perspectiva, las clasificaciones
educacionales de las ocupaciones se pueden
reducir probablemente a diez o quince. Incluso
se pueden realizar agrupaciones más pequeñas,
según cual sea el período temporal y el detalle
que los otros factores en el proceso de planifi
cación permitan. Es necesario acudir a los
resultados censales, a las encuestas por mues
treo y a las consultas a empresarios y sindica
tos, así como a los planificadores de la educa
ción, a los administradores. y a los técnicos
ocupados de los diferentes tipos de educación
que estén implicados. Una vez más, asimismo,
las estimaciones se deberían basar en la mejor
práctica en lugar de en las necesidades
educacionales teóricas para los diferentes tipos
de trabajo, excepto en el caso en que se pueda
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Este período depende de la logística del proceso
educacional, a saber, los períodos. temporales
necesarios para formar profesores, para cons
truir escuelas y para conseguir que los alumnos
discurran alguna vez a través de los diversos
niveles. De este análisis debería surgir una o
más pirámides proyectadas de expansión educa
cional con unas previsiones temporales junto
a cada una de ellas. El factor demográfico
importante aquí será el de las variaciones en
la matrícula escolar que ocurrirán durante los
diferentes períodos, debido a variaciones en el
crecimiento de la población en años anteriores.
Es importante estudiar estas variaciones para
planificar los servicios educacionales. En aque
llos países en que ya se cubre la educación de
toda la población en edad escolar, las expan
siones temporales de la matrícula escolar. se
pueden solucionar mediante aumentos tempo
rales de los edificios y de. los profesores,
siempre y cuando se hayan podido prever de
antemano. Es necesario hacer un estudio
cuidadoso de las tasas de desperdicio y de
retención.

17. Aunque estas pirámides constituirán la
base general para la planificación de la educa
ción, a base del número de alumnos en los
diferentes niveles, y de esta manera indicarán
el número de plazas necesarias en la enseñanza
primaria, secundaria y universitaria, se necesita
asimismo una evaluación detallada de las ma
terias de estudio dentro de cada nivel y de los
cambios cualitativos que se necesitan. Otros
aspectos cualitativos que se deben evaluar en
este estadio (algunos de los cuales, como por
ejemplo las escalas de becas, afectarán a los
costes) son: el grado de eficacia que se puede
esperar del sistema educacional en el medio
pedagógico y social, y si el contenido de los
programas y los criterios de selección para los
diferentes niveles educacionales son eficaces. El
coste de eficacia comparativa de tecnologías
alternativas de la enseñanza, así como de los
métodos de formación de profesores para pro
ducir la misma cantidad, tienen que ser también
objeto de estudio.

18. Los costes resultantes tienen que ser
estudiados a base de la disponibilidad de recur
sos futuros, así como respecto a su competición
ton otros gastos que se requieren para el plan
de desarrollo. Es en este punto donde surge
el problema más difícil de todos. Se refiere a
la reconciliación del programa educacional con
el programa general de desarrollo. Esta recon
ciliación exige que: a) el programa educacional
no sea tan alto en cuanto al coste real como
para ser inconsistente con los logros de otros
objetivos en el programa de desarrollo; y b) la

capacidad física de la "industria educacional"
sea de tal naturaleza que todas las exigencias
educacionales del programa general de desa..
rrollo final puedan ser cumplidas. Si alguna de
estas condiciones no se cumple, habrá que
realizar ajustes hasta que se consiga la recon..
ciliación, Estos ajustes pueden tomar la forma
de: a) reducir el presupuesto de educacíón,
hasta un punto en que solamente se puedan
satisfacer las necesidades básicas; b) reducir
los presupuestos de otros sectores en el pro
grama de desarrollo; e) seleccionar una tecno
logía menos intensiva sobre la educación; d)
seleccionar un producto mixto menos intensivo
sobre la educación; e) seleccionar una tasa
más baja de crecimiento económico. .

19. El progreso de reconciliación puede
implicar aproximaciones sucesivas. Alguno de
estos ajustes se pueden. hacer en forma de
secuencia, hasta que se alcance un punto en
que se cumplan todas las exigencias educa':'
cionales del programa de desarrollo, mientras
que al mismo tiempo se consigue que la de..
manda agregada de recursos monetarios y
físicos, tanto del sector educacional como de
los otros sectores, no exceda la oferta disponi
ble. También es necesario que el coste monetario
del programa educacional, cuando se sume al
de los otros sectores, no aumente los impuestos
de tal forma que retrase el crecimiento econó
mico o cause inflaciones perjudiciales a través
de unas finanzas excesivamente deficitarias.

20. El estadio final consiste en estudiar los
incentivos u otras medidas que se necesitan
para guiar a los alumnos a aquellos estudios
específicos, y a los que abandonan los estudios
a ciertas ocupaciones, 10 cu~l incluye ciertas
cuestiones respecto a la estructura de salarios
y al prestigio de las diferentes ocupaciones. Las
preferencias de los estudiantes y de los padres
deben ser previstas y guiadas.

21. El concepto de mínimo social o stándar
social introducido en el párrafo 12 en relación
con el segundo punto analítico, exige un estu
dio cuidadoso. A efectos del análisis, se le
considera como un factor posiblemente positivo
o negativo por 10 que respecta a su contribu
ción al crecimiento del producto nacional. Se
postula después de que se hayan obtenido los
datos demográficos, pero no se determina hasta
que se hayan completado los otros puntos del
análisis, y hasta que no se haya evaluado el
grado de influencia positiva o negativa sobre
el producto. La noción del estándar social surge
de las decisiones políticas de los gobiernos, que
se consideran como fundamentales para la vida
política y social del país, como, por ejemplo,
que se debe establecer la alfabetizaciónuniversal
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como objetivo de máxima prioridad, o que se
debe establecer una escuela en todos aquellos
pueblos que tengan más de una determinada
cantidad de habitantes, Las decisiones de este
tipo son similares a las que toman los gobiernos
cuando determinan que la eficacia de la defensa
no debería bajar de tantas o cuantas divisiones,
o cuando deciden establecer una siderúrgica
nacional, aunque el acero se pueda importar a
un precio más bajo; es decir, que estas cues
tiones caen fuera del análisis estrictamente
económico. La política de población se encuentra
parcialmente bajo el capítulo de dichos stán
dars o mínimos sociales (ejemplo, párrafo
12). Pero también se debe y se puede intro
ducir como factor que influye sobre los supues
tos cuantitativos desde los que parte la plani
ficación, por ejemplo, en el párrafo 11. Se
necesitan por 10 menos tres proyecciones de
población: una baja, otra media y otra alta,
según cuales sean los supuestos para dichas

proyecciones. Cada uno de estos supuestos
influirá sobre los totales finales en los párrafos

, 16, 17 y 18. .
22. Más aún, los supuestos demográficos en

sí mismos tienen que ser controlados mediante
un proceso de revisión, puesto que los cambios
de población se proyectan aún más hacia el
futuro. La expansión progresiva de la educación
cambiará por sí misma la tasa de expansión de
la población. Si un país toma la decisión
constitucional de que toda su población debería
tener tal o cual stándar mínimo de educación,
y si el análisis demuestra que los recursos son
insuficientes, la política de población y la polí
tica educacional no se podrán reconciliar, y
habrá que tomar ciertas decisiones. Tales deci
siones requieren una gran cantidad de datos,
así como un sistema de análisis como el
señalado más arriba, y se necesitará para estos
efectos un programa de investigación en gran
escala.
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Factores educativos de la mano de obra en el desarrollo
económico y social deCentroamérlca
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1. PANOR,AMA DE LA REGIÓN

1. En el corazón del continente americano,
entre la América del Norte y la del Sur, se
encuentra una porción de tierra de 441.269 km",
con una población de 12.210.037 habitantes,
denominada Centroamérica, compuesta por
cinco países: Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Nicaragua y Costa Rica.

2. Antiguamente constituyó una sola unidad,
pero a raíz de los acontecimientos de 1821, al
independizarse de la corona española, las pe
queñas repúblicas iniciaron un desarrollo inde
pendiente, y hoy, después de más de un siglo
de luchas y penalidades, la unidad ha 'Vuelto a
renacer a través de la integración económica
centroamericana. Al mismo tiempo, la educa
ción superior logra a pasos agigantados su
integración a través de un organismo creado
en 1948 por acuerdo entre las cinco universi
dades del Istmo, denominado Confederación de
Universidades Centroamericanas. Posterior
mente con la creación en 1959 de la Secretaría
Permanente del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA), se inicia una labor
sin precendentes en el desarrollo de la educa
ción superior. Organismos como la SIECA
(Secretaría Permanente del Tratado de Inte
gración), la Misión Conjunta de Programación
para Centroamérica, la ODECA (Organiza
éión de los Estados Centroamericanos), el
Banco Centroamericano y otros más,. laboran
intensamente 'por lograr un desarrollo más
acelerado del conjunto de la región.

3. En todo el continente americano, el
Istmo Centroamericano constituye el núcleo en
que la población crece más aceleradamente
(3,0% por año), trayendo como consecuencia
una serie de obstáculos al mejoramiento de .su
bienestar económico y social. '

4. El ingreso per cápita es bajo (281 dóla
res), habiendo aumentado lentamente en la
década de 1950 a 1960 y á principios de la
actual. Se trata por todos los medios posibles
de acelerar. su crecimiento. Se han creado ofici
nas de planificación en cada uno de los países

y todas ellas coordinan sus esfuerzos por lograr
el máximo aprovechamiento de sus recursos.

5. El problema educativo es intenso, pues
una proporción muy elevada de su población, a
excepción de Costa Rica, es analfabeta y, 10
que es aún más importante, muchos salen de la
escuela primaria apenas con primero y segundo
grado aprobados, volviéndose con el tiempo y
por desuso analfabetos potenciales, que poca
ayuda pueden prestar a los planes de mejo
ramiento del Istmo Centroamericano. La ense
ñanza media sólo la aprovecha una pequeña
parte de la población comprendida entre 105 13
y los 18 años y, dentro de este plano educativo,
la enseñanza vocacional y' técnica es apenas un
esbozo, pues, a igual que en la enseñanza de
nivel primario y secundario, 1 carece casi por
completo de un profesorado 'idóneo, de equipo y
facilidades físicas y de programas armonizados
con los requerimientos del mercado de trabajo.
La enseñanza superior sólo es accesible a una
porción muy reducida de la población" y en
todos los países la falta de profesionales de alto
nivel, especialmente en las ramas científicas,
continúa siendo uno de los principales obstácu
los para el desarrollo y la expansión económica.

6. La oferta de mano de obra crece muy
aceleradamente, al mismo tiempo que se reduce
su porcentaje de la población total, dado que
ésta crece en forma más rápida. Más del 60%
continúa en la agricultura, acentuándose el
problema en aquellos países donde el problema
indígena está muy lejos de ser resuelto satis
factoriamente. En Guatemala por ejemplo, más
del 50% de la población es indígena y muy
cerca de ese nivel se encuentran Honduras y El
Salvador. El nivel educativo de los trabajadores
es bajo y sen altas las metas señaladas pata
mejorar la productividad en los diversos sec
tores de la economía en los próximos diez años,

7. No cabe duda de que los países del
Istmo Centroamericano, tendrán que hacer
grandes esfuerzos por mejorar su sistema edu..
cativo, a la vez que mejorar las condiciones de
salud y. vivienda de la población.
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8. Dentro de este panorama, la falta de

estabilidad política en la región constituye otro
de los tantos factores negativos para el desa
rollo; pero a la par de tantos males, una nueva
generación que crece' en número y en 'con
ciencia de sus responsabilidades en el presente
histórico, está empeñada en lograr el mejora
miento efectivo de la región, trabajando inten
samente, subiendo escaños en la carrera por
llegar a la cima en el tiempo más corto posible
y por el camino más expedito, y contando con
algo más: una clara conciencia de unidad y de
sensibilidad centroamericana.

Il, APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA ESCOLAR

9. La calidad de la mano de obra presente y
futura depende, en suma, del grado de aprove
chamiento que la población en edad escolar
haga del sistema educativo.

10. El Istmo Centroamericano es aún una
zona en proceso de desarrollo que no ha logrado
superar su dependencia del sector agrícola. Su
nivel de ingreso per cápita muestra claramente
su posición de desventaja con los países desa
rrollados y como consecuencia de ello y del
rápido crecimiento de la población, la presta
ción de servicios educativos se ve frenada por
la falta de capacidad económica de los gobiernos
y por la lucha del pueblo para mantener su
nivel de subsistencia.

11. Aunque el número de los que reciben
enseñanza primaria ha aumentado, apenas
comprendió de un 38% a un 51 % de la pobla
ción de 6 a 13 años, entre 1950 y 1960, lo que
indica que casi el 50% de esa población no
tiene la oportunidad de asistir a la escuela. Por
países, el contraste es mayor. Guatemala y
Nicaragua se encontraban en 1960 por debajo
del promedio de la región; Honduras y El
Salvador sólo ligeramente por encima de él
y únicamente Costa Rica los superaba notable
mente, pues el 90% de su población en edad
escolar asistía a las escuela primarias.

12. En el nivel medio de la enseñanza, la.
matrícula de secundaria sólo representaba en
1960 el 7% de la población de 13 a 18 años,
variando la situación por países desde un 4%
en Nicaragua hasta un 22% eh Costa Rica. En
este nivel, la. enseñanza vocacional y técnica, a
excepción de los estudios de comercio y secre
tariado, es prácticamente insignificante. La
mano de obra calificada en cantidad y calidad
brilla por su ausencia y los esfuerzos' por alcan
zar Un crecimiento más acelerado de la indus
tria seven frenados por tales 'circunstancias.
Las escuelas industriales existentes en la región
carecen de profesorado idóneo, de equipo y de

programas debidamente adaptados a las nece
sidades de la industria, 10 que acompañado de
una visión miope de los industriales y de las
autoridades educativas, ha contribuido al estan
camiento y baja productividad de las institu
ciones docentes.

13. El movimiento y la energía producidas
por la integración económica centroamericana
están modificando la situación, pudiéndose
notar en el presente un cambio de actitud frente
al problema, tanto de las autoridades educativas
como de los propios industriales. No existe en
la región un instituto politécnico y por 10 tanto,
la carencia de personal técnico de nivel sub
profesional es casi absoluta, dando lugar en no
pocas ocasiones a la utilización de profesionales
en trabajos de nivel típicamente subprofesional,
desperdicio de recursos humanos que contribuye
a agravar más la situación.

14. En el nivel superior, la matrícula no
logra pasar del uno por ciento de la población
de 18 a 25 años. Sin embargo, su porcentaje
entre los años 1950 y 1960 se multiplicó por
2,25, pasando de 0,4% a 0,9%. De los cinco
países, sólo Costa Rica tenía en 1960 una
matrícula mayor que el promedio de la región,
el 2,4%. Nicaragua tenía tan sólo el 0,5%.

15. Las cifras preliminares sobre los reque
rimientos de mano de obra de alta especializa..
ción para el año 1974, determinadas por el
Proyecto del CSUCA sobre Recursos Humanos'
en Centroamérica, revelan que las universidades
tendrán que hacer grandes esfuerzos para
duplicar y, en algunos 'casos, casi triplicar su
producción de graduados de 1964 a 1974. De 10
contrario será sumamente difícil que se puedan
alcanzar las metas económicas previstas para
ese año por las oficinas de planificación de los
respectivos países.

16. Como consecuencia de 10 expuesto en
párrafos anteriores, la educación juega un papel
preponderante en el mejoramiento económico
y. social de Centroamérica y el grado en que se
la pueda mejorar determinará el éxito, estanca
miento o retroceso de la región en las próximas
décadas.

111. EFrcIENcIA y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO

'17. Los bajos coeficientes de matrícula son
reflejo fiel de la ineficiencia del sistema docente,
tanto por la baja participación de la población
en edad escolar como por la deserción que se
produce.

18. La enseñanza primaria suministra los
conocimientos mínimos a la población que más
adelante continuará estudiando o se sumará a,
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19. Relacionando a los alumnos que en el
período de 1950 a 1960 aprobaron el último
grado de primaria (6° grado) con los que
aprobaron el primer grado, se puede determinar
un índice de eficiencia por cada 100 alumnos,
para la región y para cada uno de los países
que la integran. El índice de eficiencia para
Centroamérica en el lapso mencionado fue de
17,1 %, registrándose variaciones por países
entre 12,1% para Honduras y 22,7% para
Costa Rica. Todos los resultados reflejan clara
mente que el costo de la 'educación es muy
elevado por la tremenda deserción que se pro
duce 'entre el principio y el fin de los estudios
del nivel primario.

20. Si dividimos a los que salen del sistema
primario en tres categorías: analfabetos poten
ciales, los que lo hacen con primero y segundo
grado aprobados; alfabetos deficientes," con
tercero a quinto grado aprobados; y alfabetos
satisfactorios, con primaria completa, en toda
la región sólo el 19,3% pertenencen a esta
última categoría. El 59,7% salen con menos
de tres años de educación primaria y, por la
falta de medios y oportunidades para ejercitar
sus incipientes conocimientos sobre lectura y
escritura, se vuelven, rápidamente y por desuso,
analfabetos potenciales, empeorando en esta
forma el grupo de por sí numeroso de los que
notienen ningún nivel de enseñanza.

21. Haciendo un corte en el año 1960 para
estimar qué proporción de la población en edad
escolar (de 6 a 13 años) posee diferentes
niveles de escolaridad, se encuentra que para
Centroamérica en su conjunto un 58,3%· de
la población en edad escolar no tiene oportu
nidad de entrar en el sistema primario; esta
cifra, sumada a la de los analfabetos poten
ciales, nos presenta un cuadro trágico de la
situación: el 82,5% de esa población no reúne
los requisitos mínimos para la fuerza de trabajo
y puede considerarse que tan sólo el 8,2%
recibe enseñanza primaria completa.

22. Los factores que determinan una situa
ción deficitaria de tal magnitud son complejos
y variados. La falta de profesorado idóneo
contribuye sensiblemente a ello, al igual que ,las
limitaciones presupuestarias de los gobiernos y
las condiciones socíoeconómícas de una sociedad
que debe, necesariamente, velar por su manteni
miento antes de tener oportunidad de mejorar
su condición educativa.

23. La eficiencia de la enseñanza secundaria
poco difiere de la primaria y las oportunidades
para seguir mejorándola se ven obstaculizadas

por la escasez de oportunidades y recursos para
continuar los estudios. Como consecuencia de
ese proceso de eliminación, pocos son los que
logran llegar al nivel superior, y cuando ya
están preparados para hacerlo, el mercado de
trabajo los absorbe fácilmente, reduciéndose
en esta forma las posibilidades de aumentar la
producción de graduados en el, nivel superior.

24. La deserción en este último nivel de
enseñanza continúa siendo alta; poco menos
del 10% de los que ingresan logran terminar
su carrera y en esta forma el suministro de
mano de obra de alto nivel es insuficiente para
las necesidades que se derivan del desarrollo
económico. Como consecuencia de 10 anterior
se desprende que los mayores esfuerzos para
mejorar el sistema educativo en los próximos
diez años deberán concentrarse en: a) amplia
ción de las,oportunidades educativas; b) mejo
ramiento de la eficiencia en todos los niveles;
e) cambios estructurales en el sistema educativo.

IV.. NIVEL EDUCATIVO DE LA FUERZA
DE TRABAJO

25. La población económicamente activa de
Centroamérica en 1963 alcanzaba a la Cifra de
3.816.254 personas, de las cuales sólo el 0,9%
correspondían al nivel de graduados universi
tarios; un 2,1% estaba compuesto porgradua
dos de enseñanza secundaria, incluyendo los
que habían salido del nivel primario, más los
que habían salido con uno o más años de
secundaria-y un grupo muy grande, correspon
diente al 87,6%, estaban clasificados entre los
que no tenían ningún grado de 'escolaridad y
los que habían salido después de uno o dos
años de, escuela primaria. Todo 10 anterior es
consecuencia de un sistema educativo deficiente,
incapaz de producir los recursos humanos re
queridos para una etapa de desarrollo econó
mico acelerado, pues los niveles de productividad
en tales condiciones no pueden mejorarse fácil
mente. La misma dependencia del sector
agrícola en las economías nacionales y su fuerte
tradicionalismo en el proceso productivo, no
hall permitido ver' con claridad la situación, y
hoy que la región se enfrenta a un reto, origi
nado por la creación y organización del mer
cado común' centroamericano, nos encontramos
con una fuerza de trabajo de niveles educativos
deficientes.

26. El grupo de profesionales representa tan
sólo el 3,4% del total y de él solamente el
17,7% son graduados universitarios, encon
trándose en el nivel primario el más elevado
porcentaje con el 31,3%. Los gerentes sólo
alcanzan el 0,4% de la población económica
mente activa y de ellos el porcentaje más

l.
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elevado pdr nivel de educación corresponde al cimiento económico, si no se hace hincapié en
,,"resto" con el 33,3%. Los agricultores constí- mejorar radicalmente el sistema educativo. La
tuyen el grupo más numeroso, representando el educación considerada desdé el punto de vista
62,7.% del total, a la vez que el 97,7% de ellos de la producción constituye la inversión más
no cuentan con enseñanza primaria completa. lucrativa y es preciso que tanto los planifica
La' situación para los obreros no es menos dores como los gobiernos tomeitdebida nota
desalentadora. Si bien representan más de la de ello, multiplicando sus esfuerzos para
cuarta parte de la fuerza de t! ';:mjo, sus niveles alcanzar en el menor tiempo posible un progreso
educativos revelan grandes vacíos; un 82,1% positivo en sus sistemas educativos.
se agrupa entre los que no tienen ningún grado
aprobado y los que tienen menos de seis años
de enseñanza primaria; tan sólo el 16,7%
poseen nivel primario, y los que tienen nivel
medio y superior, en conjunto, sólo alcanzan a
un 1,2% del grupo.
, 27. Los perfiles educativos correspondientes
a los seis grupos ocupacionales utilizados en el
estudio .de .recursos, .humanos .del .CSUCA
revelan deficiencias educativas muy marcadas,
tanto para -Ia región como para cada ,uno de
los países en particular. En total" los perfiles
educativos para la población económicamente
activa de los cinco países revelan diferencias
importantes entre sí. En Costa Rica y El
Salvador, el 2,6% y el 1,4%, respectivamente,
de su fuerza de trabajo, tienen nivel univessí
tario ; en Guatemala, Honduras y Nicaragua,
apenas se mantienen entre el 0,6% y el 0,4%
del total en este nivel. El nivel secundario es
bajo para todos, pero en el primario se regls
tran las diferencias más marcadas entre países,
variando desde un 22,4% para Costa Rica hasta
un 5,6% para Honduras. De todos los países,
sólo Costa Rica y El Salvador se encuentran
por debajo del promedio de la región en el
grupo denominado "resto".

28. La presentación general' del tema ha
demostrado suficientemente que el suministro
y distribución del personal calificado para el
desarrollo económico en la región es deficiente
y que no -será posible que los países compren
didos en ella alcancen metas muy altas de ere-
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" . Factores demográficos que intervienen en la provisión de
servicios educacionales en el Transkei
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1. Con el fin de ilustrar los factores demo
gráficos implicados' en la provisión de servicios
educacionales' 'en una comunidad en que la
escasez de recursos económicos nacionales; que
se podrían aplicar a la educación, es un obstá
culo muchomás serio que el que constituye en
bis sociedades industrializadas, se ha seleccio
nado a Transkei, un área Bantú que se gobierna
a.'sí misma dentro de los límites de Africa del
Sur. Se trata de una región en desarrollo cuya
base económica es la agricultura de subsistencia,
y cuya renta 'está siendo suplementada por 'los
ingresos de la mano de obrá que se exporta.

2., El Transkei es un área casi exclusiva
mente.rural. De sus habitantes Bantú, es decir,
la' población de jure) que era de 1.622.000, en
1960.1,' después dehaber tenido en cuenta la
subenumeración del grupo de edad de O a 4
años.asi comoJos trabajadores ausentes, menos
ele! 2% 'están viviendo en áreas "urbanas".
Estas últimas consisten en 27 localidades, de
las cuales solamente cinco tienen 1.000 o más

..hªpJ!antes Bantú. Durante un período de 24
años,' eritre1936"y 1960, la proporción de habi
tantes en centros urbanos aumentó desde'<el
1,2% al 1,8%. La- urbanización de la población
que -se está produciendo se realiza mediante
migx.ª~jºlJes temporalesypermanentes a ciuda- ,
des y-pueblos fuera del Transkei.

,3.. 'Conjuntamente, Jos 1..622.000 habitantes
están amplia y proporcionalmente, esparcidos
sobre las 16.554 millas cuadradas de territorio,
con alguna variación local en la pauta general,
dando una densidad promedio de 98 personas
por milla cuadrada, En términos de promedios,
y refiriéndonos a la provisión de escuelas
primarías, esto no constituye una baja densidad
de población. Con 1.559 escuelas primarias
establecidas en 1962, estadísticamente cada
escuela debería servir a las poblaciones.de. 10,7
millas cuadradas, 10 cual significa alrededor de
193 niños en edad de escuela primaria, defini
dos como. aquellos 'que se 'encuentran entre los
*1• • '.

, 1"Los.datos de este artículo se refieren.al área geo
gráfica del 'Trañske], 'que es algo mayor qüe'la entidad'
política con gobierno propio.

grupos de edad de 7 a 14 años, a corta distin
cia de una institución educacional, ya que la
distancia más larga que habría de recorrer
sería de 2,4 millas. Estos promedios, sin em
bargo, ocultan las diferencias locales de densi
dad. En nueve de los veintisiete distritos, que
representan el 420/0 del área total, la densidad
promedio es solamente de 69 personas por milla
cuadrada y existe un distrito con una densidad
tan baja como 19. En unas pocas regiones, la
población es tan dispersa que las escuelas pri
marias no pueden localizarse dentro de una
distancia razonable para cada niño en edad
escolar, o si se localizan así, el pequeño número
de alumnos por escuela significa que un solo
profesor tendría que encargarse de un gran
número de clases diferentes, si es que se ofrecía
un programa completo de escolaridad primaria,
10 cual necesariamente tiene que tener un efecto
perjudicial sobre los stándars de educación.
Otra solución sería la de que los cursos ofreci
dos se limitaran a las clases primarias más
bajas, incluyendo los dos sub-stándars A y B
y los grados 1 y lI, como se está haciendo en
el 24,8% de las escuelas primarias del Transkei,
Eliminando un problema de esta manera, se
crea otro, a saber, la no disponibilidad, a una
distancia que se pueda recorrer andando, de
servicios para conseguir- e! certificado final de
enseñanza primaria. Las distancias presentan
un impedimento, no debido a la inaccesibilidad
de algunas regiones, puesto que Ia autopista
nacional que va a través de todo ~l territorio
está unida a una extensa red de carreteras
razonablemente bien acondicionadas, sino .a
consecuencia del status económico de los habi
tantes, que generalmente no pueden pagar los
medios de transporte.

4. El problema de proporcionar escuelas,
que está relacionado con la falta de urbaniza
ción o de concentración de los habitantes, es
aún .mayor en el caso ,de los servicioseduca
cionales más allá de los estudios primarios.
Mientras que, como promedio, hay 18 niños en
edad de enseñanza primaria por milla cuadrada
en el Transkei, la cifra' correspondiente para

l.
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Cuadro 1. Número de niños en edad escolar y razones de matrícula, 1951-1965

. FUENTES: ' Sudafríca, Censos nacionales: Annual Reports 01 the De/Jartmlmt 01 Bantfl Education (Departa-
mento 'de Educacién del Transkei), . . ,.

a Las, estimaciones para .lós años posteriores a 1960 se basan en el supuesto de' una' continuaci6n de la tasa
deemigración del perÍodo·1951.:.1960. .' .:.•
, b Se' refiere a la matrícula a mitad del año escolar.
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Promedio Rallón de Ral6n de
Población de matricula Población matricula

Afio '1-14- malricula b (porcentaje) IS-ID- Matriculab (porcentaje)

1951. .. 280.180 147.430
.'

1959,•.• 296.350 219.699 74,1 ~53.480 7.735 5,0

1960..• 299.170 243.835 81,5' 154.280 8.890 5,7·

1961. .. 301.050 255.523 84,9 155.320 8.968 5,8

1962... 302.950 261.622 86,4 156.380 9.134 5,8

1963•.. 304.890 277.427 91,0 157.460 9.490 6,0

1964•• j 306.880 291.930 o 95,1 158.560

1965... :. 308.880 159.6130

5. Mientras que la distribución espacial de
la población opera contra la provisión adecuada
de servicios educacionales, su crecimiento
constituye un factor favorable. La población
de j-/.tre aumentó de 1.318.000 en 1936 a
1.499.400 en 1951, ya 1.622.000 en 1960, lo
cual representa una tasa, de crecimiento de
0,86% por año durante el primer período, y de
0,85% durante el segundo. Con una tasa de
natalidad y mortalidad de 43 y 22 por mil, res
pectivamente, su tasa de crecimiento natural es
de 2,1% por año. Por consiguiente, es un área
de emigración, siendo mayor el excedente per-
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aquellos en el grupo de edad de 15 a 19 años, manente hacia otras partes de Africa del Sur
que representa a lOS asistentes potenciales a que el aumento natural que se queda en el
las instituciones secundarias y otras institu- Transkei mismo. Al mismo tiempo que facilita
ciones educativas post-elementales, es solamente el problema demográfico dentro del territorio,
de alrededor de nueve, Su número ae reduce la concentración de una mayoría de los emi
en un 13% como resultado .de una tradición grantesen pueblos y ciudad fuera de SIAS

entre los hombres que consiste en comenzar su fronteras facilita la provisión de oportunidades
migración laboral a alrededor de los 18 años. educacionales para ellos. En consecuencia, como
En los distritos escasamente poblados hay indica el cuadro que se da más abajo, el
menos de seis niños en edad de educación número de niños de 7 a 14 años aumentó, como
secundaria por milla cuadrada, y en un distrito promedio, en solamente 2.100 cada año entre
menos de. dos. Por necesidad, los servicios para 1951 y 1960, es decir, 0,73% por año, habiendo
ellos serán menores y estarán muy alejados abandonado el territorio cada, «16.0 aproxima
entre sí. La asistencia a cualquiera de las 68 damente " 4.700. Si' estos 'últimos hubiesen
escuelas secundarias y vocacionales que exis- permanecido en' el Transkei, las autoridades ha
tían en 1962 se ve frenada por los gastos impli- brían tenido que ocuparse de proporcionar una
cados en alojamiento y manutención fuera de asignación anual' adicional a la población
lugar, así como, por la necesidad que se tiene potencial en edad de escolaridad primaria, de
del trabajo de media jornada del hijo en el alrededor de un' 2,6%. Con una tasa de un
hogar. 0,51 %, el aumento anual de la población

secundaria potencial fue todavía más pequeño.
eeteris paribu-sJ esta situación demográfica de
bería haber facilitado la oferta de escuelas y
profesores de manera que estuviese más allá
de la nueva demanda producida por la entrada
de niños en los grupos de edad adecuados.
Este factor, combinado con la campaña para
elevar el stándar general de la educación,
ayudó a aumentar la razón de matrícula en
escuelas primarias desde un 74% en 1959 a un
estimado 95% en 1964. La matrícula en escue
las postprimarias, como .porcentaje de la pobla
ción en edad de 15 a 19 años, aumentó
solamente desde un 5 a un 6%, sin embargo.
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10. Elprogratna completo de escolaridad
p~ imaria consiste en ocho años de matrícula
dentro de los cuales se distinguen los substán~
dars A y B Y los stándars I a VI. La edad
normal de entrada comienza a los siete años y
el alumno que no repite uno de esos cursos
tendría catorce años cuando terminase. su
último grado. En la práctica, la distribución por

9. Puesto que la matrícula promedio es
~o~a?1ente un.3,5% más baja que el número
inicial al comienzo del año escolar, no parece
que el absentismo implique un abandono per
manente durante el curso del año, sino una
asist~ncia irregular. Sin embargo, el efecto es
el t~l1Smo, a saber, un aumento del número que
repiten sus cursos. El aumento resultante en las
razones de matrícula no reflejaría un aumento
correspondiente en los stándars educacionales
conseguidos. Esto. también significa que hay
que proporcionar servicios educacionales para
un número mayor que el que realmente recibe
una instrucción regular y eficaz.

2 Se trata de un promedio de alumnos por profesor
por aula en el Transkei.

6. Teniendo en cuenta las altas tasas de hogar si así 10 prefieren, mientras los otros
natalidad y mortalidad en el Transkei, se debe están recibiendo su instrucción.
esperar una composición por edades bastante
joven. Sobre la base del cuadro que se adjunta, 8. En la población de jure de 1960 se
la distribución porcentual de la población de incluían 220.200 trabajadores emigrantes va
jure en tres grupos amplios de edad en 1960 rones ausentes. En cualquier momento a 10
era como sigue: 0-14 años, 38,8%; 15-64 años, largo del año alrededor de un 46,2% de los
57,9%; Y 65 años y más, 3,3%. Debido a la hombres entre 15 y 64 años de edad están
diferente incid~ncia de la emigración perma- fuera del hogar. La exportación de mano de
nente en los diversos grupos de edad la razón obra proporciona los ingresos para pagar los
de dependencia es de 73, algo más baja de 10 libros y matrículas escolares, puesto que . las
q~te habría sido ~n ausencia' de esas emigra- "transacciones monetarias, implicadas en una
clones. Incluso aSI, respecto al total, los' niños economía de agricultura de subsistencia son
en edad de enseñanza primaria constituyen un mínimas. El sistema de mano de obra emigrante
18,4%, y la población escolar potencial total pone a la población en contacto con una cultura
es del 27,9%. La significación de estas propor- urbana y tecnológica, que parece ampliar los
ciones se pueden evaluar comparándolas con el horizontes mentales, introducir nuevos valores
16,3 y el 25,20/0, respectivamente, que se así como estimular el deseo de una mayor y
encuentra entre la población blanca de Africa mejor educación para sus hijos. Aunque la
del Sur, que ha alcanzado un estadio intermedio ausencia del padre podría, aparentemente, con..

.en el proceso de envejecimiento. A 10 largo de tribuir a una relajación de la asistencia escolar
los años, el número relativo de niños Bantú por parte de los niños, se ve contrarrestada por
en el grupo de edad de 7 a 14 años no ha mos- la apreciación entusiástica del valor de' la
tr~do ningún aumento, puesto que 'el efecto e?t;tcación y por su sistema social de responsa
rejuvenecedor de la mortalidad disminuyente bilidad !Uutua y comunal, Aunque el absentismo
ha sido casi completamente neutralizado por la promedio, del 12,5% de los alumnos, es consi
emigración. La juventud comparable de la derablemente más alto de lo que se considera
población se refleja en el relativamente gran como normal, se debe a circunstancias econó
nftmero de niños en edad de enseñanza prima- micas, más que a una ausencia de autoridad
r!a, a saber, 318, cuyos gastos educacionales por parte de los padres. Para los varones
tienen que ser sufragados por cada 1.000 jóvenes, el sistema de mano de obra emigrante
personas en el grupo de edad "productivo" es ofrece una alternativa a la asistencia a la
decir de 15 a 64 años. Se puede comparar ~sto escuela, y, como resultado, la razón de matrí
con los 268 entre la población blanca de Africa cula de las jóvenes excede a la de los mucha
del Sur. Si todos estos niños fuesen a la chos.
escuela, y parece razonable suponer que un
profesor,puede tener a su cargo a 34 alumnos 2,

se necesitarían 95 profesores por 10.000 per
sonas en el grupo de edad de 15 a 64 años,
comparado con 80 entre la población blanca.
Este problema se está tratando de aliviar
aumentando el número de alumnos por profesor,
que en 1962 llegó a 54 alumnos. En el 61%
de las escuelas primarias, sin embargo, se están
celebrando dos .sesiones, lo cual reduce el
número promedio de alumnos instruidos por
cada profesor en cada sesión a 27. O, en otras
palabras, manteniendo relativamente el pro
medio .de alumnos por sesión, se aumenta la
capacidad de cada profesor mediante. la práctica
de sesiones dobles.

o 7. Esta última práctica, incidentalmente,
tiene la ventaja de hacer ,Posible a los padres
que tienen dos o más hiJOS en la escuela la
utilización de los servicios de un hijo en el
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Cuadro 2

SIlbsl6 ndars SI8ndars

A B 1 11 111 IV V VI

Aritmética: promedio de edad (en años) de
los alumnos ...... , ................. 9,0 10,3 11,5 1214 13,3 14,2 15,3 16,2

Porcentaje por encima de la edad normal .. 66,1 73,2 77,2 77,8 77,3 75,1 .73,2 72,6

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

FUEWTE: República de Sudáfríca, Annual Report 01 the Depart'11te1~t oi Bmu« Ed1tcation (1962),
págs. 23 a 25.
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edades y por grado de los .alumnos se desvía
bastante de la expectación teórica, como se

La matrícula en las escuelas primarias, al igual
que en las escuelas secundarias, se caracteriza
por un retraso considerable con respecto a la
edad, siendo en la mayoría de los casos superior
a los dos años. De los alumnos en el primer
grado de enseñanza primaria, sólo el 33,9 tenían
siete años de edad, y de los restantes, el 22,5%
estaban con tres y más años de retraso. Esta
tendencia se ve reforzada por el efecto impulsor
de las razones de matrícula rápidamente cre
ciente, que resultan de una campaña que

puede ver en las siguientes estadísticas, que se
refieren a 1961: .

intenta atraer como principiantes a aquellos que
previamente habían evitado ir a la escuela o
no habían tenido oportunidades para hacerlo.
Cualquier aumento en el graúo del retraso de
edad significa una adición al número de escuelas
o profesores que se necesita, muy por encima
de la demanda que exige el crecimiento de la
población.

11. Las tasas específicas de matrícula por
edad entre los niños de 7 a 14 años eran las
siguientes durante 1961:

:¡¡

ASPECTOS:

razones de :
traducirse en
completados ]
de todo el si
escuela prima
de un númerc
epitomiza la a
los alumnos d

13. Estas
dos tan bajas
la población

Cuadro 3

Edad .

Porcentaje matriculado . 55,0

8 9
76,0 82,9

10 11
83,8 88,3

12 13

85,0 74,3

14
58,8

FUEWTE: República de Sudáfrica, Ammal Report oi the Department oi Banfft Edftcati01~ (1962).

Estas cifras reflejan una vez más la tendencia
a entrar en la escuela a una edad avanzada.
Convirtiendo estas tasas a una sola magnitud,
se descubre que el número bruto de años pro
medio que se espera que un niño esté matricu
lado en la escuela entre su séptimo y décimo
quinto cumpleaños es de 6,04 años, o el 75%
del número potencial de ocho años. Cuando se
tiene en cuenta la mortalidad, el número de
años neto de vida esperada en la escuela pri
maria se convierte en 5,8 años. El aumento
gradual en la razón de la duración real a la
potencial de vida escolar del 66% en 1959 al
84% en 1964, representa, quizás, más adecua
damente que las tasas brutas del primer cuadro,
la situación de las matrículas en las escuelas
primarias 3.

12. Aunque el volumen de equipamiento
escolar necesario viene determinado por el
tamaño, crecimiento y composición de la pobla-

8 La cifra para 1964 se basa en el supuesto de que la
distribución relativa de las tasas específicas por edad
no cambió entre 1961 y 1964. (

ción, junto con las razones de matrícula, el
tipo de servicios que se ha de proporcionar es
una función de las razones de retención en
cada uno de los grados, si se asume que la
política es una variable neutral. Sobre la base
de la experiencia durante los últimos ocho años,
de una cohorte típica de 100 alumnos del
Transkei que comienzan su carrera escolar, 75
pasan a la segunda clase, 69 a la tercera, etc.,
hasta que 2S llegan al último año y final
(ocho), de la escuela primaria, y de ellos 21
conseguirán sus certificados finales 4. De estos
últimos, algo más de ocho alumnos pasarán a
las escuelas secundarias, mientras que ttllO irá a
una escuela vocacional. Probablemente menos
de 0,2 obtendrán el certificado correspondiente,
y no todos ellos tendrán las cualificaciones
suficientes para entraren una universidad.. Su
poniendo que aquellos que no pasen al grado
siguiente es que han sido suspendidos, supuesto
que tiende a subestimar el grado de éxito, las

4 República de Sudáfrica, Ammal Reports oi lile
Department oi Bft'~tll EdftCatiOl~ (1962). -Ó;»
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razones de supervivencia de grados pueden
traducirse en un número promedio' de grados
completados por una cohorte que pase a través
de todo el sistema escolar. En el caso de la
escuela primaria, esta razón era de 3,6 grados
de un número potencial déocho, estadística que
epitomiza la alta tasa de abandono por parte de
los alumnos durante su carrera escolar. .

13. Estas razones de supervivencia de gra
dos tan bajas, combinadas con el hecho de que
la población es relativamente pequeña y muy

diseminada sobre un área relativamente grande,
hacen extremadamente improbable que las
escuelas postelementales pudieran ser conve
nientemente situadas dentro de un fácil alcance
para todo aquel que 10 necesitase. Los costes

.. por estudiante que se derivarían de poner en
funcionamiento una universidad o alguna otra

, institución de enseñanza superior a base de
nuestros propios recursos serían totalmente
prohibitivos, y sería necesario acudir a fuentes
externas para conseguir ayuda financiera.
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Educación y feeundídad en Puerto Rico
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1. Una de las cuestiones más importantes
para las naciones cuyo crecimiento de pobla
ción está frenando el desarrollo económico se
refiere a la relación entre educación y nata
lidad. Este interés está motivado por la
creencia de que las disminuciones de natalidad
en el mundo occidental han sido originadas, al
menos en parte, por los avances en educación
de la población en general. Como consecuencia
de esta creencia, los países que se están
modernizando algunas veces sostienen que los
programas directos para inducir el control de
la natalidad son innecesarios, puesto que las
mejoras educacionales resolverán este problema.
Otros justifican la realización de grandes
esfuerzos en relación con la educación de la
población, especialmente en los niveles prima
rios, en parte debido al efecto que se presume
que ésta tiene sobre la natalidad.

2. A un nivel muy general, se puede encon
trar una cierta relación entre las medidas brutas
de natalidad y educación en la mayaría de los
países latinoamericanos. Utilizando datos cen
sales de 1950para once países latinoamericanos,
se calcularon las razones de niños a mujeres
(personas entre las edades 0-4 por 1.000
mujeres de 15 a 49 años) y tasas de alfabé
tismo (porcentaje de la población adulta que
puede leer y escribir), para las unidades admi
nistrativas más pequeñas en cada uno de los
países de los que había información censal 1.

Aunque se podía observar una variación bas
tante grande en el grado de la relación de estas
dos medidas, en todos los casos la relación era
negativa, variando desde valores bajos entre
- 0,10 Y - 0,26 para Honduras, Panamá,
México y Venezuela, pasando por correlaciones
moderadas de - 0,36 Y- 0,46 para Guatemala
y Colombia, hasta correlaciones de - 0,60 Y
más para El Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Chile y Argentina.

3. Aunque la interpretación de estos resul
tados tiene un gran interés, se hace difícil de-

1 Los países eran: Argentina. Chile, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Venezuela. El número de uni
dades variaba desde 14 en El Salvador a 65 en Costa
)lica.

bido a que las medidas mismas eran demasiado
bastas, así como a la dificultad de mantener
constantes otras variables relacionadas como la
urbanización 2, Y por las limitaciones generales
sobre la inferencia causal basadas en las corre- ¡

laciones ecológicas. Más aún, para cualquier ~~',,'.•
nación preocupada por la planificación sistemá
tica, la cuestión no es tanto el saber si la'
educación produce una reducción en la fecun
didad humana como el conocer que grado de
educación produce cierto cambio en la fecun
didad en una categoría dada de la población.
Para contestar a esta pregunta, al mismo tiempo
que se evitan las limitaciones de los datos
ecológicos, se necesitan tabulaciones cruzadas
directas de los logros educacionales y la fecun
didad, manteniendo constantes otras variables
importantes.

4. Uno de los pocos intentos de este tipo
para las poblaciones de América Latina es el
que encontramos en un estudio de A. Jaffe sobre
Puerto Rico. Utilizando datos de una encuesta
por muestreo de 1955 procedente de la Oficina
de Estadísticas Laborales de Puerto Rico,
Jaffe concluía que " ... es preciso que las
mujeres tengan por lo menos seis y posible
mente nueve años de escolaridad antes de que
se produzca una disminución significativa en
la tasa de natalidad... ;" y "La influencia
combinada del aumento de la educación y del
aumento de la participación de las mujeres en
las modernas empresas económicas probable
mente será más eficaz que ninguno de esos dos
factores por sí mismo" 3. El presente artículo
continúa esta discusión utilizando datos del
censo de Puerto Rico de 1960.

5. La importante tesis de Jaffe de que se
necesitan por lo menos seis años de escolaridad
para que se produzca una influencia real sobre

2 Aunque la correlación promedio entre la razón de
fecundidad y la proporci6n de personas alfabetas para
los once' países es de -0,46, es de -0,58 entre las
razones de fecundidad y el porcentaje de población
urbana. Datos no publicados del Internacional Popu
lation Programo Para un análisis más amplio de UI1
solo país, utilizando datos similares, véase ]. M. Stycos,
"Culture and differential fertility in Peru", PopttlatiolJ
Studles, vol. XVI, No. 3 (marzo de 1963).

8 A. J. ]affe, People, Jobs ahd Economio Deuelot
mC/Jt (Glencoe, 111., Free Press, 1959), págs. 196 'Y 197.
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la natalidad estaba en cierto modo limitada por
las amplias categorías educacionales que se
ofrecían en su análisis: de O a 4 añcs, de 5 a

l 9, Y 10 o más años de escolaridad, Como Jaffe
I señalaba, "los datos no muestran en qué punto
p la educación de las mujeres comienza a pro
j: ducir efecto, es decir, si se necesitan seis, siete,

ocho o nueve años de escolaridad.•." El cua
dro 1, utilizando tabulaciones especiales de
1960, ofrece mayor número de categorías. Para
simplificar el análisis, hemos limitado los datos
a las mujeres legalmente casadas que hubiesen
completado su natalidad y cuyas esposos estu
viesen presentes.

l.
1,
l

Cuadro 1. Número total de nacidos vivos por 1.000 mujeres casadas
de 45 años y más n, por educación, Puerto Rico, 1960

Cambio desde Mujeres
Nacidos ICJ calerarfa en ICJ

Atros deescu,lCJ por 1.000 &""d,n" calerorfCJ
ler",inCJdas ",ujeres or"nICJje) (porcenICJje)

O... ti ti' ,., ti •••••••••• 7.421 35,2

Primarios: '.

1·4 .................. 6.896 -'1,0 32,8
5·6 ... , .............. 5.836 -15,4 11,7
7-8.................. 4.288 -26,5 8,5

Secundarios:
1-3.................. 3.367 -21,S 4,0
4................. : .. 2.453 -27,1 3,4

Universitarios:
1 y más .............• 1.920 -21,7 4,4

TOTAL 6.224 100,0

FUENTE: Tabulaciones especiales del Censo de Puerto Rico de 1960.
a Mujeres casadas legalmente con esposos presentes.

6. La variación total de fecundidad es muy
grande. Las mujeres que no tienen ninguna
educación han tenido 3,3 veces tantos nacimien
tos como aquellas que tienen uno o más años de
universidad. Si la progresión se distribuyese
de manera regular sobre los 14 años que
aproximadamente significa la educación, esto
significaría que cada año adicional de escola
ridad produciría 0,4 menos nacimientos vivos,
o bien algo más de un nacimiento por cada tres
años de escolaridad. Sin embargo, la progre
sión no es regular. Existe solamente una dife
rencia del 7% en el número de nacimientos
vivos entre aquellas mujeres que no tienen
educación y las que tienen entre uno y CUatro
años de educación. Entre esta última categoría
y las mujeres de cinco a seis años existe el
15%de reducción de la fecundidad. Así, pues,
las mujeres que tienen alrededor de seis años
de escolaridad, 10 cual constituye un objetivo
educacional importante para muchos países en
vías de modernización, tienen solamente 1»6
menos nacidos'vivos al terminar el período de
reproducción que las mujeres que no han tenido
ninguna educación. Cada año de educación por

encima de este límite significa solamente 0,28
menos nacimientos y mucho menos que esto al
final del ciclo educacional.

7. Los datos indican un efecto acelerador de
la educación sobre la fecundidad, comenzando
muy lentamente en la escuela primaria más
baja .., y alcanzando un alto nivel hacia el final
del bachillerato elemental, que se mantiene de
ahí en adelante. Las diferencias son especial
mente notables en los puntos de terminación de
la escuela primaria y del bachillerato lt, pero
desde el séptimo grado en adelante existen dife-

4 El efecto acelerador de la educación sobre la fecun
didad puede incluso ocurrir dentro de la primera cate
gorla, es decir,' de 0,4 años. Existen datos publicados
paramuieres casadas comprendidasentre los 35'1 los
44 afias de edad (incluyendo las mujeres casadas por
matrimonio consensual, divorciadas, separadas o viu
das); muestran una disminución de 2,7 en el número
dé nacidos vivos entre aquellas que no tienen ninguna
educaclén y aquellas ton Ul10 o dos afias, 'Y una
disminución del 3,5% entre esta última categoría y
las que tienen. tres o cuatro afias de escolaridad.

II Véase. UltiMa States Censu« 01 Population; 1960:
Puerto Rico, serie pe. (1), No. 53D(Waslíington,
Govertimetlt Prirttitlg Office cuadro 9 • .. .' .

.........
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FUENTE: Tabulaciones especiales del Censo de Puerto Rico de 1960.
a Mujeres casadas legalmente con esposos .presentes.
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O••••••• l •••• " ••••• ti 6.936 6.454 7.830

Primarios:
.' ~', I

.'
1·4', .. I •• I , • I • ,: I ~~ " I I 5.962' 5.865 7.626
5·6 ................. 5.078 4.942 6:886
7-8 ................. 3.924 4.106 .. 5.271.. ,

Secundarios:
1·,3 ................. 3.032 3.295 4.454
4............. : ..... 2.38G ' 2;525 2.648

Universitarios:
1+,', ti •••••••••• ' •• '1.909 1.938 1.931

TOTAL 4.878 5.200 7.422

Cuadro 2. Número total de nacidos vivos por 1.000 mujeres casadas
de 45 años y más a, por educación y residencia, Puerto Rico, 1960

6 Es interesante observar que incluso las mujeres con
siete y ocho años de educación están teniendo más de
dos veces el número de nacimientos que considera ideal
la mujer puertorriqueña promedio (dos o menos), y
solamente una quinta parte' de las mujeres llegan a este
número en la escuela. Véase P. K. Hatt, Backo.rotmds
01 Hunum. Fertility i1~ Puerto Rico (Princeton, Prince
ton University Press, 1952), pág. 53, cuadro 37.
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renciaa notables en la fecundidad con cada las cuales sea la residencia. En Puerto Rico,
incremento de la educación 6. existe una .relación notable entre residencia y

8. Como se ha señalado anteriormente, al educación. Por ejemplo, de las mujeres legal
evaluar o explicar la influencia de la educación mente casadas que tenían 45 o más años en
sobre la fecundidad, es preciso controlar otras 1960, el 490/0 de las que vivían en San Juan,
variables, probablemente la más importante de el 59% de.las que vivían en otras áreas urba

nas, y el 83% de las que vivían en áreas
rurales, habían tenido menos de cinco años de
escolaridad.
. 9. En el cuadro 2 se establece una clasifi
cación residencial de tres categorías, el Area
Estadística Metropolitana Standard de San
Juan, otras áreas urbanas, y áreas rurales:

.. 10.. Aunque existe poca diferencia entre San
Juan y 'otras'áreas urbanas cuando se controla
la .educación, tanto la educación como la resi
~enéia (ruraly no rural) muestran una re1a
cióri independiente con la fecundidad: Conside
rando todos :10s niveles distintos de educación,
es decir" desde aquellas mujeres que no tienen
ninguna .educación a aquellas que tienen uno o
más años de universidad, se observa que las
áreas rurales muestran las disminuciones abso
lutas y relativas más grandes de 'Su natalidad.
Las mujeres rurales sin ninguna educación han
tenido por lo menos cuatro veces tantos hijos
como las mujeres rurales universitarias. .

11. La fecundidad urbana comienza a nivel
más alto que la rural, pero su disminución es algo
menor sobre todas . las categorías ,o niveles
educacionales. El efecto neto es el de que hacia
el límite superior del continuo educacional, las
diferencias de fecundidad por. residencia .casi

han desaparecido totalmente '1. Los esfuerzos
que 'se realicen en la educación por consiguiente
sirven para igualar la fecundidad en los. niveles
bajos entre aquellas mujeres de diversas resi
dencias. La, nivelación, sin embargo, no se
produce hasta que se termina el bachillerato.

·12.· Una cuestión importante' para la estra
tegia de la modernización se refiere a la -canti
dad de inversión en educación en las áreas
rurales y en las áreas urbanas, así como a su
distribución en el tiempo. Por lo que se refiere
a su efecto sobre la fecundidad, ¿tendrá los
mismos' resultados el dólar invertido en las

'1Jafié' descubrió que las diferencias urbanas y rurales
desaparecían 'después de los diez años de educación.
Puesto que parte de la zona metropolitana de San Juan
estaba clasificada como rural, el autor especulaba' sobre
la posibilidad de que "una mayor proporción de las
mujeres "rurales" mejor educadas estuviesen residiendo
en' la zona metropolitana y por consiguiente 'se confor
masen a'las.paut1 de comportamiento urbanas en lugar
de a las rurales", o], cit., pág. 181. .,

EII/re
educ

oy 1·4 ....
1·4 Y 5·6 .. '
5·6 y 7-8 .. ,
7-8 y 1·3 de
1-3 y 4 de SI

4 de secund
taria ....

14. Si
con la edt
otras vari
relación? .
tores fisio
tantes raz
principal 's
las pareja
muy evidr
algunas v
demógrafo
educación
la natalida

-'··1··t,.,~" "....,-,
I



. .

1 .

ASPEctóS DEMOGRÁF.ICOS DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 193

, .
Cuadro 3. Cambio porcentual de la fecundidad

(nacidos vivos por 1.000 mujeres casadas legal
mente, de 45 años o más) entre categorías
educacionales sucesivas, por residencia, Puerto
Rico, 1960

14. Si la fecundidad está muy relacionada
con la educación, incluso cuando se controlan
otras variables, ¿qué es lo que explica esta
relación? Aunque no se deben ignorar los íac
tores fisiológicos y de nutrición, existen' bas
tantes razones para creer que la explicación
principal 'se basa en los intentos deliberados de
las parejas para limitar su fecundidad. Por
111Uy evidente que pueda parecer este punto,
algunas veces parece que los que no son
demógrafos intentan negarlo, implicando que la
educación podría ser un sustituto del control de
la natalidad.

escuelas rurales que el dólar invertido en las
escuelas urbanas? ' "

13. Considerando el grado de cambio en la
fecundidad relacionado con incrementos suce
sivos en educación dentro de cada área residen
cial -(cuadro 3), se observa que las áreas rurales
y urbanas tienen pautas algo diferentes. Las
modestas disminuciones de fecundidad que son
características del Comrnonwealth en su con
junto. al nivel de escuela primaria, son especial
mente típicas de las áreas rurales. A pesar de
que la educación aparentemente nivela las di
ferencias de fecundidad entre las áreas urbanas
y rurales, el mismo aumento de educación no

, tiene. el mismo efecto sobre la fecundidad en
las áreas rurales y urbanas al mismo tiempo.
Así, la fecundidad urbana disminuye en un
25% entre las mujeres que no tienen ninguna
educación y las mujeres que tienen cinco o
seis años, pero solamente' disminuye en un 12%
entre las mujeres 'rurales. Parecería que los
esfuerzos modestos de educación tienen un
impacto poco importante en las áreas rurales,
pero un efecto más importante en las áreas
urbanas. Para resumir, una instrucción limitada
tiene efectos apreciables en las' áreas urbanas;
sin embargo, un nivel elevado de instrucción
repercute grandemente en las zonas rurales.

l.

,

o 40 26
1 - 4 ., , .. , ' , . . . . . 40 35
5 -- 8' .. " ,... 57 37
9+ .. ".,.,", , 71 61

16. Se pueden observar ciertos descubri
mientos que son consistentes con otros ya
existentes:

a) La residencia urbana y los años de edu
cación están relacionados independiente y posi
tivamente con la práctica del control de
natalidad;

b) Al nivel de bachillerato, las diferencias
en prácticas anticonceptivas desaparecen vir
tualmente entre las familias urbanas y rurales i

e) El mayor impacto de la educación sobre
la práctica anticonceptiva se da después de la
enseñanza elemental, :canto en las áreas urbanas
como rurales. Sin embargo, los datos 110 apoyan
la hipótesis de que una instrucción limitada
tiene más impacto en las áreas urbanas.

CONCLUSroN:ÉS

17. Durante los últimos cincuenta años,
Puerto Rico ha mostrado avances notables en
educación. Según los datos censales, el 55%
de su población de' más de 10 años era analfa
beta en 1920, el 41% en 1930, el 32% en
1940, el 25% en 1950 y el 19% en 1960. Sin
embargo, la tasa de natalidad no mostró ningún
signo de cambio hasta después de 1950, cuando
comenzó a disminuir desde alrededor de 40
hasta su tasa actual de alrededor de 31. Sin
embargo, otros datos indican que una buena
parte de esta disminución fue debida a la
emigración de puertorriqueños en edades repro
ductivas. Parecería que las principales mejoras
en educación no producen disminuciones auto
máticas en la fecundidad dentro del período de
tiem o ue se discute. .

Allos de educación Urbana Rural

nAunque la muestra era representativa de la pobla
ción de hogares puertorriqueños, los datos que se pre
sentan sobre 767 parejas se refieran a la población
casada o casada consensualmente. Véase R. HiU, J, M.
Stycos y K. W. Back, The Family and PoptllatiOlt
Coiuro! (Chapel HiU, University of North Carolina
Press, 1959), pág. 164, cuadro 78. .

15. El- cuadro 4 muestra datos procedentes
de una encuesta por muestreo realizada en
Puerto Rico en 1953, en la que se relacionan
la práctica del control de la natalidad con la
residencia y la educación:

Cuadro 4. Porcentaje que ha utilizado algún
método de control de la natalidad, por resi
dencia y educación, Puerto Rico, 1953 a
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18. Por otra parte, el análisis que se pre- americanos está muy por debajo del punto en

senta aquí muestra diferencias de fecundidad que se producen las disminuciones cruciales de
muy notables según la educación. El hecho de fecundidad según se han visto en Puerto Rico.
que las diferencias se aceleren con la educación, En 1950; por lo menos en nueve paises latino
produciéndose las mayores disminuciones sola- americanos, más de tres cuartas partes de los
mente después de que se ha acabado la educa- varones de 25 y más años habían terminado
cíón elemental, explica la aparente discrepancia, cuatro años de escuela primaria; solamente en
puesto que la mayor parte de los avances edu- dos países además de Puerto Rico era esa cifra
cacionales de Puerto Rico se han producido en menor del 50% 8. Considerando los 16 países
los niveles inferiores. latinoamericanos para los que se dispone de

19. Las implicaciones de lo anterior para los datos, sólo alrededor del 7% de la población
países de América Latina que actualmente total de 15 años y.más tenían más de seis años
tienen altas tasas de natalidad no son favora- de educación. El número promedio de años
bles. Los avances educacionales en Puerto Rico terminados en estos países fue de 2,2, que se
se han conseguido en un medio muy propicio puede comparar a los 4,5 en Puerto Rico 0. Lo
para la disminución de la fecundidad, es decir, más notable de todo esto son los datos referen
se han visto acompañados por-avances muy tes a mediados de la década de 1950, que
notables en la renta per cápíta, por la urbani- indican que sólo alrededor de uno de cada
zación y la industrialización. (En 1950 su cuatro o cinco que comienzan a ir' a la escuela
consumo de energía comercial per cápita sola- en América Latina terminan el nivel primario,
mente fue superado por Argentina, Chile y y solamente uno de cada veinte termina el nivel
Venezuela; su renta per cápita solamente por secundario 10. Los países latinoamericanos que
Venezuela.) Así pues, los avances educaciona- esperan que la "educación" reduzca las tasas
les no se han dado en un "vacío socíoeconó- de natalidad puede que tengan que esperar un
mico", como puede ocurrir en algunos países largo tiempo.
de Latinoamérica. 8 Naciones Unidas, Compendiull~ oi Social Statistlts,

20. En cualquier caso, la mayoría de los 1963 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
63.XVII.3), cuadro 60.

países latinoamericanos están bastante detrás de o Véase O. Vera, "The educational situation and
Puerto Rico en cuanto a su educación. En requirements in Latin America", en E. de Vríes y
1950, por lo menos once países latinoamericanos J. Medina Echevarría, Social Aspects. oi Econo11lic

. tenían tasas de analfabetismo más altas que Deuelopment il~ Latil~ América, vol. 1 (París, Organí
Puerto Rico en 1930, y el nivel promedio de zaci6n de las Naciones Unidas para la Educación¡ la

Ciencia y la Cultura, 1963, pág. 286, cuadro 3.
escolaridad en la mayoría de los países latino- 10 [bid., págs. 291 y 303.
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H. YUAN TIEN

Expansión educacional, despliegue del personal instruido
y desarrollo' económico en China
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1. Suele decirse que China continental,
junto a otros paises en desarrollo, disfruta de
muchas ventajas en sus esfuerzos por moder
nizarse y desarrollarse económicamente. En
especial, puede utilizar el conocimiento técnico
y las innovaciones tecnológicas que no existian
al por mayor para las naciones desarrolladas
en las etapas iniciales de su proceso de moder
nización, Estas ventajas son indudablemente
reales. Lo que generalmente no se especifica es
que en las naciones en desarrollo hay que
alfabetizar a la población y enseñarles las técni
cas necesarias antes de que puedan utilizar las
técnicas y equipos introducidos desde el exte
rior o desarrollados en el interior. Cualesquiera
sean los otros prerrequisitos, la :moderni
zación y el desarrollo económico pueden
llevarse a cabo mejor sólo mediante un aumento
en la eficacia de utilización de los recursos
humanos. La importancia de la educación y el
papel de los educados es por consiguiente
evidente.

2. Sin embargo, la educación tiene otras
connotaciones sociales importantes, además de
su utilidad para el desarrollo económico. En
China, .como en otras naciones' en desarrollo,
se considera también a la educación como una
transformación prodigiosa de la persona a tra
vés del aprendizaje. En el proceso educacional
se crean inevitablemente presiones o expecta
ciones,. que pueden tener U? impacto c?nside
rable tanto sobre las aspiraciones ocupacionales
del individuo como sobre la movilidad interna
de los· educados. En este' articulo, se hace un
intento por trazar algunas de las consecuencias
de la expansión educacional en China en rela
ción con la distribución geográfica del personal
instruido y el desarrollo económico. .....

3. Dejando aparte otras cuestiones como el
método de instruéción y el contenido de los
programas de educación, una· característica
sobresaliente de los desarrollos posteriores a
1949 en la educación china es la de que la
máxima expansión se ha producido precisa
mente en niveles inferiores. El número de estu
diantes que había terminado la escuela primaria
parece haberaumentadocasi seis veces entre

.._, .. ~

. ', ,." ,

1950 y 1958. En el nivel secundario de ese
mismo periodo, el número de graduados au
mentó algo más de cuatro veces. El número dé
estudiantes que se graduó de instituciones de
enseñanza superior entre 1951 y 1958 se tri
plicó. Esta pauta de crecimiento diferente
significa, entre otras cosas, la terminación
obligatoria de la educación formal para' un
gran número de estudiantes en los niveles pre
universitarios; En 1957, por ejemplo, por cada
estudiante en la universidad, habia cuatro en
las escuelas secundarias superiores, once en las
escuelas secundarias elementales y ciento cin
cuenta en las escuelas primarias. Acumulati
vamente, por consiguiente, de los estudiantes
que terminaron la escuela primaria, una cantí
dad aproximada total de 77,7 millones no pudo
seguir estudiando en el nivel secundario: Otros
5,5 millones de graduados de escuelas secunda
rias superiores no pudieron conseguir entrar
en las universidades. Cualesquiera sean las
cualificaciones que se puedan hacer en relación
con estas estadísticas, es evidente que se ha
formado en China un gran campo de personas
relativamente instruidas.

4. En relación con la modernización y el
desarrollo económico, este gran conjunto de
personas deberia ciertamente ser útil para las
tareas que se le presentan. En realidad, sin
embargo, existe un cierto número de factores
complicados y de cuestiones complejas refe
rentes a su utilización eficaz. Basándonos en
la dicotomia "manual-no manual", se puede
situar a los individuos a lo largo de una escala
vertical basada en. el diferente prestigio que
convencionalmente se asigna a las diversas
categorías ocupacionales. Pero existe también
una. dimensión horizontal (geográfica) en rela
ción con la cuestión de la utilización de la
población activa: las personas de la población
activa pueden recibir empleos en lugares urba
nos o en lugares rurales. Hablando en términos
generales, por consiguiente, según las necesi
dades actuales o anticipadas, la mano de obra
de 'China se puede distribuir eu cuatro sectores
diferentes: urbano no manual, urbano manual,
rural no manual, y rural manual, El sector
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urbano no manual es, el más pequeño, y el
urbano manual y el rural no manual se encuen
tran más o menos entre aquél y el sector rural
manual. En la situación china, la mayor parte
de la población económicamente. activa está
empleada en el último sector. ,

5. Teniendo en cuenta el esfuerzo nacional
por modernizarse y desarrollarse ecohómlca-'
mente, en última instancia habrá una modifica
ción drástica en la distribución de la población
económicamente activa. Cuando eso suceda, el
sector rural manual se habrá reducido bastante,
tanto en números relativos como absolutos.
Mientras tanto, una cuestión fundamental es la
dela rapidez ,o la tasa con que se consigue este
cambio, cambio que principalmente se da desde
la agricultura a las ocupaciones no agrícolas.

·6. Como -se ha señalado anteriormente, la
expansión posterior a 1949 en la educación
ha producido un gran número de personas rela
tivamente educadas- Se debe recalcar que la
expansión' de la educación para Incluir a un
número ,cada vez mayor de .personas es" en sí
misma, una parte intrínseca de la moderniza
ción: Sin, embargo, cualquiera que sean sus
otras utilidades en relación con el desarrollo
económico, lá educación en sí misma es también
un ,estímulo potente desde el punto de vista
social y demográfico.'

7., En relación con esto, ycon el fin de poner
un ejemplo, puede ser interesante señalar una
declaración reciente en China: . . ..'. .

· "Hay algunas personas que creen que los
, pueblos' [chinos] ha tienen la necesidad de
conocimiento, y que es "una pena" que los
jóvenes educados se conviertan en campesi
nos. "Este es un punto de vista pasado de
moda. ¿Es realmente ','una. pena" que los

, estudiantes de bachillerato se conviertan en
· campesinos? ¿Significa esto que ello consti
tuye. "la utilización de grandes materiales

, para pequeños propósitos (el empleo de los
,hombres de talento en tareas inferiores) ? ...

, Nuestro' país es socialista. La gran mayoría
de la población debe participar directamente
.en ,el trabajo productivo. La aspiración del

. aprendizaje no es la de separar a los "tra
bajadores mentales" de los "trabajadores
manuales", sino la de capacitar a cada per
sona para convertirse en un trabaja.dor equi
pado tanto con conocimientos como con una
conciencia socialista. El hecho de que los

'jóvenes educados vayan él los pueblos a unirse
a la lucha práctica es solamente fon, el fin
de consolidar su punto de vista proletario...

y para infundirles paso a paso "trabajo men
tal" con el "trabajo manual"..."1.

En A Chlnese Villaqe, uno puede leer lo si
guiente:

"Un miembro del clan Yang.:'. tenía una
gran reputación como estudiante cuando
estaba en la escuela de la ciudad mercado.
Era alabado por sus profesores, por los
líderes de la comunidad de todo el área de
la ciudad mercado, y también por los miem
bros más ancianos del clan P'a... [Sin
embargo.] el joven era muy poco conven
cional. Incluso después de hacerse estudiante
universitario, todavía venía a casa a trabajar
en la granja de su padre durante las vaca
ciones de, verano. Se vestía como un campe
sino cualquiera. Esto dio a sus compañeros
y a,' los demás ·habitantes del 'poblado 'la
impresión de que no iba a ser un intelectual,
o un caballero, o un alto cargo ... , y por

, consiguiente se mostraron indiferentes hacia
~L .." 2,

Esto indica no sólo 10 que una persona educada
puede o no debe hacer, sino también 10 que
debe o tiene que hacer. Lo que la sociedad puede
esperar de' este tipo de personas y de otras
situadas similarmente, por consiguiente, es qué
dejen o eviten los empleos que signifiquen
solamente "la manipulación de cosas", y traten
de conseguir aquellos' otros trabajos que' con
sistan en' la "manipulación de personas". En la
medida en que la realización de estas expecta
tivas se basa en el no retorno a los pueblos
de origen, y teniendo en cuenta que las per
sonas con alguna educación o que son parcial
mente alfabetas tienen más probabilidades de
emigrar a las ciudades, una consecuencia
importante de la expansión de las oportunida
des de educación es 10 que Hsiao-tung Fei ha
denominado apropiadamente la erosión social
de las. comunidades rurales análoga al proceso
de disminución de los recursos naturales 8. '

8. Por consiguiente, la expansión de la edu
cación después de 1949 significa, entre otras
cosas, que un gran número de personas se han
enterado .de alternativas ocupacionales que
anteriormente desconocían o no podían alcanzar,
y que sus padres y otros parientes nunca tu
vieron a su alcance. Partiendo de esta extensión
de las oportunidades y de los mayores hori
zontes ocupacionales que van ligados a ellas,
más allá del pueblo, un resultado lógico es el
de que los. lndivíduos educados desarrollen

1 People's D",ily, 26 de agosto·de 1963.
2 Martin C. Yan8', A Chinese Village (Nueva York,

Columbia'University Press, 1945).
8 Hsíao-tung F~i, Chílla's Gmtry (Chícago, Chícago

University Pressf 1953).
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asplracíones por obtener una más amplia edu- ha permitido solamente un cambio limitado en
cacion o empleo, que sea tanto actual como la estructura ocupacional. Por ejemplo el
potencialmente más interesante que el trabajo segundo plan quinquenal (1958-1962) pro'yec
manual en un área rural. taba un aumento promedio de 114 millones de

9. Por otra parte, la retención o transfe- personas por año. Como ya dijimos anterior
rencia de las personas educadas a las áreas mente, la expansión en la educación, especial
rurales tiene una gran importancia en la estra- mente en ~os niv.eles primarios y secundario, se
tegia del desarrollo. En relación con el esfuerzo ha producido evidentemente a un ritmo mucho
actual de China "por reforzar el' frente agrí- más rápido que la,s oportunidades de empleo en
cola", por ejemplo, no sería correcto creer 'que ~l sector .no agrícola, En la m~did~ en que
ello significa simplemente un aumento en la esto sea CIerto (y probablemente inevitable), la
ofe~ta de fertilizantes, maquinaria agrícola, expansión posterior a 1949 en la educación se
mejores semillas, etc. También se necesita a puede considerar inconsistente con los objetivos
laspersonas educadas en las áreas rurales para a corto plazo del desarrollo nacional, puesto
que actúen como catalizadores de cambio, y que la gr~n mayoría de la gente todavía tiene
para que contribuyan a las mejoras rurales en que, trabajar en los pueblos y en- la agricultura.
cuestiones que se refieren a la educación, la 13. A la luz de estas y otras consideraciones
salud; las actividades cultura1es y las funciones él despliegue de las personas educadas en rela~
administrativas, ción con el desarrollo económico se convierte
, 10. D¿sde luego, la cuestión referente al en lo que podríamos denominar un problema
empleo eficaz de las personas educadas se podría de apartarlas .de sus objetivos ocupacionales
resolver con-relativa facilidad en' la situación "tradicionales", Esta "diversificación" de los
china y en otras similares, en el caso 'de que objetivos ocupacionales entre los educados tiene
hubiese incentivos materiales 'disponibles con asimismo otra dimensión. En la medida en
amplitud, con el fin de' ser aplicados exten- que implique una' distribución eficaz horizontal
sivamente para inducir su relocalízación u vo_ mente (geográficamente) de' las personas
luntaria" hacia aquellos lugares, en que se educadas en el contexto general del cambio
n~cesitan. La cuestión es que cuando existen planificado, significará también el abandono de
diferentes recompensas en China, tienden a las áreas urbanas, o el retorno al campo, o la
llevar a las personas, educadas o n0

1
en la direc- permanencia allí, según cual sea el caso. En

ción opuesta. Los salarios y otras ventajas son resumen, es probable que muchas de las per
~ás ,favorables ,en los lugares urbanos, espe- sanas educadas tengan que colocarse en la
c~alment~ en los centros industriales y comer- parte inferior de. la escala ocupacional vertical,
ciales, que, en las áreas rurales. ' "y. permanecer leJOS de la ciudad.

11. SÍn embargo, el sector urbano no manual 14. De hecho, desde principios, de la década
(que es el medio tradicional para las personas de 19501 una gran variedad de publicaciones
educadas) tiene pocas probabilidades incluso chinas han escrito editoriales, columnas; relatos
~~ absorber ~? número significativo de la ere- de, experiencias personales, y noticias, en las
cientepoblación educada de las ciudades mis- que se proporciona a los estudiantes que están
mas, Y es mucho menos probable que pueda a punto de graduarse en las escuelas primarias
empIcar a muchos de los procedentes de áreas y' secundarias, así como' en las instituciones
rurales. Por 10 que 'respecta al sector urbano técnicas y universidades, un asesoramiento
manual, probablemente habrá algún aumento' público relativo a ,las diferentes alternativas
e~pecialmel1te ~n.lo que se refiere a las, ocupa~ ~cupacioliales. Se ,les pide encarecidamente que
Clones de serVICIOS y otras relacionadas. Una vayan a aquellos .lugares en que el país les
vez más, puede que esto se consiga"fácilmente necesita más", a saber, las áreas rurales. La
sin ninguna inmigración sustancial desde las expresión-más específica de esto es la que se
áreas rurales. Esto significa que, con toda puede encontrar en el comunicado del Congreso
probabilidad, la gran mayoría de las personas Nacional .. del Pueblo en Pekín en 1962:
educadas en el futuro' cercano probablemente "reducir la población urbana y el número de
puedan esperar solamente encontrar empleo trabajadores y funcionarios hasta un nivel ade
en los sectores rural manual y no manual. cuado persuadiendo, en primer lugar a aquellos

trabajadores y funcionarios proc~dentes de
. 1'2. En otras palabras, se debe observar que áreas rurales a que vuelvan al trabajo produc

el desarrollo económico de China" hasta ahora tivo rural, y refuercen el frente agrícola".

l.
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Consideraciones demográficas de la planificación
integrada de los niveles docentes

J. E. VAIZEY

1. El desarrollo de la educación en todo el categorías. Primero, existe un problema res
mundo se ha acelerado notablemente en los pecto a la organización y planificación de un
últimos quince años y más especialmente en interés masivo por la expansión y mejora de la
los últimos cinco años. educación. Segundo, existe una tarea respecto a

2. Los objetivos del desarrollo educacional la financiación del programa a través de los
se pueden considerar muy ampliamente bajo fondos públicos. Tercero, existe una tarea
unas cuantas categorías. En primer lugar, relativa a la satisfacción de necesidades de
existe un objetivo sobre alfabetismo universal aquellas partes del programa que dependen del
que implica el desarrollo de la educación adulta intercambio extranjero, lo cual impone una
a gran escala. Segundo, existe una adopción presión considerable sobre gran número de
universal del principio de la enseñanza primaria países. Finalmente, existen algunos problemas
obligatoria y gratuita. Tercero, el desarrollo bastante difíciles con ciertos tipos de recursos
de la educación secundaria y superior es una reales, especialmente en la oferta de profesores i
consecuencia necesaria del desarrollo de los dos con frecuencia, la escasez de profesores y, más
primeros puntos. La educación es un proceso raramente, de edificios y libros, ha llevado a
en que el apetito crece precisamente con el una disminución catastrófica de los stándars.
comer, y se observa que un período inicial de 5. Así, pues, se verá que los problemas de
educación conduce a exigir más educación en la ampliación de la educación en el mundo
los niveles secundarios y superior. Cuarto, contemporáneo son agudos y. que surgen. asi
existe un objetivo respecto a la educación mismo cuestiones administrativas y económicas
secundaria y superior que se deriva de los de una profunda naturaleza. Estas dificultades
objetivos económicos y sociales. En muchos se verían suavizadas mediante dos formas prin
países se ha notado que los objetivos de desa- cipales de política. Una consiste en el ataque
rrollo económico y social, en sí mismos, ponen directo al problema de los costes. unitarios de
una. presión muy fuerte sobre la educación se- la educación. En la actualidad, existen grandes
cundaria y superior. desperdicios en la educación debido a aquellos

3. La tarea de la planificación educacional que dejan los estudios y a aquellos otros que son
consiste en reconciliar todos estos factores, que suspendidos repetidas veces y no llegan a los
tiran en direcciones diferentes. Sus realizaciones stándars mínimos. Además, se sabe que con
se ven dificultadas por la expansión de la po- frecuencia se adoptan cursos de acción más
blación. La tasa de crecimiento de los gastos costosos de los que justifican las circunstancias
educacionales para mantener los niveles actuales en que se encuentra un determinado país. Se
de actividad educacional (es decir, las razones piensa .que un análisis de los métodos educa
de matrícula, etc.) es en sí misma alarmante- cionales basado en su coste y eficacia podría
mente alta en relación con los productos na- muy bien ahorrar cantidades sustanciales de
cionales brutos esperados de muchos países. Por recursos reales.
otra parte, cuando se da uno cuenta de que 6. Es sorprendente que las innovaciones
los costes unitarios de la educación tienden a tecnológicas en la medicina, que la han revolu
elevarse en relación con otros costes, especial- donado en los últimos treinta años, todavía no
mente como resultado de las mejoras en los hayan llegado a la educación. Es posible que
stándars de educación, se observará que el sea inminente un avance similar en la educa
objetivo total de gastos educacionales es ción.
considerablemente más alto en muchos' países 7. El segundo frente importante en el que
de lo que con toda probabilidad se podrá obtener se puede esperar progreso es en el desarrollo de
fácilmente o al menos sin dificultades. una política positiva de población. Es evidente

4. Los problemas para alcanzar los objetivos que una de las consecuencias de la educación
se pueden agrupar bajo un cierto numero de universal es que la parte de la renta familiar
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que se asigne a los niños tendrá que aumentar. gastada en los hijos. Si uno toma dos casos
Esto se deriva de dos hechos. Primero, los extremos, servirán para ilustrar esta cuestión.
ingresos procedentes del trabajo de menores se 10. Una familia podría 'decidir limitar su
reducirán o serán eliminados por. completo; número de hijos para gastar tanto como pudiera
segundo, el coste de mantener un niño en la en cada uno de sus hijos, o, si no hubiese
escuela, incluso cuando la educación en sí misma presiones económicas serias, pala dedicar tanta
es gratuita, es sustancial por lo que se refiere a atención a cada hijo como fuese posible, Por
alimentación, vestido, etc., y. los crecientes otra parte, una familia podría decidir tener un
stándars de la sociedad, que estánrelacionados gran número de hijos porque desee beneficiarse
con los niveles educacionales mismos, cada' vez del hecho de vivir en una gran familia. La
más altos, aumentan a su vez los stándars evidencia sicológica ha señalado primero en una
sociales de gasto por niño. Un efecto más inme- dirección y ahora en la otra. El argumento
diato sobre el tamaño de la familia se debería económico ha ganado yendo hacia la gran
sentir evidentemente si el coste de la educación familia, eliminando las presiones sobre el ta
fuese soportado directamente por aquellas maño de la familia.
familias que tienen hijos, pero esta idea es 11. Así pues, se ha señalado que los princi
totalmente opuesta al pensamiento político más pales objetivos educacionales están influidos
actual. Hablando en términos generales, el por: a) el coste por unidad de educación; y b)
tamaño de la familia está determinado por: las tendencias de población. Lo que tenemos
a) la edad de la mujer al casarse; y b) el ahora que considerar es hasta qué punto el nivel
espaciamiento de la familia (que se ve afectado, total de la actividad en educación está determi
a su vez, por cuestiones tales como las técnicas nado por las necesidades económicas y sociales.
contraceptivas, etc.). Estos dos factores, la edad Aquí existe un problema doble. Por una parte,
al casarse y el espaciamiento de los hijos, están las inversiones en educación son necesarias para
determinados en parte por consideraciones el crecimiento económico, pero, por otra parte,
sociales y económicas. En los países desarro- el crecimiento económico es necesario para
llados, durante la depresión, se elevó la edad proporcionar recursos para-la educación.
de casamiento, mientras disminuía el tamaño 12. El desarrollo económico y social van
de la familia. En los últimos años ambas juntos. El problema consiste más bien en
tendencias se han invertido. El aumento de las acelerar el crecimiento económico al mismo
tasas de participación femenina en la población tiempo que se salvaguarda el stándar de vida
activa, que ha acompañado al alto nivel de del pueblo durante el proceso de crecímlento.
empleo del mundo de después de la guerra, Durante el período inicial de la industrializa
no ha actuado, según parece, para contrarrestar ción, en muchos países, se producen enormes
estas tendencias. Hasta recientemente, ha sido desajustes sociales. A medida que se produce el
bastante cierto que los ingresos de la familia cambio, la gente sufre las consecuencias. Una
estaban relacionados negativamente con el educación adecuada puede ayudar a evitar
tamaño de la familia. Esto ya no es cierto: estos desajustes y hacer que los cambios en
tanto los grupos socioeconómicos más altos las actitudes sociales constituyan un elemento
como los más bajos tienden a tener familias importante del crecimiento. Por consiguiente,
mayores que los grupos socioeconómicos del el primer objetivo de la educación podría ser
medio. el de hacer que el crecimiento económico fuese

8. En general, cuanto más caro es el criar- un objetivo aceptable y deseable para la masa
hijos, menor es .el número de niños que se del pueblo. Pero la educación tiene asimismo
puede esperar por familia (en un nivel de otro importante papel. El recurso más escaso
ingresos determinado), tanto si es por matri- en la mayor parte de los países es la especialí
monios postpuestos o por menor número de zación, unas veces especializaciones de alto
hijos por matrimonio. Pero esta tendencia nivel-otras veces especializaciones de bajo nivel,
general se ve contrarrestada por: a) aumentos y algunas veces ambas simultáneamente. A
en los ingresos personales; y b) cambios en ·las veces sucede que los bienes de capital están
preferencias sobre familias centradas en los inactivos, o que la tierra se utiliza inadecuada
hijos. - mente, o que existen oportunidades sin explotar

9. Así pues, lo que es realmente interesante debido a que la gente carece de la formación
en esas sociedades en que los ingresos de la adecuada. La formación, desde luego, se puede
clase media están muy distribuidos, es el grado aceptar de muchas maneras diferentes, mediante
en que la familia se centre sobre los niños. cursos breves de formación para personas que
Pues esto afectará no solamente al número de ya estén trabajando en la industria, el comercio,
hijos por familia, sino también a la cantidad la agricultura y el obierno (j incluso e'

,
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la formación en el trabajo mismo. Después de
todo, la mayor parte de los mecánicos de auto
móvil, en los primeros tiempos, habían cuidado
cabaIlos, y simplemente tuvieron que aprender
sus nuevas especializaciones. Pero la manera
más importante de hacer disponible la especia
lización es mediante la organización a largo
plazo de la educación en todos los niveles.
Puesto que las personas formadas tienen que

.tener una base educacional general, la provi
sión de especializaciones específicas implica un
sistema de educación adecuado. En este punto
es necesario afirmar, pero no demostrar, que
la provisión de especializaciones mediante la
educación es un proceso fundamental a largo
plazo, que requiere una modificación y unos
ajustes considerables en las técnicas aceptadas
de planificación económica.

13. En combinación con la aspiración prin
cipal de aumentar el flujo de especializaciones
en la economía mediante el sistema educacional,
existe otro objetivo social que hace que la
educación sea un sector importante de la
economía. Se trata de una sed reconocida entre
los habitantes de los países más pobres por
tener escuelas para sus hijos. Pues, aunque la
educación sea un bien de producción, pues crea
riqueza, es también un artículo de consumo,
como la comida.

14. La demanda de alfabetismo está crecien
do rápidamente, y la demanda de educación a
niveles superiores crece enormemente deprisa,
también. La educación, por consiguiente, tiene
tres papeles en el desarrollo económico. Cambia
las actitudes y es una precondición del creci
miento. Proporciona especializaciones y es un
componente esencial del desarrollo. Pero es
también un aspecto del stándar de vida cre
ciente que permite el desarrollo y es, por
consiguiente, una consecuencia de dicho desa
rrollo. Por tanto la provisión de escuelas y
profesores plantea demandas considerables sobre
los r .cursos actuales y, puesto que la educación
es principalmente una empresa pública, la
mayor parte de estos recursos tienen que pro
venir de los gobiernos, tanto centrales como
locales. Se deduce que la asignación de recursos
a la educación constituirá un papel importante
en las decisiones sobre prioridades en las direc
trices públicas.

15. -Existen otras dos cuestiones que hay 4ue
tener en cuenta. Es probable que se haga
disponible un volumen creciente de ayuda
internacional a la educación. En un sentido,
la educación en los países más pobres ha sido
sufragada en muchas ocasiones desde el exte
rior a través de la actividad misionera y colo
nial, pero los esfuerzos internacionales en la

escala que ahora se prevén, son algo nuevo e
importante. A menos que la ayuda se coordine
apropiadamente con las actividades iniciadas en
el interior, puede que el sistema de prioridades
nacionales se vea distorsionado por la forma y
volumen. de la ayuda internacional.

16. Segundo, el ~í'nento general de los nive
les social y cultural a través de la educación es
algo que es difícil determinar, pero que está
siendo ampliamente reconocido como causa
fundamental del crecimiento y del desarrollo
económico, afectando tanto a la especialización
como a su carácter. Este papel social de la edu
cación sería importante incluso si la educación
no hiciese ninguna contribución directa al creci
miento económico, y por consiguiente, sería
equivocado concebir la educación únicamente
sobre la base de su papel como fuente de espe
cialización. Es preciso enjuiciar debidamente el
carácter de h. sociedad que probablemente
emergerá como consecuencia de los cambios que
tengan lugar en el sistema educacional. El
crecimiento económico y el cambio social deben
ir juntos, y la educación es el eslabón esencial
entre ellos. Al crear una sociedad educativa,
hay que mirar a varias generaciones futuras:
los niños de hoy y ciudadanos de mañana. Al
educarlos, se decide qué es 10 que será nuestro
mañana. Las consideraciones a largo plazo que
son necesarias para planificar adecuadamente la
educación pueden muy bien constituir un medio
de discutir las cuestiones fundamentales, que
tienden a ser menospreciadas en las discusiones
aparentemente más urgentes sobre los proble
mas económicos a corto plazo,

17. Se ve, por consiguiente, que la educa
ción y el desarrollo económico y social están
íntimamente relacionados. Primero, la educa
ción proporciona especializaciones, el "enfoque
de la mano de obra" respecto al desarrollo edu
cacional es muy importante. La educación tam
bién se preocupa de cambiar la tecnología exis
tente en muchas economías. El desarroIlo de
la investigación científica y tecnológica, así
como la transmisión de sus resultados a los
industriales y agricultores, son funciones del
sistema educacional. En las naciones en desa
rrollo, asimismo, los desarrollos tecnológicos
pueden ser importados desde las economías más
avanzadas, mediante el uso de facilidades de
formación procedentes del exterior.

18. Pero junto a estos eslabones primarios
entre la economía y la educación están las
conexiones sociales, que no tienen menos im
portancia. La educación constituye una fuente
de cambio social: Es también un bien de con
sumo para el cual la demanda está aumentando
cada vez más én respuesta al desarrollo econó-

1

mico. Así, ¡

como un s(
hay que prt
problemas (
(en término
muy serios.

19. Final
raíz de la
tipo de edi



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 201
mico. Así, se puede considerar a la educación
como un sector de la economía para el que
hay que proporcionar diversos servicios, y los
problemas de proporcionar recursos para ella
(en términos reales y términos financieros) son
muy serios.

19. Finalmente, y ésta es posiblemente la
raíz de la cuestión, es importante decir qué
tipo de educación es deseable estimular. El

desarrollo de las áreas rurales se puede tomar
como un caso a propósito. Este es el aspecto
más difícil del desarrollo en las áreas más
pobres del mundo. Para elevar el nivel de pro
ducción agrícola, hay que cambiar las actitudes
sociales e introducir nuevas técnicas. Por
consiguiente, el tipo de educación que se puede
dar es fundamental para cualquier análisis del
lugar de la educación en las áreas rurales en
desarrollo.



:¡

ASPECTOS

Factores' rt
. histórica

dos UnÍl

RESUMENES DE MONOGRAFIAS

tener hijos, que las mujeres que tienen menos
instrucción.

Efectos de
educacioJ
sur de I(J

Se examii
estudio de le
dual de la
blancos en la
Los datos d(

Las estar
en los Estad
el censo de
nos datos fr:
el curso de:
colonial. Ah
los adultos
escribir; la
nuido progr
de.cada cier

Hasta la
analfabétism
cimiento de:
comercial, (
más alfabeta
crecimiento .
cas había CI
aceleraron 1:
leer y escril
tismo en lor
eficacia de 1:
siendo las e:
se refieren ~

trata de en
valor que ge
en la socieda

A lo larg,
ha reducido
sociedad, pe
ducido redu
menos favor
por áreas re
gorías socio
educación al
papel import
betismo, La
cuada de añ.
cada vez ma
joven, puedi
histórica de
Unidos.

l

Crecimiento demogréfíee y desarrollo de
la enseñanza en .francia

ALAIN GIRARD

Los problemas de la enseñanza, hoy, no pue
den ser considerados sin tener en cuenta la
dimensión demográfica. Pero el aumento o
elevación de los efectivos escolares y universi
tarios tiene, en principio, causas culturales y
sociales, a saber:

a.) La movilidad geográfica;
b) La movilidad social y las aspiraciones

individuales;
e) El desarrollo económico.

El crecimiento demográfico interviene como
causa secundaria y añade sus efectos propios
a la presión social.

El caso de Francia es ejemplar porque este
país experimenta, desde hace veinte años, una
rápida subida de la movilidad, después de
un período de estancamiento: el número de
estudiantes desde 1900 se ha multiplicado
por 10. Pero, por otra parte, eso sucede, igual
mente, en los otros países industrializados.

Tales problemas, presentados por el creci
miento de la enseñanza, revisten un carácter
específico en cada país, pero se encuentran en
todas partes, bajo diversas formas: Si se enu
meran los principales problemas que distingue
el análisis, se comprueba hasta qué punto son
inseparables, principalmente:

a) La implantación geográfica;
b) La democratización;
e) La orientación y la selección;
d) La planificación.

El conocimiento de las dificultades previsi
bles continúa siendo la primera condición para
intentar resolverlas.

El autor examina los objetivos, dificultades
y esperanzas que esta situación implica para
Francia, que, en resumen, presenta: un ejemplo
particular de una situación general.,

Utilizando este método de análisis se descu
brió que la educación de la mujer está rela
cionada más fuertemente con el número de
hijos nacidos que la educación del marido. Esta
relación era especialmente fuerte en aquellos
casos en que la mujer tenía 16 o más años
de escolaridad.

Se sugieren dos explicaciones para este des
cubrimiento: primero, existe una diferencia
entre la edad al casarse de las graduadas uni
versitarias y la de otras esposas ¡, y, en segundo
lugar, las mujeres con 16 o más años de
escolaridad probablemente tienen más intereses
no familiares que compiten con el, hecho de
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Educación y fecundidad en los Estados
. Unidos

ROBERT M. DINKEL

Las hipótesis de este estudio son: a) existe
una relación negativa entre la educación y la
natalidad; y b) la educación de la esposa está
más fuertemente relacionada con la natalidad
que la educación del marido.

Los datos pertenecen a una muestra del 5'%
del censo de 1960 de los Estados Unidos de
América. La población estudiada es la de mu
jeres blancas que hayan estado casadas y que
estén comprendidas entre los 35 y más años
de edad; o las mujeres blancas de 35 a 54 años
casadas y cuyos maridos residan con ellas.

Los datos para los Estados Unidos muestran
que cuantos más años de escolaridad ha com
pletado la mujer, menor es su fecundidad. Du
rante el período histórico cubierto por los años
de reproducción de las mujeres incluidas en
esta muestra tuvo lugar una reducción sustan
cial en las diferencias según la educación.

El método utilizado para determinar qué
educación estaba relacionada más fuertemente
con la fecundidad fue el de comparar pares
complementarios de subgrupos que eran espe
cíficos para la educación del marido y de la
mujer. Se eligieron, asimismo, otros pares
complementarios constituidos por subgrupos
elegidos de tal manera que la diferencia en años
de escolaridad de los esposos de un subgrupo
fuese exactamente invertida en el otro.

-
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Factores' relacionados con la disminución
. histórica·.del analfabetismo en los.'Esta

dos Unidos,

CHARLES B. NAM

Las estadísticas oficiales de analfabetismo
en los Estados Unidos de América datan desde
el censo de 1840, pero se pueden utilizar algu
nos datos fragmentarios no oficiales para trazar
el curso del analfabetismo hasta el período
colonial. Alrededor de un tercio o la mitad de
los adultos en ese período, no podían leer ni
escribir; la tasa de analfabetismo ha dismi
nuido progresivamente' hasta alrededor de dos
de,cada cien en la actualidad. '.

Hasta la guerra civil, las reducciones en el
analfabetismo estaban relacionadas con el cre
cimiento de las manufacturas y desarrollo
comercial, que exigían una población activa
más alfabeta. Después de esa guerra,. el rápido
crecimiento -de los sistemas de' escuelas públi
cas había comenzado a tener su efecto, y se
aceleraron las reducciones en la capacidad de
leer y escribir. Los bajos niveles de analíabe-

1; tismo en los últimos años atestiguan sobre la
! eficacia de las leyes de escolaridad obligatoria,

siendo las exigencias más rígidas aquellas que
se refieren a la habilidad para leer cuando se
trata de encontrar empleo, así como el alto
valor que generalmente se otorga al alfabetismo
en la sociedad moderna de los Estados Unidos.

A 10 largo de los años, el analfabetismo se
ha reducido en todos los segmentos de la
sociedad, pero proporcionalmente se han pro
ducido reducciones mayores para los grupos
menos favorecidos, al disminuir las diferencias
por áreas residenciales, grupos raciales y cate
gorías socioeconómicas de la población. La
educación adulta no parece haber jugado un
papel importante en la disminución del analfa
betismo. La terminación de una cantidad ade
cuada de años de escolaridad por proporciones
cada vez mayores de cada cohorte de edad más
joven, puede explicar casi toda la reducción
histórica del analfabetismo en los Estados
Unidos.

Efectos de la emigración sobre el nivel
educacional de los varones negros en' el
sur de los Estados Unid08

DANIEL O. PaICE

Se examinan dos fuentes de datos en el
estudio de los efectos sobre la población resi
dual de la emigración de los varones no
blancos en la parte sur de los Estados Unidos.
Los datos del censo de 1960, que muestran la

migración.entre 1955 y. 1960, indican una r-e
ladón positiva y grande entre la emigración y
el nivel de educación, que' resulta en, una
disminución del nivel educacional de lapobla
ción residual aproximadamente en un tercio de
un año escolar.

Un exameil.d'ela~ítasas d~ sup~rvivenéia :pot
nivel educacional, dentro de iohortes .entre
1940 y'1960,'"';indiCa, con respecto a l~s"a:teas
rurales del Sur, que las pérdidas de cada'una
de estas cohortes son máximas entre aquellos
que tienen entre uno y ocho años de escolari
dad, y mínimas entre aquellos que tienen doce o
más años de escolaridad. Las pérdidas fueron
también bastante bajas entre aquellos que no
tenían ningún tipo de educación;

Los datos se han examinado en relación con
diferentes grupos y cohortes de edad, y se
sugieren tres explicaciones posibles para expli
car las diferencias en los datos de estas dos
fuentes.

Lógica, téenicas, interpretacione8, apii~.

eíones y limitaciones de Iae predicciones
de la matricula escolar

CALVIN F. SCHMID

Los problemas básicos de todos los niveles
de educación, incluyendo la financiación, el
asesoramiento, la expansión física, las exigen
cías de ingreso, los programas y stándars esco
lares, están ineludiblemente relacionados con
los potenciales de matrícula futura. Sin la guía
de predicciones razonablemente detalladas y
fiables sobre matricula seria extremadamente
difícil, si no imposible, proporcionar soluciones
apropiadas a estos .problemas y desarrollar
planes racionales para el futuro.

Una evaluación y utilización inteligente de
las predicciones de matrícula presupone la
comprensión de su lógica básica, de su metodo
logía y de sus limitaciones. Al calcular las
predicciones de matrícula, el demógrafo se ve
obligado a trabajar dentro, de un contexto
autosuficiente, en el que ni tiene control 11i
conocimiento de la mayor parte de los elemen
tos causales específicos que intervienen en el
proceso que se está analizando, Los factores
que se especifican se expresan generalmente en
forma de supuestos básicos.

Al discutir más específicamente los problemas
que se refieren a la fiabilidad e interpretación
de las predicciones de matrícula, se trata de los
siguientes puntos: a) técnicas de predicción de
matrícula; b) idoneidad y exhaustividad de los
datos; e) implicaciones de supuestos que se
vean alterados; el) derivación de predicciones
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para poblaciones pequeñas; e) interpretación
de las predicciones; y -f) fiabilidad de las pre
dicciones de matrícula en relación con un
período de tiempo.

Repercusiones de las düerentes tal'as de
. crecimiento natural de la poblaelén

sobre el nivel de la enseñanza en
Yugoslavia

VLADIMI'R SERDAR

Las poblaciones de las diversas regiones de
Yugoslavia han vivido a través de los siglos en
circunstancias políticas, sociales, económicas y
culturales muy' variadas. Las regiones poco
desarrolladas de, Yugoslavia son la herencia de
un desarrollo muy desigual. Esas regiones cu
bren el 40% de la superficie y en ellas reside
un tercio de la población yugoslava.

A consecuencia de las muy elevadas tasas
del movimiento natural de la población de las
regiones poco desarrolladas, estas regiones dan
lugar a más.de 'la mitad del crecimiento total de
la población de Yugoslavia. Esto. quiere decir

l
I

que una mitad del número total de niños vive
y crece en esas regiones poco desarrolladas de
Yugoslavia, donde el 20% de los niños no fre
cuentan en absoluto las escuelas y donde existe
un porcentaje muy elevado de adultos analfa
betos. Una participación, relativamente tan
elevada, de las regiones poco desarrolladas en
la reproducción de la población yugoslava, estor
ba la mejora de las calificaciones escolares de
la población, impidiendo, al mismo tiempo, el
desarrollo general del país.

Los directos intereses del país piden vencer
este obstáculo en un plazo lo más breve posi
ble, 10 que no es factible más que bajo la
condición de una liquidación mucho más
intensa de todas las barreras que se opongan a
.1.t11 desarrollo tardío de las regiones poco desa
rrolladas. Las regiones desarrolladas, y esto ha
de ser evidente, deben contribuir, también, en
Una gran medida. Sin embargo, esta contribu
ción no debe interpretarse a beneficio exclusivo
de las regiones poco desarrolladas, puesto que
dicha . contribución es indispensable para el
futuro desarrollo de las propias regiones desa
rrolladas.

.. I
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1. . La característica más destacada de la
inmigracióna Australia desde la segunda guerra
mundial ha sido su continuidad (cuadro 1) .
A pesar de varias recesiones económicas, en
Australia, yde la mejora gradual de las condi
ciones económicas de los países europeos, de los
que proceden los inmigrantes, esta inmigraci6n
se hamantenido al nivel considerado por los
planificadores al final de la guerra: las entrada.s
anuales ascienden al 1%de la población austra
liana.

2. La continuidad se ha logrado por varias
razones. En primer lugar, porque la inmigra
ción es una parte integral de la política econó
mica y los objetivos anuales se calculan de
acuerdo con la demanda actual y esperada de
mano de obra que es mantenida por la alta
tasa de crecimiento económico. Aún durante
dos cortas recesiones (en 1952-1953 y 1960
1961), cuando parecía que no existía un
exceso',de demanda de mano de obra 1, 2 la
inmigración sólo se redujo moderadamente.
Durante estas recesiones el Gobierno .austra
liana continuó favoreciendo a los inmigrantes
cnalífícados y dio prioridad a las personas de
pendientes.de los trabajadores que' ya se encon
traban en 'Australia: La razón. era la de que las
personas dependientes podían. contribuir a la
demanda efectiva sin exacerbar el desempleo.
Dé hecho, .los controles cualitativos, sobre la
inmigración han sido tan importantes como los
controles cuantitativos, En. segundo lugar, el
programa de inmigración ha 'operado en las

1 Keith Sloane, "Wage-driítin Australia" tesis doc
total inédjta (Durham, Carolina del Norte, ~E. UU,'
Departamento de Economía, Universidad. de Duke,
1960). . .. .

2 R. T. Appley~rd, "The effect of únemployment 011
Íluuigration to Australia", Tite ECOItomic: Record,
vol. XXXIX, No. 85 (marzo de 1963), págs. 65 a 80.

condiciones de un mercado de consumo, a causa,
principalmente, de que los ingresos reales de los
artesanos han sido más altos en Australia que
en la mayoría 'de los países europeos 8: Las
pruebas de que se dispone indican que las dife
rencias de los ingresos reales son- todavía el
principal determinante de la migración libre.'En
tercer lugar, el Gobierno australiano ha sido
flexible respecto a los inmigrantes procedentes
de Europa. Cuando las condiciones económicas
del norte de Europa mejoraron y motivaron
una reducción de la oferta de inmigrantes, el
Gobierno australiano aumentó el número de los
procedentes del sur de Europa a los que se
autorizaba la entrada. Finalmente, la inmigra
ción se ha ampliado por acuerdos con la
mayoría de los países europeos sobre ayudas
de viaje. El transporte subvencionado ha redu
cido' la principal dificultad financiera con. que
se enfrentaban los migrantes potenciales.

, 1. DETERMINANTES DE LA POLÍTICA DE
INMIGR'ACI6N '

3. Durante los primeros años de la pos
guerra la mayoría de los inmigrantes pro~edían
de la fuente tradicional: el Reino Unido.' De
hecho, el primero de los ministros para 'la
inmigración de -la ,posguerra (A. A. Calwell)
expresó la esperanza de que habría diez per
sonas del Reino Unido por cada inmigrante de
otros países 4.; Aunque los dos Gobiernos reno
varan su acuerdo de antes deJa guerra sobre
ayuda a la emigración, pronto el Reino Unido
mostró menos entusiasmo por el programa que
Australia. Una estructura demográfica adversa

8 R. T. A¡>pleyard,· Britisl; Emigratiol¡' to Australia
(Canberra, Universidad Nacional de Australia, 1964),
tap.3. .

4·Gof;m¡.oltweáltlt de Australia, lmmigraIiM-Govern.
11leM Policy (22 de noviembre de 1964), pág. 7.

"

I
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(herencia de la disminución, durante un largo
periodo, de la tasa de natalidad que culminó
en la depresión de los años treinta) junto con
una elevada demanda de mano de obra en la
posguerra hizo que la emigración fuera una
necesidad menos apremiante en comparación
con las décadas anteriores. Además, la escasez
'de' b~qu~. :,causad!1 p.o~. las pérdid.as habidas
durante" la guerra impidió a Australia trasladar
a la mayoría de los miles de ingleses que solici
taron emigrar a Australia durante los años
cuarenta.

4. A pesar de estas dificultades el Gobierno
australiano estaba determinado a llevar a cabo
un programa de inmigración a gran escala.
Como directo resultado de la invasión que las
fuerzas japonesas casi lograron realizar durante
la guerra, el Gobierno australiano llegó a la
conclusión de que la defensa más efectiva con
tra la invasión consistía en aumentar la pobla
cíón con la mayor rapidez posible. Se consideró
que el. máximo que el país podía absorber
efectivamente era el 2% anual. Durante los
cinco años anteriores a esta decisión, el pro
medio de aumento vegetativo anual había sido
sólodel 1%. Se decidió otro 1%anual adicional
a través de la inmigración como un objetivo
económicamente prudente.
" 5. Las condiciones demográficas y económi..

cas del Reino Unido durante los últimos años
cuarenta no favorecían la emigración en gran
escala, de modo que el Gobierno australiano se
vio obligado a encontrar otras fuentes de
inmigrantes para su meta del "uno por ciento".
En 1947, un' acuerdo con la Organización
Internacional de Refugiados llevó 'a que más de
170.000 personas desplazadas inmigraran a
Australia en tres años. Junto con una entrada
reducida de inmigrantes británicos, un aumento
del 1,9% de la población australiana durante
1949 y 1950, casi duplicó el objetivo "económi
camente prudente" dé los planificadores. Las
principales razones para este importante cambio
de planes fueron que las personas desplazadas
se tenían que extraer de los campos de refugia
dos. mientras eran disponibles y que la OIR
convino en hallar los medios de transporte
necesarios para transportarles a Australia. Ade
más la OIR autorizó al Gobierno australiano a
que "dirigiera" el empleo de los refugiados
durante dos años.

6. La asignación de empleo a las personas
desplazadas jugó un papel importante para
aliviar la presión inflacionaria que, hasta cierto
grado, se había producido por las altas tasas
de crecimiento demográfico en 1949 y 1:')50
(3,2% cada año). Dando a los refugiados
puestos de trabajo para los que no se podía

encontrar mano de obra australiana (el exceso
de la demanda de mano de obra, según una
estimación 5, fue del 2,30/0 en 1948-1949) y
albergándolos a ellos y a sus dependientes en
los antiguos campos y depósitos del ejército, el
gobierno no sólo aumentó la producción en las
industrias básicas insuficientemente dotadas de
personal sino que también pospuso la inversión
en vivienda y en ciertas obras públicas. Aún
así, la inflación llegó a ser un grave problema.
El grado en que lo exacerbó la inmigración no
puede calcularse. Ciertamente contribuyeron
otros factores: la demanda interna de bienes y
servicios que había sido reprimida por las res
tricciones del tiempo de guerra, el mayor gasto
en la defensa, y la adopción de la semana
laboral de cuarenta horas. Pero no puede haber
duda de que el encauzamiento de los refugiados
hacia las' industrias básicas ayudó a dominar la
inflación durante los últimos años cuarenta.

7. En 1951, los ingresos de la exportación
de Australia se elevaron rápidamente a causa,
sobre todo, del aumento de los precios de la
lana. La acumulación de existencias, dispuesta
por el Gobierno de los Estados Unidos durante
la guerra de Corea, condujo a una elevación
de los precios mundiales de la mayor parte de
las materias primas. Estos aumentos agravaron
aún más la inflación, pero en 1952-1953 dichos
precios habían descendido por debajo de su
máximo. Además.. disminuyó el número de
personas desplazadas de Europa. ElGobierno
australiano consideró que era un momento
apropiado para "consolidar la asimilación ...
de la gran entrada de inmigrantes" de los pasa
dos años y. redujo su "tope" anual desde
150.000 a 80.000 inmigrantes, .

8. Esta importante reducción,. resultante de
la disminución de la demanda de trabajo de
Australia así come de la reducción de la inmi
gración de personas desplazadas, fue el segundo
cambio importante de la política de inmigración
de la posguerra. Cuando las (condiciones econó
micas de Australia mejoraron el Gobierno llevó
a cabo nuevos acuerdos con los países europeos
a fin de mantener la inmigración en el 1%
de la población. Los términos de los acuerdos
bilaterales (primero con Holanda, Italia y la
República Federal d~ ~leman~a:.r poster~or~
mente con Malta, Bélgica, .Grecía. y España)
reflejaron en parte la variación de las condi
ciones económicas tanto en, Australia. como en
Europa. El Gobierno australiano no' podía
obtener unos términos tan favorables como los
que había obtenido de la OIR; en vez de ello,
los nuevos convenios' fueron rnáe "científicos".

, . "
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Cliadl'o 1. Entradas permanentes y a largo pla2:O a en Australia, 1947-1948 a 1962-1963

FUENTE: Australian ImmigratiOlJ Quarterly Statistical Bulleti'J, vol, 11, No. 12 (julio de 1964).
a Entradas de declarantes de la intención de permanecer en Australia doce meses o más.
b Cifras para 1959/19~O a 1962/1963 relacionadas específicamente con el "Programa de Ayuda de Viaje,

R.U.-Australia".

mico haperrnitido a los gobiernos australianos
mantener tasas anuales de crecimiento demo
gráfico del 2% sin fomentar una grave infla..
cíón, La formación de capital nacional, junto
con la inversión procedente de ultramar y una
fav()rable balanza de pagQs, han sido adecuadas

Mientras el valor del producto nacional bruto.y
las ventas al por menor descendieron el 5%
(a precios constantes) y el paro se elevó al
2¡7% de la mano de obra estimada, Alemania y
Holanda experimentaban niveles crecientes del
consumo privado y pleno empleo. El efecto de
estas condiciones comparativas sobre la inmi
gración fue inmediato: el número de colonos
alemanes que llegaron a Australia en 1961 dis
minuyó.a 4·066 en comparación con los 11.313
de 1960¡las df. :.s respectivas para los Países
Bajos fueron '; . JI Y 7.987. Aunque Australia
se recobró pronto de la recesión, no pudo
recuperar el mismo número de inmigrantes
procedentes del Norte de Europa continental.
Las condiciones económicas, parece, se encuen..
tran actualmente -en una situación de delicado
equilibrio y Australia es menos atractiva econó
micamente que en los primeros años de la
década 1950-1960. De hecho, Australia ha
encontrado dificultades para obtener el número
y la clase de europeos meridionales quenece
sita. Hay pruebas de que los trabajadores
italianos, griegos y españoles pueden ser más
atraídos por los contratos de trabajo a corto
plazo en el norte de Europa que por el estable
cimiento "permanente" en Australia.

Afto
Iintradas En/radas no Totalde Total de¡miradas

bril6/licas britdnicas en/radas permanentes
(Julio/JImio) COtl a~uda con ayuda cona~uda ~a largo Plazo'

1947/1948............ , ........... , 9.280 5.823 15.103 46.569
1948/1949.. , ...................... 33.569 36.891 70.470 114,818
1949/1950......... , ............... 41.704r 92.225 133.919 184.889
1950/1951...... , .... , ............. 43.198 45.851 89.049 153.290
1951/1952.•...... , ... ,' .. , .. , .. , .. 45.113 16.550 61.663 130.462
1952/1953.......... , .............. 26.250 17.246 43.496 95.890
1953/1954............ , ............ 17.679 20.909 38.588 86.468
1954/1955.............. , .......... 30.316 33,9io 64.226 124.180
1955/1956...•....... , •............ 27.702 36.442 64.144 132.628
1956/1957...•. , .. , ., .... , .......... 24.423 36.120 60.543 120.601
1957/1958... , ........... , ..... , ... 31.027 23.632 54.659 107.978
1958/1959•......... , . , , .... , ...... 19.885 28.135 58.020 116.697
1959/1960 b •••••••.• , •••••••••••••• 33.897 35.420 69.317 133.684
1960/1961 b •••••••••••• , ••••• , •••• 34.700 32.296 66.996 138,481
1961/1962 b ••••••••••••••••••••••• 27.070 14.992 42.062 118.532
1962/1963 b, •••••••.•••••••••••••• 41.700 15.459 57.159 137.235 ..

n. LA ABSORCIÓN ECONÓMICA DE LOS INMI
GRANTES EN AUSTRALIA

10. La aplicación de controles cuantitativos
y cualitativos sobre la inmigración dentro de un
marco de tasas moderadas de crecimiento econé

Cuando el exceso de la demanda de trabajo era
en Australia de más del 2%' en '1948-1950,
el Gobierno admitió un gran número de refu
giados' y los .encauzó hacia' los puestos de'
trabajo. Después de 1952, cuando había poco o
ningún exceso de demanda de trabajo, el Go
bierno seleccionó a los inmigrantes' según la
demanda futura de sus aptitudes 'profesionales
específicas. Quizás, la característica más impor
tante de los convenios bilaterales posteriores
a 1952 es la de que, aunque parecía que no
había exceso de demanda de mano de obra, el
Gobierno australiano, calculó que las tasas
actuales de crecimiento económico aún exigían
una entrada anual de inmigrantes igual al 1%
de l~ :~oblación.

9. Casi todos los que inmigraron a Australia
de una forma subvencionada desde principio
de los años cincuenta, han sido patrocinados por
acuerdos bilaterales con los países europeos,
incluyendo el Reino Unido. Pero, desde que,
a mediados de la década 1950-1959 mejoraron
las condiciones económicas de Europa, se debi
litó considerablemente el incentivo para emigrar,

l
· hecho Que se demostró claramente durante la
.. recesión económica de Australia en 1960-1961.
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para un crecimiento sostenido de la población
sin perjudicar a la renta real per cápita.

11. La inmigración familiar, que es favo
recida por el gobierno, ha planteado especiales
problemas económicos. Uno de estos es espe
cialmente la alta demanda de inversiones no
productivas. Cuando las familias inmigrantes
llegan a Australia necesitan vivienda de una
forma inmediata. Aunque sus necesidades a
corto plazo son satisfechas o bien por sus
patronos (a quienes se exige que les propor
cionen un acomodo conveniente) o por el go
bierno de la Commonwealth en una de sus
muchas residencias, sus necesidades a largo
plazo (ya sea de viviendas en alquiler por una
renta razonable o de viviendas compradas por
un depósito reducido y pagos manejables)
plantean un importante problema financiero. En
Australia, desde la guerra, la inversión en vi
vienda no ha sido adecuada para la demanda
creada por el crecimiento demográfico. Las vi
viendas de bajo coste para las familias de la
clase obrera han sido a la vez caras y difíciles
de obtener, debido sobre todo a que el sistema
bancario generalmente no ha concedido exce
siva prioridad a la vivienda en sus distribu
ciones de crédito 6. Todos los bancos requieren
un depósito inicial y unos derechos que ascien
den a, aproximadamente, 1.500 libras austra
lianas. por bungalows medios de tres habita
ciones. Muy pocos inmigrantes llevan esta suma
de capital con ellos; una encuesta reciente,
efectuada entre 494 familias inmigrantes bri
tánicas, mostró que el 68% llevaba menos de
500 libras australianas. Para poder llegar a
comprar una casa tienen que ahorrar por lo
menos otras 1.000 libras australianas con los
ingresos obtenidos en Australia.

12. Otras necesidades importantes de los
inmigrantes, tales como escuelas y obras pú-

6 R. T. Appleyard, Low Cosi H07tsing and the
Mirlflmt Populaüon, Comisión de Desarrollo Econó
mico de Australia, Monografía No. 7 (junio de 1963) ;
A. R, Hall y M. R. Hill, "Housing demand in Aus
tralia", The Economic Record, vol. XXXVI, No. 76
(diciembre de 1960), págs. 550 a 567; M. R. Hill,
Housing Finonce Ílt ¿1,.. ':~lJ,lia, 1945-1956 (Melbourne
1959). '

blicas, aunque son, evidentemente, necesarias e
importantes, pueden ser aplazadas, aunque hay
límites impuestos por la entrada continua de
lluevas personas. Por supuesto, el capital reque
rido por las necesidades de los inmigrantes
tiene que ser igualado por su contribución a la
producción. Ya se ha observado que mediante la
asignación de las personas desplazadas a las
industrias que se encontraban sumamente ca
rentes de mano de obra, el Gobierno austra
liano amortiguó la inflación que amenazaba
con alcanzar graves proporciones. Desde ese
período de inflación, el Gobierno ha logrado una
meta análoga seleccionando a los inmigrados
de acuerdo con la demanda a corto plazo de
sus aptitudes profesionales. El cuadro 2 aclara
mucho el efecto de estas políticas. Aunque 'las
cifras incluyen un número de inmigrantes de
la preguerra procedentes del Reino Unido,
Grecia, Italia y la República Federal de Alema
nia, la mayoría de las personas representadas
son inmigrantes de la posguerra. Limitando el
análisis al lugar de nacimiento, el cuadro 2
excluye las ocupaciones de los hijos de los
inmigrantes nacidos después de que estos llega
ran a Australia.

13. La característica más notable del cuadro
2 es la de que la proporción de "artesanos y
operarios" de todas las categorías de los na
cidos en los países de ultramar es considera"
blemente más elevada que para los hombres
nacidos en Australia. Esta característica refleja
la política del Gobierno de Australia de priori
dad a los trabajadores cualificados y semicua
lificados al seleccionar los migrantes para su
ayuda. Refleja también las circunstancias. del
desarrollo económico de la posguerra en Aus
!ral~a. Otra característica es la de que los
inmigrantes procedentes del norte de Europa
incluyen una proporción mayor de profesíona
les que los inmigrantes del sur de Europa. Por
otra parte, una proporción mayor de inmigran..
tes italianos y yugoslavos se encontraban en
las "empresas rurales" 7. .

7 C. A. Price, Sotuhern EuropeatlS Í11 A1tstra/i4
(M~lbourne, Oxford University Press, 1963). '
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enseñanza y la capacitación técnica mejoran la' i

calidad de esta mano de obra. Incluso en los ;
países desarrollados se ha demostrado que la
mejora del factor humano de la producción tiene
una influencia espectacular sobre ésta. En los
Estados Unidos, en los veinte años que siguie
ron a 1940, aunque el consumo de los factores
de producción aumentó 'en sólo el 1,7% decenal, /
la producción creció el 29%. Podemos suponer,
que este aumento de la producción se debió ~
principalmente a la mejora del factor humano:
la mayor capacitación de la población activa, ;
los progresos de la tecnología y las mejoras de i

la organización y de la dirección.
4-. Los países en vías de desarrollo tienen .

que intentar una mejora análoga de su mano
de obra si han de lograr una tasa de crecimiento
económico que supere a su aumento demográ.. ,
fico anual por un margen suficiente para que se .
produzca una elevación significativa de los'
niveles de vida. Se ha estimado que si se ha !

de mantener una tasa adecuada de crecimiento ;
económico los niveles medio y superior de la .
mano de obra tienen que aumentar dos o tres i
veces más de prisa que el conjunto de la pro- ;
blación activa. La escala de esta mano de obra'
estratégicamente vital en los países en vías de r
desarrollo exige la movilización de todos los'
recursos que tengan probabilidad de aumentar
el personal competente. Las medidas para me
jorar el sistema educativo y los medios de for-i
mación profesional son necesariamente de una
naturaleza a largo plazo. Es imprescindible
complementar los métodos a, largo plazo por
medios que puedan ser efectivos inmediata
mente. La capacitación profesional, como la
mayoría de los restantes factores de la pro-,
ducción, puede ser importada.'Puede realizarse
esta importación a corto plazo a través de los
programas deasistenciatécnica, de las activida
des de los "cuerpos de la paz", o a través d
las actividades inversoras cíe las empresas
extranjeras, Puede producírse con un carácter,
a largo plazo o permanente a través de la:
inmigración, Este método ha ,; sido una de las
fuentes tradicionales por las que los países en
vías de desarrollo han obtenido nuevas inyec-í

I
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.,

1. Una característica, que la mayoría de los
países subdesarrollados-tienen en común, es la
existencia de unos recursos naturales sin explo
tar junto a una gran cantidad de mano de obra
en paro o subempleada, que sólo puede traba
jar en ocupaciones de subsistencia a causa de
una falta casi total de capacitación. En tales
países, la estrategia del desarrollo es doble:
atraer este volumen de mano de obra desem
pleada hacia el proceso de producción y, al
mismo tiempo, generar ingresos que creen,
dentro de esta masa de parados, una demanda
efectiva de los productos de la industria mo
derna. Además de capital y tecnología estos
países necesitan revalorizar su mano de obra
elevando los niveles de capacitación de modo
que estos recursos humanos puedan ser utili
zados en una economía desarrollada. No se
puede emplear la tecnología moderna sin toda
una serie de conocimientos y aptitudes profe
sionales; la maquinaria no tiene objeto sin los
mecánicos.

2. En muchos aspectos, durante las dos últi
mas décadas estos problemas, en vez de aliviar
se, se han agravado. •Las medidas de salud
pública han reducido considerablemente la mor
talidad mientras' que han dejado sin variación
las tasas de natalidad tradicionalmente altas.
Aunque en algunos países subdesarrollados el
producto nacional bruto ha aumentado en un
4 o en un 6% anual, el valor de este crecimiento
en términos del aumento del nivel de vida ha
disminuido por un crecimiento demográfico del
3% anual. En otros países subdesarrollados, el
crecimiento demográfico, de hecho, ha sido más
rápido que el crecimiento económico con el
resultado de que los ya bajos niveles de vida
han disminuido aún más.

3. La afirmación de que el desarrollo es un
proceso indígena, que la inversión en seres hu
manos (en los -recursos nacionales de mano de
obra) tiene que ser mía parte integral de un
programa de desarrollo gubernamental, ha lle
gado a ser un. ;tópico, Un saneamiento, una
sanidad y una.nutríción mejores desarrollan la
cantidad y la' capacidad física de la' mano de
obra disponible, e",. tanto que la inversión en la

')
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LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

ciones de capacitación y de mano de obra de
nivel medio.

S. Alguna idea de la necesidad de los países
en vías de desarrollo de técnicos y personal
cualificado puede obtenerse del plan trienal de
desarrollo del Brasil, que, basado en un aumento
demográfico proyectado del 3% anual, consi
deró la formación acelerada de personal instruc
tor a la tasa de 5.000 en 1963, 20.000 en 1964
y SO.Ooo en 1965. Estos instructores se están
empleando fundamentalmente para formar téc
nicos. Además, una encuesta efectuada en Río
de janeiro, en 1962, indicó un número de
puestos de trabajo sin cubrir en la industria
para artesanos y obreros especializados que
ascendía a cerca de 7.500. Producir técnicos y
obreros cualificados a partir de los recursos
nacionales de mano de obra en el número
necesario y a la velocidad requerida para ase
gurar que el producto na.cional bruto per cápita
se mantenga por delante de la población rápi
damente creciente es una tarea de gran magni
tud. Para muchos países en vías de desarrollo
parece inevitable la necesidad de complementar
sus esfuerzos de capacitación nacional con la
importación de los conocimientos profesionales
extranjeros. La forma más sencilla y más efec
tiva de hacer esto parece ser por medio de
programas de inmigración organizada. La ma
no de obra inmigrante tiene la doble ventaja de
cubrir algunas lagunas de mano de obra y la
de transmitir sus aptitudes y conocimientos a
la población activa indígena.

6. La inmigración realizada con éxito
siempre ha ejercido un impacto considerable
sobre la zona en la que se establecieron los

·inmigrantes y sobre la población local con la
que trabajaban. Aunque rara vez es fácil eva
luar en términos cuantitativos la contribución
de los inmigrantes al desarrollo a causa de las
deficiencias estadísticas, pueden darse muchos
ejemplos de la influencia de los inmigrantes

;sobre su medio ambiente. Esta influencia ha
i sido evidente muy a menudo donde los grupos
·de inmigrantes han vivido juntos en una colonia
agrícola o donde han encontrado empleo en la
misma empresa industrial.

7. Las colonias agrícolas de inmigrantes han
.llevado al cultivo de tierras anteriormente bal
días, tanto en la colonia como alrededor de

·ella, al aumento de la producción de alimentos
,y a la diversificación de las cosechas, a la intro
ducción de técnicas más perfectas, a planes sobré
la maquinaria y el mercado, a la creación de
capital productivo a través de los bienes impor-

·tados por los colonos (la inversión privada y
pública que han atraído y su propensión a
ahorrar) y a la mejora de la salud social y de
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los medios de enseñanza. La población indígena
en contacto con los colonos ha participado en .
estas mejoras y se ha beneficiado de ellas.

8. Bastarán unos pocos ejemplos. La colonia
agrícola holandesa de Holambra en Brasil se
inició en 1948 con un núcleo de 100 familias
que para 1960 habían colonizado aproximada
mente 12.S00 acres, Recientemente se ha desa
rrollado una colonia hermana. En breve, el
complejo total tendrá una población de 2.000
personas de las cuales serán brasileñas SOO. La
influencia de esta colonia se está difundiendo
extensamente. Los agricultores jóvenes han
abandonado la colonia original para dirigir las
explotaciones agrícolas brasileñas, propagando
de este modo las técnicas avanzadas que lleva
ron de Europa. La misma colonia sirve de cen
tro de demostración para los agricultores loca
les que se benefician de su mercado yde otras
facilidades. La colonia Pedrinhas, también en
Brasil, se inició en 1950 con un grupo originar
de 160 familias italianas, aproximadamente.
Fue construido un centro civil y administrativo
que incluye una iglesia, escuelas, un hospital,
tiendas de reparación de maquinaria y elemen
tos de elaboración agrícola. Todos estos medios
sirven a la población agrícola local. Además,
se ha organizado una cooperativa de comerciali
zación. De sus miembros, casi el 50% son
agricultores locales. Un ejemplo final procede
del Paraguay. Una colonia mennonita de este
país consideró necesario establecer su propio
centro médico: ahora el 75% de las personas
que utilizan los servicios del centro son para
guayos.

9. En el sector industrial, los inmigrantes
tienden a satisfacer algunas de las exigencias
de los amplios estratos de mano de obra, que
van desde los técnicos de nivel superior a los
trabajadores semicualificados, que pueden ser
empleados provechosamente sólo si se dispone
de los grupos cualificados. En los últimos años,
el· Comité Intergubernamental para la Migra
ción Europea ha ayudado a ciertos gobiernos
de Latinoamérica a conseguir ingenieros de la
construcción, de energía eléctrica y de teleco
municaciones, técnicos de laboratorios científi
cos y veterinarios, además de sus programas
normales para la selección y la migración de
obreros cualificados industriales y agrícolas. El
CIME también ha ayudado a estos gobiernos a
reclutar profesores de universidad y de ense
ñanza media para sus programas de educación
y de formación profesional. Muchos de estos
inmigrantes cualificados han montado empresas
privadas para satisfacer diversas necesidades
locales como la reparación de los motores Diesel
y de las bombas, la producción de instrumen-
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tos quirúrgicos y el montaje de receptores de las remuneraciones individuales son mayores
televisión. Incluso los países sumamente desa- antes que a los países donde las necesidades
rrollados han considerado necesario importar son más agudas. Actualmente, este flujo tiende
personal técnico. Durante el período de 1953 a hacer más ricos a los países ricos y más
a 1959 la inmigración neta al Canadá de arte- pobres a los países pobres.
sanos y técnicos ascendió a más de 100.000 12. ¿Qué puede hacerse para corregir esta
mientras que el número de graduados de los situación? Primero, hay que reconocer clara
cursos .técnicos de la enseñanza media y más mente que la inmigración del personal profe
avanzados ascendió sólo a 21.000, aproxima- sional, técnico y cualificado puede jugar un
damente. papel vital en el crecimiento económico y

10. Las pruebas indican que la inmigración social de los países en vías de desarrollo, no
de los trabajadores técnicos y cualificados puede sólo por la contribución directa de su mano de
ayudar considerablemente a los países en vías obra, sino también por la difusión general de
de desarrollo a mejorar su población activa. sus conocimientos profesionales. Una vez que
Este proceso basado en la inmigración muestra aceptamos este hecho no hay más que UD. paso
señales de progresar. Por consiguiente, ¿por a la comprensión de que cualquier acción que
qué la migración de esa naturaleza no se está facilita el movimiento del inmigrante cualifi
realizando a una escala más efectiva? Las nece- cado a .los países en vías de desarrollo es una
sidades brasileñas de obreros especializados se forma efectiva de la ayuda económica y técnica.
emplearon antes como ejemplo en este trabajo, Por consiguiente, tanto los gobiernos de los
pero en 1964 el CIME sólo pudo enviar 250 de países avanzados como los de los países en
tales trabajadores. La respuesta corresponde a vías de desarrollo debieran concertar planes
10 que se ha denominado "la atracción de los que provean adecuados incentivos para el des
países industrialmente avanzados". La migra- plazamiento de los trabajadores profesionales,
ción de los trabajadores técnicos y especializa- cualificados y técnicos a los países en vías de
dos está teniendo lugar a una escala considera- desarrollo donde sus conocimientos y experien
ble pero el desplazamiento mayor se dirige a cia pueden contribuir vitalmente al proceso de
los países desarrollados antes que a los países crecimiento.
en vías de desarrollo. Durante el período 1953- 13. Hemos de admitir, por supuesto, que los
1956, se admitieron como emigrantes en los profesionales y técnicos no migran a los países
Estados Unidos 59.704 trabajadores proíesíona- avanzados sólo por razones de lucro. Ni tam
les, técnicos y afines; este número ascendió al poco pueden los gobiernos ordenar a estas
6,4% de todos los inmigrantes del período. personas que migren a los países donde el pro
Aproximadamente,el 33% de estos inmigrantes dueto neto social margina;' de su trabajo será
provienen de Europa, 27% del Canadá y 30% mayor. Sin embargo, si se reconocieran las
del resto del mundo. Puede suponerse que necesidades y se explicaran públicamente con
dentro de la categoría "resto del mundo" se algo del fervor que se pone en muchos servicios
encontraban muchos países en vías de desarrollo voluntarios, no debiera ser superior a la imagi
que mal se podían permitir exportar recursos de nación de los políticos idear una solución.
mano de'obra adiestrada. Durante el tercer tri- Cualquier plan para atraer al inmigrante a largo
mestre de 1964 llegaron a Australia 34.110 plazo costará dinero, pero las sumas de éste
inmigrantes; 17.222 eran trabajadores, de los es probable que resulten infinitesimales cuando
cuales 7.180 se clasificaron como cualificados. se las compara con las vastas sumas gastadas en
Dentro de la categoría de cualificados, había la ayuda económica Y en la asistencia técnica y
2.386 personas eh los grados profesional, técni- cuando se las mide por los beneficios que
ca y afines. aportan a los países en vías de desarrollo. El
, Ir. La explicación de este fenómeno es coste de criar a una persona hasta la edad
sencilla. A menudo existe una discrepancia la- activa, educándole y formándole en un nivel
mentable entre el, producto social marginal de técnico o profesional avanzado (en gran parte
la labor de un trabajador cualificado y la remu- a costa del gobierno) es considerable y debe
neración que puede merecer. En los países en contarse como un sustancial beneficio de capital
vías de desarrollo el producto social marginal para el país receptor. Si los países avanzados
es grande pero las remuneraciones son a menu- se unieran a los países en desarrollo en tomar
do bajas; en los países, avanzados el producto medidas para atraer a los trabajadores pro..
social marginal es relativamente pequeño pero fesionales y técnicos a las regiones donde más
las remuneraciones son grandes. Las pruebas se necesitan los conocimientos profesionales,
demuestran que el flujo migratorio de los tra- con justicia se les podría acreditar a los países
bajadores profesionales, técnicos y cualificados avanzados una forma muy efectiva de ayuda
se dírlge, no ilógicamente,'hacia los países donde' económica.
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. Cuadro 1. Porcentaje de no ghaneses empleados en industrias seleccionadas
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Efectos demográficos y sociales de la migración en Ghana 1

D. K. GHANSAH y A. F. ARYEE

la minería y en los servicios, Por ejemplo,
mientras que los inmigrantes constituían el
14,7% del total empleado en 1960, constituían
el 64% en la mano de obra de la industria del

badas ya sea a causa de que quieren evitar a
los funcionarios de aduanas o a causa de que
dichas rutas pueden no ser convenientes para
ellos.

3. Los grandes movimientos migratorios a
través de las fronteras estatales del Africa occi
dental pueden atribuirse a dos grandes causas.
La primera de éstas es económica. Hay pruebas
de que muchos inmigrantes van a Ghana desde
los países vecinos, especialmente desde Togo,
Alto Volta y Nigeria, para buscar empleo.
Desde hace mucho tiempo se sabe que los culti
vadores de cacao de Ghana emplean mano de
obra migrante procedente de Togo, Alto Volta
y Costa de Marfil.

4. Análogamente, la industria minera, espe
cialmente la minería de oro y de diamantes, ha
descansado en la mano de obra inmigrante del
Alto Volta y Nigeria, Es sabido que los servi
cios de conservación forestal y el servicio
doméstico de Ghana descansan considerable
mente en la mano de obra migrante de Togo y
de Nigeria. También se sabe que en Ghana
los migrantes, especialmente los Yorubes de
Nigeria, controlan una parte considerable del
comercio minorista. De hecho, un proverbio
corriente en Ghana es el de que ningún pueblo
de Ghana sin un comerciante nigeriano es un
pueblo completo. El censo de Ghana de 1960
ha confirmado estas ideas mantenidas en gene
ral por los ghaneses. El cuadro que sigue
muestra la distribución de los inmigrantes en
ciertas industrias de Ghana,

5. El cuadro 1 indica el papel representado
por los migrantes en la economía de Ghana,
Las cifras muestran que los no ghaneses tienen
una influencia considerable en industrias como

Ay;,icullura,
Cul/iIJo Comercio Millas Minas Servicios SerIJiciossi IJicultura,

Sexo madereros decacao mellar ¿¡can/eras de diama/ltes domésticos personales

Todos los no ghaneses 10,7 15,9 22,3 43,7 64,5 30,2 39,0
Hombres ...•....... 14,6 20,4 59,6 44,4 66,7 39,7 52,1
Mujeres .•....••..• 3,8 5,8 15,5 31,4 39,9 13,8 20,1

1. Es sabido que la emigración y la inmigra
ción han sido fenómenos normales en Ghana,
a una escala considerable, durante largo tiempo.
Los escritores sobre la migración, tales como
[ean Roche, han escrito mucho sobre este
movimiento demográfico. El propósito de este
corto trabajo es analizar brevemente el volu
men y la dirección y los efectos demográficos
y sociales de esta migración tanto en Ghana
como en otros países.

2. Se sabe que la mayor parte de las per
sonas que migran en Africa occidental viajan
a pie cruzando las fronteras de los diferentes
países hacía aquel!os que e1ig~n. Pocos despla
zamientos a traves de las diversas fronteras
S011 registrados. En consecuencia, no se conoce
el volumen real de la migración a y desde
cualquiera de estos países. Una de las princi
pales razones de esta falta de datos es la de que
los migrantes utilizan normalmente muchas
rutas distintas (senderos) que cruzan las fron
teras, y los diversos países aún no han podido
situar suficientes funcionarios para registrar los
desplazamientos en todas las rutas. Es cierto,
por supuesto, que la mayoría de los gobiernos
tienen aprobadas algunas rutas terrestres en
las que se han situado funcionarios para los
derechos aduaneros normales, pero la mayoría
de los migrantes no utilizan estas rutas apro-

1 El título del trabajo original se cambió a causa de
que no se disponía de datos para los otros países del
Africa occidental. Sin embargo, se estima que la situa
ción de Ghana es similar a la que impera en la mayoría
de los demás países del Africa occidental.
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2 B. Gil, A. F. Aryee y D. 1(. Ghansah, Trlbes i¡¡
Ghana (Acera, Dirección Central de Estadística).

8. El segundo efecto se refiere a la distribu
ción de la poblac' n por sexos. Como es normal
entre las poblacíones migrantes, la población
migrante de Ghana está compuesta en gran
parte por hombres en sus edades centrales. El
principal efecto de la población migrante es el
de aumentar la relación de masculinidad de la
población total. Mientras que la población na
tiva de Ghana tiene una relación de masculini
dad total de 97,2 (hombres por cada 100
mujeres) la población total tiene una relación
de masculinidad de 102,1. El cuadro que sigue
muestra claramente el efecto de los : .igrantes
sobre la distribución de los sexos r. J. las dife
rentes regiones administrativas del país.
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diamante. Esto indica la influencia de los mi- 7. El primer efecto demográfico es la defor
grantes en estas industrias y la cantidad de mación originada por la población migrante en
capital que controlan, y significa automática- las estructuras de edad de los países receptores.
mente que se envía mucho dinero fuera de En Ghana se ve este efecto en la población total
Ghana a causa de que los inmigrantes transfie- del país así como en la población de las regiones
ren normalmente sus beneficios a su país de y en los grupos étnicos. La estructura por edad
origen. de la población total de Ghana en comparación

6. Se podría decir también que la segunda con la de la población nativa muestra claramente
causa de importancia de la inmigración del los efectos de la migración sobre los grupos de
Africa es el gobierno colonial. Este estableció edad de la población total. Análogamente, la
las fronteras fijas tal como son actualmente. Al estructura de ciertas tribus fronterizas, por
'fijarse estas fronteras, varios grupos étnicos y, ejemplo los Ewes 2 comparada con la de las
de hecho, algunas familias fueron repartidos tribus puramente ghanesas como los Gas y lar,
entre dos potencias coloniales. Son eje.nplos la Fantis, tiene una apreciable proporción de mi
división de los Ewes y Komkombas entre grantes en sus edades centrales que, según los
Ghana (británica) y Togo (francés), los Sanwis datos censales, no siempre se declaran como
entre Ghana (británica) y Costa de Marfil extranjeros.
(francesa). El resultado de estas fronteras im
puestas artificialmente fue el de que los que
viajaban a través de ellas fueron considerados,
al menos oficialmente, como migrantes, mientras
que ellos no se consideraron como tales porque
estaban acostumbrados a emplear ciertas rutas
antes de la fijación de las fronteras. De hecho,
entre Ghana y Togo la frontera se trazó de tal
modo que algunas familias tenían sus hogares
a un lado de ella y sus granjas al otro. Por
esta razón, las cifras disponibles muestran, por
ejemplo, que más del 50% de los inmigrantes
que se dirigen desde Togo a Ghana se estable
cen en el Volta y en las regiones orientales de
Ghana entre sus parientes y sus grupos étnicos,
mientras que las mujeres migrantes que pro
ceden del Alto Volta, se establecen, en especial,
entre la población de su mismo grupo étnico de
la región septentrional de Ghana,

Cuadro 2. País de origen y país de nacimiento y región de enumeración
REI.ACI6N DE MASCULINIDAD (hombres por cada 100 mujeres)

Pats deorigen
Acera Brong

Todas
~ pats de nacimiento las regiones Occidental C.D. Oriental Valla As/¡antl Ahajo Norte

Origen, Ghana:
Nacidos en Ghana , 97,2 97,1 103,2 96,4 91,9 97,7 103,1 96,4
Nacidos en el ex-

tranjero.•...•.. 97,9 93,9 113,0 148,0 92,8 141,5 95,1 86,9

Origen, otros países:
Nacidos en Ghana. 107,3 108,3 106,8 107,7 107,8 108,1 112,1 103,9
Nacidos en el ex-

tranjero.•....•• 175,3 203,0 197,4 177,1 126,3 219,3 237,8 107,7

r
i

..¡~t '...-
-" ·ytlt

i -
I

9. Lo que queda por demostrar es si existe
una diferencia notable entre la fecundidad de
la población. total y la de la población migrante
de Ghana, Los datos disponibles no son sufi
cientes para dar una 'i indicación clara de la

/

situación real pero si resulta que hay diferencia,
entonces la fecundidad de la población migrante
poi fuerza tiene que influir en la tasa de crecí..
tlJiento vegetativo de la población total. Por
FPuesto, la migración de los hombres, especial-
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Cuadro 3. Empleo y desempleo

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Porcentaiede d
Sexo Total los no gllaneses '\

Total de 15 años y más:
TOTAL 3.730.309 14,4

Hombres .................. 1.884.552 18,2
Mujeres .................. 1.845.757 10,5

Empleados:
TOTAL 2.559.383 14,7

Hombres .................. 1.567.965 19,1
Mujeres .................. 991.418 1,8

Desempleados:
TOTAL 163.643 17,7

Hombres .................. 109.093 21,5
Mujeres .................. 54.550 10,0

,

I
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'ejemplo de esto en Ghana es Nima (un subur
bio de Acera, la capital) que contiene sobre
todo inmigrantes procedentes del Alto Volta,
Toga y Dahomey. Actualmente, el Gobierno de
Ghana se enfrenta con el problema de volver a.
asentar a esta gente.

14. En la exposición anterior se ha inten
tado presentar brevemente el efecto de la inmi
gración sobre Ghana - económico, demográfico
y social. Los mígrantes, que constituyen alre
dedor del 12% de la población de Ghana,
también plantean a este país el problema de

hay actualmente un sistema de registro de la
migración ni de la natalidad y mortalidad del
país.

11. Aparte de los efectos demográficos, los
efectos sociales de la inmigración son igualmente
importantes. El primero de estos es el efecto de
la salida de hombres sobre los matrimonios
tanto en los países hacia los que se desplazan
los migrantes como en sus países de origen.
En los países de origen la falta de hombres
retrasa los matrimonios de. las mujeres en edad
de casarse. En los países a los que migran los
hombres un exceso de éstos puede originar o
bien matrimonios entre personas de diferentes
tribus o bien un aumento de la prostitución o
ambas cosas. Por supuesto, los matrimonios
entre personas de diferentes tribus pueden
llevar a la larga a una mejor comprensión entre
Ghana y los países vecinos si estos matrimonios
llegan a ser numerosos. El gran problema del
desempleo surge en los países que reciben un
volumen apreciable de población inmigrante.

12. Las cifras muestran que los no ghaneses
forman el 21,5% de los hombres en paro. Esto
demuestra que no todos los no ghaneses que
entran en Ghana consiguen trabajo en el mo
mento en que 10 desean. Este 21,5% puede estar
incluso subestimado ya que algunos migrantes
pueden no declararse en paro aunque de hecho
lo estén.

13. Las viviendas inadecuadas e insuficientes
originan la creación de barrios miserables, espe
cialmente en las zonas urbanas de los países
que reciben un gran número de inmigrantes. Un

mente, .en los grupos centrales de edad, desde
los países vecinos tiene que afectar a las tasas
de natalidad de esos países ya que la ausencia
de los hombres produce un retraso de los matri
monios y reduce las tasas de nupcialidad de
las mujeres.

10. Otro importante efecto demográfico de
los migrantes en Ghana es 'el que ejercen sobre
el crecimiento de la población de este país. El
censo de 1960 ha mostrado que la población
mígrante constituye el 12% de una población
total de 7.000.000. Este es, de cualquier forma
que se considere, un porcentaje alto. Las cifras
indican también que la tasa de inmigración es
aproximadamente el 5% anual y que las encra
das anuales han aumentado gradualmente,
especialmente desde 1957. Esto, por supuesto,
plantea a Ghana un difícil problema de creci
miento demográfico a causa de que no es fácil
determinar el aumento exacto de la tasa. Este
caso 10 dificulta más el hecho de que no es
posible conocer exactamente el volumen de
desplazamiento hacia y desde el país ya que no
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proporcionar puestos de trabajo, así como me
dios sanitarios y de vivienda para muchas per
sonas, cuyo número ni siquiera puede determi
narse con precisión. La presencia de estos
migrantes origina barrios bajos en ciertos cen
tros urbanos del país que, con el tiempo, el
gobierno tiene que despejar. De todos estos

/

hechos hemos de concluir que, cuando Ghana
necesita aún algunos migrantes para comple
mentar su población activa, el actual volumen
y su tasa anual parecen demasiado elevados,
planteando a Ghana muchos problemas tales
como vivienda, paro, y otras dificultades
sociales.

I



,
JACION,

, cuando Ghana
~s para comple-
actual volumen

asiado elevados,
problemas tales
ras dificultades

La inmigración en Ghana y su contribución en especialistas

B. GIL

., ¡
••r::ot

'lit 4ctf~

1
I

\
I

217

1. En Ghana (anteriormente Costa de Oro),
como en otros muchos países del Africa occi
dental, los grandes movimientos demográficos
que dieron origen a la nación actual son de
una fecha relativamente reciente. Según ciertos
escritores, estos movimientos tuvieron lugar
entre los siglos XIII y XVI. Los cambios de
mográficos posteriores, causados por el comercio
deesclavos y las guerras entre tribus continua
ron hasta la segunda mitad del siglo XIX. La
inmigración moderna, principalmente inmigra
ción de mano de obra, comenzó al final del
siglo XIX. Los factores de "atracción" eran
la construcción de ferrocarriles y de carreteras
y las minas de oro. Desde principios del siglo
XX, el cultivo de cacao, la minería de manga
neso y de diamantes, la construcción de puertos
y el comercio, atrajeron emigrantes. La segunda
guerra mundial frenó, pero no detuvo entera
mente, la migración desde las colonias francesas
a la Costa de Oro. Después de la guerra,
especialmente desde que Ghana alcanzó la inde
pendencia (1957), el aumento de los gastos
públicos y privados intensificó la atracción de
los inmigrantes y de nuevo aumentó el movi
miento migratorio a través de unas fronteras
que estaban casi sin vigilar.

2. En relación con el desarrollo económico
de Ghana pueden distinguirse tres etapas y
tres principales inmigraciones de mano de obra.
En la etapa inicial (al final del siglo XIX y
principios del XX), la inmigración estaba for
mada por trabajadores manuales y tenía un
carácter estacional. En la segunda etapa, des
pués de la segunda guerra mundial, particular
mente desde que Ghana alcanzó la indepen
dencia, se establecieron en Ghana cada vez más
migrantes que habían adquirido unas aptitudes
profesionales y una posición económica, En la
etapa actual, que es la tercera, cuando Ghana
se ha embarcado en un programa de industria
lización, mecanización y especialización, la con
tinuación de la inmigración de mano de obra sin
cualificar presenta graves inconvenientes. Por
otra parte, la mano de obra de alto nivel, indis
pensable para el desarrollo del país, ha
aumentado considerablemente; sin embargo,
esta inmigración puede que no dure.

I. CARACTERíSTICAS DE LA I'NMIGRACI6N
TEMPORAL DE MANO DE OBRA

3. Se puede obtener información sobre la
inmigración temporal de mano de obra a Ghana
del extenso Study on Migrations in West
Africa preparado como proyecto conjunto por
una serie de diversas agencias y países bajo la
dirección de Jean Rouch. Este estudio consistió
en varias encuestas por muestreo relativas a los
aspectos demográficos, económicos y socioló
gicos de los migrantes en sus países de origen,
Alto Volta, Malí, Níger y Dahorney, y especial
mente en los dos países de destino, Ghana y
Costa de Marfil t.

4. El material estadístico básico sobre las
características demográficas y profesionales de
los migrantes fue recogido por medio de pre
guntas a los migrantes que pasaban (en una
u otra dirección) a través de ciertos pasos
obligatorios durante un período de un año,
durante 1958 y 1959.

5. Este estudio fue precedido por un viaje
por Ghana para otro estudio llevado a cabo en
1954 y que fue resumido en un informe sepa
rado 2. Las conclusiones de ambos informes
que examinaron principalmente la migración
procedente de los países africanos de habla
francesa no parecen diferir en su esencia.
Pueden resumirse como sigue:

a) Magnitud. La migración entre los paises
vecinos, predominantemente los de habla
francesa y Ghana, asciende aproximadamente a
300.000 al año.

b) Características demográficas. La mayoría
de estos migrantes son hombres solteros, entre
los 20 y los 44 años. La migración es de una
naturaleza temporal, el 80% se queda menos de
un año cada vez. Los inmigrantes permanentes
procedentes de los países de habla francesa son
pocos aunque algunos trabajan y se quedan
durante varios años, dando origen a un seudo-

1 Study ou Migrations in West Africa, Proyecto con
junto No. 3 (Simposio de Niamey, 13 a 25 de febrero
de 1961). .

2 Jean Rouch, Notes 01& Migrations ltüo the Gold
Coast (primer informe de la misión llevada a cabo en
la Costa de Oro de marzo a diciembre de 1954).
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4 La estimación de los nacidos en el extranjero por
la PES era más pequeña, en parte debido a que
muchos migrantes temporales habían salido entre abril
y junio.

5 La suma de las dos poblaciones (300.000 de la
encuesta y 536.000 del censo) menos, aproximada
mente, un 10% daría una estimación del número total
de personas extranjeras en Ghana en un año (750.000,
es decir el 11,2% de la población total de Ghana). '

n. CARACTERfsTICAS DE LA INMIGRACIÓN
PERMANENTE

6: Datos censales. El censo de población de
Ghana de 1960 arrojó luz sobre la inmigración
permanente, que en la encuesta de 1958/1959
sólo se consideró ligeramente. El censo "prin-

8 La investigación realizada por la Oficina Censal de
Ghana demuestra que la principal cosecha de cacao
termina en febrero, 1960 eensus Report, vol. V
(J\ccra, 1964), cap. 13.
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colono. Los procedentes de Nigeria (los Yoru- cipal" se levantó en marzo-abril de 1960, es
bas y los Hansas) muestran la tendencia más decir, en un momento en que los inmigrantes
fuerte a arraigar. temporales ya se estaban marchando. En con-

e) Estacionalidad. La migración presenta secuencia, la mayoría de las personas nacidas
un carácter estacional. Los migrantes salen de en el extranjero enumeradas eran inmigrantes
su propio país en septiembre u octubre, en que permanentes o colonos. Verdaderamente, la
comienza la estación de la recogida del cacao Encuesta Poscensal (PES) de junio-julio de
en Ghana 8 y la estación de las lluvias y de la 19604, dio una distribución, de los nacidos
siembra en su país. fuera del país, según el año de la última entra-

d) Estructura profesional. Del 50 al 60% da en Ghana, que demuestra que su población
de los migrantes trabajan en ocupaciones agrí- era substancialmente diferente de la de la
colas, el 20% en las comerciales, del 3 al 6% encuesta de 1958/1959. Mientras que el 81%
en la minería, y el resto en otras ocupaciones de los extranjeros de la PES habían estado en
que son principalmente manuales. Ghana durante al menos un año y medio

(inmigraron en 1958 o antes), sólo el 14% de
los migrantes abarcados por la Encuesta de
1958/1959 habían estado en el país durante
dicho período (veáse el cuadro 1) 5.

-»

Cuadro 1. Encuesta poseensalde los nacidos en el extranjero por año de entrada y de los migrantes
que salieron del país en 1958/1959 por la duración de su estancia (en porcentajes)

A fio de la última entrada

Total d~M) 1{)5() 1()S8 l()S'l lfJ48-1()56
Antes de

1()48

Ghana PES (junio, 1960) . . . . . . • 100,0 9,7 9,3 8,0 7,0 35,5 30,5

Duracián de la estancia en Ghana:

Total
Hasta

0,5
o.s
l,S

1,5
2,()

3 afias
'J más

Encuesta de migraci6n (1958/1959) 100,0 62 24 6 8

7. Magnitud y procedencia. El censo enu
meró 536.000personas nacidas en el extranjero
y 291 personas más, la mayoría de ellas niños
de origen extranjero nacidos en Ghana. El
total, 827.000, representa el 12,3% de la pobla
ción total de Ghana (cuadro 2). De los 536.000
nacidos en el extranjero, 522.000 procedían de
países africanos, incluyendo 100.000 de cada
uno de 105 países Toga, Alto Volta y Nigeria,
pero sólo de 10.000 a 20.000 de cada uno de
los países Costa de Marfil, Níger, Dahomey y
Malí. Unos 11.000procedían de Europa (Reino
Unido, 7.000) y de América, y 2.800 de Asia
(Líbano, 1.400; India, 800).

8. Profesiones. En el examen de la estruc
tura profesional de 105 diversos grupos de inmi
grantes (cuadro 3) Y dé su contribución a la

I

capacidad profesional de la población activa de
Ghana, se obtienen las siguientes categorías:.
a) los trabajadores europeos y americanos son
predominantemente (el 80,5%) trabajadores de
cuello blanco y artesanos (profesionales, direc
tivos y dependientes). Aunque su volumen es
desdeñable respecto al número total de traba
jadores (0,3% de 'la población activa total de
Ghana), ocupan posiciones dominantes en las
profesiones muy cualificadas, por ejemplo, el
39,8% de todos los arquitectos e ingenieros y
el 15,3% de todos los administrativos y direc
tivos de Ghana; b) los segundos en categoría de
aptitudes profesionales son los africanos extran
jeros que residen en Ghana. Sólo el 2% de ellos
son trabajadores de cuello blanco y el 8,4%
son expertos obreros manuales; los otros son
principalmente peones no cualificados (32,5%),

,{.
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'Cuadro 2. Número y procedencia d~ los extranjeros enumerados en Ghana 1960

Ecoll6micamente
Todas las edades De 1.5 Ilf¡"s 'J 1116s 'actiflos

Porceu- Pore'-II- Porcell-
Nt'tmero taje Nt'ttl/.iJro taje Nt'tmero taje

TOTAL poblaci6n censal 6.726.815 100,0 3.730.309 100,0 2:/23.026 100,0
De origen extranjero, total ............. 827.481 12,3 536.835 14,4 406.303 16,0
Extranjeros, total. . . .................. 536.143 8,0 457.633 1:t.,J 353.976 13,0

País de uacimietüo

Africa, total .......................... 522.126 7,8 445.798 12,0 345.209 12,7
Togo ........................... , .. 175.507 2,6 137.127 3,7 100.660 3,7
Alto Volta ......................... 132.906 2,0 12'1.568 3,3 94.936 3,5
Nigería •...••...................... 114.439 1,7 97.187 2,6, 79.415 2,9
Otros países africanos ................ 99.274 1,5 89.916 2,4 70.138 2,6

Asia ................................. 2.839 0,0 2.470 0,1 1.837 0,1
Europa, América, Oceanía.............. 11.178 0,2 9.365 0,3 6.930 0,3
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nes (3ü0.000 de la
llenos, aproximada-
)n del número total
en un año (750.000,
total de Ghana)., e»

, de los migrantes
entajes)

trabajadores semicualifícados de las explota
ciones agrícolas, de los servicios, etc. (más del
33%), y comerciantes minoristas y preparado
res de los alimentos (más del 20%); e) en
tercer y último lugar se encuentran los inmi
grantes temporales (registrados por la Encuesta
de 1958/1959), de los cuales casi todos son
peones no cualificados o semicualificados y
comerciantes. Es interesante observar aquí las
diferencias entre las declaraciones de las per-
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sanas que entraban y las de las que se mar
chaban de Ghana, De las que entraban, el 75%
declararon ser obreros agrícolas y el 22%
comerciantes; entre las que se marchaban, las
dos categorías comprendían una proporción
igual (14% cada una). Esto puede considerarse
como una prueba estadística de las manifesta
ciones de Rouch de que algunos inmigrantes
después de ahorrar dinero cambian del trabajo
manual al comercio minorista.

,blación activa de
entes categorías:.
~ americanos son
) trabajadores de
ifesionales, direc
e su volumen es
o total de traba
n activa total de
ominantes en las
por ejemplo, el

is e ingenieros y
strativos y direc
is en categoría de
africanos extran
)10 el 2% de ellos
lanco y el 8,4%
ss i los otros son
ficados (32,5%),

35,5

Antes de
1948

30,5

3 aflos
'J más

8

Cuadro 3. Profesiones de las poblaciones del censo de 1960 y de la encuesta de migración de 1958/1959

E1ICuesta de
Gema de poblaci611 de Ghana, 1960 19.58/19.59

Bxtranieros Extraltjeros
Africanos de

hablafrancesa
Porcentaje de Proporcién del Porcentajede
. distribltci6n total de Ghana dislribuci6n

Profesi6n Total
seleccionada Ghana Africa Asia Europa Africa Asia Europa Entrantes Salientes

Todas las profesiones ....•....•... 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 0,1 0,3 100,0 100,0
1. Profesionales técnicos ....• 2,3 1,2 10,8 ·38,6 6,4 0,3 4,4 1,2 1,2

Arquitectos, ingenieros, etc. 0,1 0,0 5,5 14,9 4,6 3,8 39,8

2. Administrativos, ejecuti-
vos, directivos ........••• 0,5 0,2 43,2 29,7 5,9 5,8 15,3

3. Dependientes ..•......•.. 1,7 0,6 3,5 7,3 4,3 0,1 1,2 0,1 0,2
4. Vendedores ....... f •••••• 13,5 20,2 35,7 3,1 18,8 0,2 0,1 21,8 41,2 '

Comercio minorista ...•. 12,9 19,0 16,2 0,5 19,2 0,1 0,0

5. Agricultores, pescadores, etc. 61,1 45,2 0,6 0,6 9,3 0,0 0,0 57,0 41,4
Peones agrícolas .•....•. 4,4 15,6 0,0 0,1 45,0 0,0 35,9 22,3

6. Mineros, canteros •... ' ... 1,3 5,0 0,6 4,0 47,8 0,0 0,8 0,9 0,9
7. Transportes, comunica-. 2,0 1,3 1,8 7,8 8,1 0,1 1,0 0,2 0,3Clones. . ...... I • I ••••• '.

8/9. Artesanos, proceso de pro-
15,4 6,7 0,0ducci6n ............... 20,7 2,9 17,0 0,1 17,4 12,9

Artesanos ............. 9,6 8,4 2,0 4,9 11,0 0,0 0,1 0,2 0,3
10. Servicios, etc............. 2,2 5,6 O,:) 2,1 32,4 0,0 0,3 ~,4 1,9

Vigilantes .•...•....... 0,4 2,0 O,i 0,1 57,9 0,0 0,0
TOTAL profesionales administrativos,

dependientes y artesanos (0+1+2
+7 y 8/9) .............. 11 ••••• 14,2 10,4 59,4 . 80,5 ,9,2 0,3 1,5 1,5 1,7

" . , ~ ..
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EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

ECONÓMICA

9. El impacto de la libre inmigración de la
mano de obra no cualificada. Según Rouch,
Ghana tuvo que depender durante muchos años
de este movimiento migratorio de trabajadores
manuales. Ghana obtuvo mano de obra sin una
gran inversión social. Se liberó de los costes de
criar a la generación joven, cuidar a los viejos
y a los enfermos, etc. De hecho, la mano de
obra extranjera no cualificada fue muy solicitada
en Ghana L~ causa de que la mano de obra local,
especialmente en el sur de Ghana, era reacia
a aceptar semejantes ofertas de trabajo. Sin
embargo, este hecho no demuestra que la inmi
gración libre y no seleccionada fuera también
económicamente buena o indispensable. Es un
hecho que en la época en que los trabajadores
extranjeros no cualificados inmigraban por
centenares de miles, mucha mano de obra local
estaba en paro o subempleada. Parece, por
tanto, que los salarios bajos influían en la falta
de mano de obra local, siendo esta última un
resultado de la oferta de mano de obra extran
jera procedente de los países de baja renta.
Realmente, los salarios, particularmente en las
zonas rurales, eran tan bajos que en 1960 el
Gobierno de Ghana consideró un deber fijar
un salario mínimo. Este no es un hecho
candente en los países en vías de desarrollo.

10. Particularmente discutible parece ser la
contribución económica del número comparati
vamente alto de comerciantes que figuraban
entre los migrantes. El informe de 1954 cita las
graves perturbaciones que surgieron de la
competencia comercial entre los migrantes y los
comerciantes locales. Los comerciantes locales
son principalmente mujeres.

11. La inmigración incontrolada de la mano
de obra no cualificada, los salarios bajos, y el
excesivo comercio minorista son incompatibles
con la actual política económica y social del
Gobierno de Ghana, como puede deducirse de
las manifestaciones incluidas en el Plan Sep
tenal de Desarrollo, que pretende el progreso
económico por medio de la mecanización y la
especialización; un aumento de la proporción
de la población activa de las industrias fabriles
y .una disminución de la de la agricultura;
aumentos en los porcentajes de obreros de alto
nivel (del 4 al 7%) Y de operarios de nivel
medio (del 16 al 1.9%) a través de la expansión
de los medios de enseñanza, mientras que, a la
vez, se mantiene la proporción de mano de
obra no cualificada al nivel actual del 20%.

12. Inmigración de la mano de obra de alto,
nivel. La inmigración de 'personas de un alto

/

nivel de capacitación y de técnicos de grado
medio, principalmente procedentes de Europa y
de América, pero también algunos de Asia, ha
aumentado también en relación con la expan
sión económica, la industrialización y el desa
rrollo de los servicios. Como se puede ver
comparando las cifras del censo de 1960 con las
del censo de 1948 (indicadas entre paréntesis),
el número total de estos trabajadores se duplicó
y su distribución por industrias varió. De
5.982 europeos en 1960 (unos 3.000 en 1948),
había en los servicios públicos el 30% (25%),
en la minería el 10% (20%), Y en la industria
y la construcción el 20% (4%). El número de
trabajadores europeos ha aumentado desde 1960
y actualmente puede ascender a más de 10.000
personas, que es de tres a cuatro veces más
que antes de la independencia.

13. Las tareas de esta inmigración en el
desarrollo económico de Ghana fueron definidas
en un informe oficial de la forma siguiente 6 :

"Normalmente la más útil contribución de un
extranjero a un país no es su capital, sino las
nuevas técnicas que trae consigo. Si estas
nuevas técnicas se difunden entre la población,
el progreso es rápido y el país pronto llega a
ser independiente del patrocinio extranjero".

14. Desde que se escribieron estas palabras,
en 1953, Ghana ha dado un gran salto adelante.
La africanización de la administración civil es
casi completa, con excepción de un cierto
número de profesionales (médicos, ingenieros,
etc.), Muchos profesionales trabajan en diver
sos programas de la asistencia técnica extran
jera. En la mayoría, si no en todas las empre
sas extranjeras fabriles y de negocios, los
ghaneses participan en la gestión y su número
Crece de año en año. En muchas empresas
públicas los inversores extranjeros han conve
nido las fechas en que el personal ghanés acce
derá a la dirección. Sin embargo, el desarrollo
económico y la industrialización progresan más
rápidamente que la capacitación de las perso
nas del país en los nuevos conocimientos. Espe
cialmente las empresas nuevas tienen que
importar, al menos temporalmente, su propio
personal directivo.

15. Remesas de los inmigrantes que afectan
a la balanza de pagos. La exportación de divi
sas, especialmente por los inmigrantes tempo
rales, es otro grave inconveniente económico de
la actual situación de Ghana, En los años de
la década 1950-59, cuando las divisas extranje
ras poseídas por Ghana eran comparativamente
grandes (170 millones de libras ghanesas hacia

6 W. A. Lewis, Report 011 b:dtlstrialisatiOl: at:d tite
Gold/Coast (Acera, 1953). . . . '
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ciones de capacitación y de mano de obra de
nivel medio.

S. Alguna idea de la necesidad de los países
en vías de desarrollo de técnicos y personal
cualificado puede obtenerse del plan trienal de
desarrollo del Brasil, que, basado en un aumento
demográfico proyectado del 3% anual, consi
deró la formación acelerada de personal instruc
tor a la tasa de 5.000 en 1963, 20.000 en 1964
y SO.Ooo en 1965. Estos instructores se están
empleando fundamentalmente para formar téc
nicos. Además, una encuesta efectuada en Río
de janeiro, en 1962, indicó un número de
puestos de trabajo sin cubrir en la industria
para artesanos y obreros especializados que
ascendía a cerca de 7.500. Producir técnicos y
obreros cualificados a partir de los recursos
nacionales de mano de obra en el número
necesario y a la velocidad requerida para ase
gurar que el producto na.cional bruto per cápita
se mantenga por delante de la población rápi
damente creciente es una tarea de gran magni
tud. Para muchos países en vías de desarrollo
parece inevitable la necesidad de complementar
sus esfuerzos de capacitación nacional con la
importación de los conocimientos profesionales
extranjeros. La forma más sencilla y más efec
tiva de hacer esto parece ser por medio de
programas de inmigración organizada. La ma
no de obra inmigrante tiene la doble ventaja de
cubrir algunas lagunas de mano de obra y la
de transmitir sus aptitudes y conocimientos a
la población activa indígena.

6. La inmigración realizada con éxito
siempre ha ejercido un impacto considerable
sobre la zona en la que se establecieron los

·inmigrantes y sobre la población local con la
que trabajaban. Aunque rara vez es fácil eva
luar en términos cuantitativos la contribución
de los inmigrantes al desarrollo a causa de las
deficiencias estadísticas, pueden darse muchos
ejemplos de la influencia de los inmigrantes

;sobre su medio ambiente. Esta influencia ha
i sido evidente muy a menudo donde los grupos
·de inmigrantes han vivido juntos en una colonia
agrícola o donde han encontrado empleo en la
misma empresa industrial.

7. Las colonias agrícolas de inmigrantes han
.llevado al cultivo de tierras anteriormente bal
días, tanto en la colonia como alrededor de

·ella, al aumento de la producción de alimentos
,y a la diversificación de las cosechas, a la intro
ducción de técnicas más perfectas, a planes sobré
la maquinaria y el mercado, a la creación de
capital productivo a través de los bienes impor-

·tados por los colonos (la inversión privada y
pública que han atraído y su propensión a
ahorrar) y a la mejora de la salud social y de
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los medios de enseñanza. La población indígena
en contacto con los colonos ha participado en .
estas mejoras y se ha beneficiado de ellas.

8. Bastarán unos pocos ejemplos. La colonia
agrícola holandesa de Holambra en Brasil se
inició en 1948 con un núcleo de 100 familias
que para 1960 habían colonizado aproximada
mente 12.S00 acres, Recientemente se ha desa
rrollado una colonia hermana. En breve, el
complejo total tendrá una población de 2.000
personas de las cuales serán brasileñas SOO. La
influencia de esta colonia se está difundiendo
extensamente. Los agricultores jóvenes han
abandonado la colonia original para dirigir las
explotaciones agrícolas brasileñas, propagando
de este modo las técnicas avanzadas que lleva
ron de Europa. La misma colonia sirve de cen
tro de demostración para los agricultores loca
les que se benefician de su mercado yde otras
facilidades. La colonia Pedrinhas, también en
Brasil, se inició en 1950 con un grupo originar
de 160 familias italianas, aproximadamente.
Fue construido un centro civil y administrativo
que incluye una iglesia, escuelas, un hospital,
tiendas de reparación de maquinaria y elemen
tos de elaboración agrícola. Todos estos medios
sirven a la población agrícola local. Además,
se ha organizado una cooperativa de comerciali
zación. De sus miembros, casi el 50% son
agricultores locales. Un ejemplo final procede
del Paraguay. Una colonia mennonita de este
país consideró necesario establecer su propio
centro médico: ahora el 75% de las personas
que utilizan los servicios del centro son para
guayos.

9. En el sector industrial, los inmigrantes
tienden a satisfacer algunas de las exigencias
de los amplios estratos de mano de obra, que
van desde los técnicos de nivel superior a los
trabajadores semicualificados, que pueden ser
empleados provechosamente sólo si se dispone
de los grupos cualificados. En los últimos años,
el· Comité Intergubernamental para la Migra
ción Europea ha ayudado a ciertos gobiernos
de Latinoamérica a conseguir ingenieros de la
construcción, de energía eléctrica y de teleco
municaciones, técnicos de laboratorios científi
cos y veterinarios, además de sus programas
normales para la selección y la migración de
obreros cualificados industriales y agrícolas. El
CIME también ha ayudado a estos gobiernos a
reclutar profesores de universidad y de ense
ñanza media para sus programas de educación
y de formación profesional. Muchos de estos
inmigrantes cualificados han montado empresas
privadas para satisfacer diversas necesidades
locales como la reparación de los motores Diesel
y de las bombas, la producción de instrumen-
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tos quirúrgicos y el montaje de receptores de las remuneraciones individuales son mayores
televisión. Incluso los países sumamente desa- antes que a los países donde las necesidades
rrollados han considerado necesario importar son más agudas. Actualmente, este flujo tiende
personal técnico. Durante el período de 1953 a hacer más ricos a los países ricos y más
a 1959 la inmigración neta al Canadá de arte- pobres a los países pobres.
sanos y técnicos ascendió a más de 100.000 12. ¿Qué puede hacerse para corregir esta
mientras que el número de graduados de los situación? Primero, hay que reconocer clara
cursos .técnicos de la enseñanza media y más mente que la inmigración del personal profe
avanzados ascendió sólo a 21.000, aproxima- sional, técnico y cualificado puede jugar un
damente. papel vital en el crecimiento económico y

10. Las pruebas indican que la inmigración social de los países en vías de desarrollo, no
de los trabajadores técnicos y cualificados puede sólo por la contribución directa de su mano de
ayudar considerablemente a los países en vías obra, sino también por la difusión general de
de desarrollo a mejorar su población activa. sus conocimientos profesionales. Una vez que
Este proceso basado en la inmigración muestra aceptamos este hecho no hay más que UD. paso
señales de progresar. Por consiguiente, ¿por a la comprensión de que cualquier acción que
qué la migración de esa naturaleza no se está facilita el movimiento del inmigrante cualifi
realizando a una escala más efectiva? Las nece- cado a .los países en vías de desarrollo es una
sidades brasileñas de obreros especializados se forma efectiva de la ayuda económica y técnica.
emplearon antes como ejemplo en este trabajo, Por consiguiente, tanto los gobiernos de los
pero en 1964 el CIME sólo pudo enviar 250 de países avanzados como los de los países en
tales trabajadores. La respuesta corresponde a vías de desarrollo debieran concertar planes
10 que se ha denominado "la atracción de los que provean adecuados incentivos para el des
países industrialmente avanzados". La migra- plazamiento de los trabajadores profesionales,
ción de los trabajadores técnicos y especializa- cualificados y técnicos a los países en vías de
dos está teniendo lugar a una escala considera- desarrollo donde sus conocimientos y experien
ble pero el desplazamiento mayor se dirige a cia pueden contribuir vitalmente al proceso de
los países desarrollados antes que a los países crecimiento.
en vías de desarrollo. Durante el período 1953- 13. Hemos de admitir, por supuesto, que los
1956, se admitieron como emigrantes en los profesionales y técnicos no migran a los países
Estados Unidos 59.704 trabajadores proíesíona- avanzados sólo por razones de lucro. Ni tam
les, técnicos y afines; este número ascendió al poco pueden los gobiernos ordenar a estas
6,4% de todos los inmigrantes del período. personas que migren a los países donde el pro
Aproximadamente,el 33% de estos inmigrantes dueto neto social margina;' de su trabajo será
provienen de Europa, 27% del Canadá y 30% mayor. Sin embargo, si se reconocieran las
del resto del mundo. Puede suponerse que necesidades y se explicaran públicamente con
dentro de la categoría "resto del mundo" se algo del fervor que se pone en muchos servicios
encontraban muchos países en vías de desarrollo voluntarios, no debiera ser superior a la imagi
que mal se podían permitir exportar recursos de nación de los políticos idear una solución.
mano de'obra adiestrada. Durante el tercer tri- Cualquier plan para atraer al inmigrante a largo
mestre de 1964 llegaron a Australia 34.110 plazo costará dinero, pero las sumas de éste
inmigrantes; 17.222 eran trabajadores, de los es probable que resulten infinitesimales cuando
cuales 7.180 se clasificaron como cualificados. se las compara con las vastas sumas gastadas en
Dentro de la categoría de cualificados, había la ayuda económica Y en la asistencia técnica y
2.386 personas eh los grados profesional, técni- cuando se las mide por los beneficios que
ca y afines. aportan a los países en vías de desarrollo. El
, Ir. La explicación de este fenómeno es coste de criar a una persona hasta la edad
sencilla. A menudo existe una discrepancia la- activa, educándole y formándole en un nivel
mentable entre el, producto social marginal de técnico o profesional avanzado (en gran parte
la labor de un trabajador cualificado y la remu- a costa del gobierno) es considerable y debe
neración que puede merecer. En los países en contarse como un sustancial beneficio de capital
vías de desarrollo el producto social marginal para el país receptor. Si los países avanzados
es grande pero las remuneraciones son a menu- se unieran a los países en desarrollo en tomar
do bajas; en los países, avanzados el producto medidas para atraer a los trabajadores pro..
social marginal es relativamente pequeño pero fesionales y técnicos a las regiones donde más
las remuneraciones son grandes. Las pruebas se necesitan los conocimientos profesionales,
demuestran que el flujo migratorio de los tra- con justicia se les podría acreditar a los países
bajadores profesionales, técnicos y cualificados avanzados una forma muy efectiva de ayuda
se dírlge, no ilógicamente,'hacia los países donde' económica.

/ '

1.
ción J

a una
Los t:
[ean
movin
corto
men ~

y soc:
como

2.
sonas
a pie
países
zarnier
son re
el vol
cualqu
pales 1

los 111
rutas t

teras,
situar
despla
por su

, tienen
las qu
derech
de los---

1 El t
que no
Africa (
ción de
de los d

-
Todos le
Hombre
Mujeres-

5. 1
por 101
Las cií
una ini

-



./ .

, 1965

. Cuadro 1. Porcentaje de no ghaneses empleados en industrias seleccionadas
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Efectos demográficos y sociales de la migración en Ghana 1

D. K. GHANSAH y A. F. ARYEE

la minería y en los servicios, Por ejemplo,
mientras que los inmigrantes constituían el
14,7% del total empleado en 1960, constituían
el 64% en la mano de obra de la industria del

badas ya sea a causa de que quieren evitar a
los funcionarios de aduanas o a causa de que
dichas rutas pueden no ser convenientes para
ellos.

3. Los grandes movimientos migratorios a
través de las fronteras estatales del Africa occi
dental pueden atribuirse a dos grandes causas.
La primera de éstas es económica. Hay pruebas
de que muchos inmigrantes van a Ghana desde
los países vecinos, especialmente desde Togo,
Alto Volta y Nigeria, para buscar empleo.
Desde hace mucho tiempo se sabe que los culti
vadores de cacao de Ghana emplean mano de
obra migrante procedente de Togo, Alto Volta
y Costa de Marfil.

4. Análogamente, la industria minera, espe
cialmente la minería de oro y de diamantes, ha
descansado en la mano de obra inmigrante del
Alto Volta y Nigeria, Es sabido que los servi
cios de conservación forestal y el servicio
doméstico de Ghana descansan considerable
mente en la mano de obra migrante de Togo y
de Nigeria. También se sabe que en Ghana
los migrantes, especialmente los Yorubes de
Nigeria, controlan una parte considerable del
comercio minorista. De hecho, un proverbio
corriente en Ghana es el de que ningún pueblo
de Ghana sin un comerciante nigeriano es un
pueblo completo. El censo de Ghana de 1960
ha confirmado estas ideas mantenidas en gene
ral por los ghaneses. El cuadro que sigue
muestra la distribución de los inmigrantes en
ciertas industrias de Ghana,

5. El cuadro 1 indica el papel representado
por los migrantes en la economía de Ghana,
Las cifras muestran que los no ghaneses tienen
una influencia considerable en industrias como

Ay;,icullura,
Cul/iIJo Comercio Millas Minas Servicios SerIJiciossi IJicultura,

Sexo madereros decacao mellar ¿¡can/eras de diama/ltes domésticos personales

Todos los no ghaneses 10,7 15,9 22,3 43,7 64,5 30,2 39,0
Hombres ...•....... 14,6 20,4 59,6 44,4 66,7 39,7 52,1
Mujeres .•....••..• 3,8 5,8 15,5 31,4 39,9 13,8 20,1

1. Es sabido que la emigración y la inmigra
ción han sido fenómenos normales en Ghana,
a una escala considerable, durante largo tiempo.
Los escritores sobre la migración, tales como
[ean Roche, han escrito mucho sobre este
movimiento demográfico. El propósito de este
corto trabajo es analizar brevemente el volu
men y la dirección y los efectos demográficos
y sociales de esta migración tanto en Ghana
como en otros países.

2. Se sabe que la mayor parte de las per
sonas que migran en Africa occidental viajan
a pie cruzando las fronteras de los diferentes
países hacía aquel!os que e1ig~n. Pocos despla
zamientos a traves de las diversas fronteras
S011 registrados. En consecuencia, no se conoce
el volumen real de la migración a y desde
cualquiera de estos países. Una de las princi
pales razones de esta falta de datos es la de que
los migrantes utilizan normalmente muchas
rutas distintas (senderos) que cruzan las fron
teras, y los diversos países aún no han podido
situar suficientes funcionarios para registrar los
desplazamientos en todas las rutas. Es cierto,
por supuesto, que la mayoría de los gobiernos
tienen aprobadas algunas rutas terrestres en
las que se han situado funcionarios para los
derechos aduaneros normales, pero la mayoría
de los migrantes no utilizan estas rutas apro-

1 El título del trabajo original se cambió a causa de
que no se disponía de datos para los otros países del
Africa occidental. Sin embargo, se estima que la situa
ción de Ghana es similar a la que impera en la mayoría
de los demás países del Africa occidental.
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2 B. Gil, A. F. Aryee y D. 1(. Ghansah, Trlbes i¡¡
Ghana (Acera, Dirección Central de Estadística).

8. El segundo efecto se refiere a la distribu
ción de la poblac' n por sexos. Como es normal
entre las poblacíones migrantes, la población
migrante de Ghana está compuesta en gran
parte por hombres en sus edades centrales. El
principal efecto de la población migrante es el
de aumentar la relación de masculinidad de la
población total. Mientras que la población na
tiva de Ghana tiene una relación de masculini
dad total de 97,2 (hombres por cada 100
mujeres) la población total tiene una relación
de masculinidad de 102,1. El cuadro que sigue
muestra claramente el efecto de los : .igrantes
sobre la distribución de los sexos r. J. las dife
rentes regiones administrativas del país.
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diamante. Esto indica la influencia de los mi- 7. El primer efecto demográfico es la defor
grantes en estas industrias y la cantidad de mación originada por la población migrante en
capital que controlan, y significa automática- las estructuras de edad de los países receptores.
mente que se envía mucho dinero fuera de En Ghana se ve este efecto en la población total
Ghana a causa de que los inmigrantes transfie- del país así como en la población de las regiones
ren normalmente sus beneficios a su país de y en los grupos étnicos. La estructura por edad
origen. de la población total de Ghana en comparación

6. Se podría decir también que la segunda con la de la población nativa muestra claramente
causa de importancia de la inmigración del los efectos de la migración sobre los grupos de
Africa es el gobierno colonial. Este estableció edad de la población total. Análogamente, la
las fronteras fijas tal como son actualmente. Al estructura de ciertas tribus fronterizas, por
'fijarse estas fronteras, varios grupos étnicos y, ejemplo los Ewes 2 comparada con la de las
de hecho, algunas familias fueron repartidos tribus puramente ghanesas como los Gas y lar,
entre dos potencias coloniales. Son eje.nplos la Fantis, tiene una apreciable proporción de mi
división de los Ewes y Komkombas entre grantes en sus edades centrales que, según los
Ghana (británica) y Togo (francés), los Sanwis datos censales, no siempre se declaran como
entre Ghana (británica) y Costa de Marfil extranjeros.
(francesa). El resultado de estas fronteras im
puestas artificialmente fue el de que los que
viajaban a través de ellas fueron considerados,
al menos oficialmente, como migrantes, mientras
que ellos no se consideraron como tales porque
estaban acostumbrados a emplear ciertas rutas
antes de la fijación de las fronteras. De hecho,
entre Ghana y Togo la frontera se trazó de tal
modo que algunas familias tenían sus hogares
a un lado de ella y sus granjas al otro. Por
esta razón, las cifras disponibles muestran, por
ejemplo, que más del 50% de los inmigrantes
que se dirigen desde Togo a Ghana se estable
cen en el Volta y en las regiones orientales de
Ghana entre sus parientes y sus grupos étnicos,
mientras que las mujeres migrantes que pro
ceden del Alto Volta, se establecen, en especial,
entre la población de su mismo grupo étnico de
la región septentrional de Ghana,

Cuadro 2. País de origen y país de nacimiento y región de enumeración
REI.ACI6N DE MASCULINIDAD (hombres por cada 100 mujeres)

Pats deorigen
Acera Brong

Todas
~ pats de nacimiento las regiones Occidental C.D. Oriental Valla As/¡antl Ahajo Norte

Origen, Ghana:
Nacidos en Ghana , 97,2 97,1 103,2 96,4 91,9 97,7 103,1 96,4
Nacidos en el ex-

tranjero.•...•.. 97,9 93,9 113,0 148,0 92,8 141,5 95,1 86,9

Origen, otros países:
Nacidos en Ghana. 107,3 108,3 106,8 107,7 107,8 108,1 112,1 103,9
Nacidos en el ex-

tranjero.•....•• 175,3 203,0 197,4 177,1 126,3 219,3 237,8 107,7

r
i
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9. Lo que queda por demostrar es si existe
una diferencia notable entre la fecundidad de
la población. total y la de la población migrante
de Ghana, Los datos disponibles no son sufi
cientes para dar una 'i indicación clara de la

/

situación real pero si resulta que hay diferencia,
entonces la fecundidad de la población migrante
poi fuerza tiene que influir en la tasa de crecí..
tlJiento vegetativo de la población total. Por
FPuesto, la migración de los hombres, especial-
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Cuadro 3. Empleo y desempleo

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Porcentaiede d
Sexo Total los no gllaneses '\

Total de 15 años y más:
TOTAL 3.730.309 14,4

Hombres .................. 1.884.552 18,2
Mujeres .................. 1.845.757 10,5

Empleados:
TOTAL 2.559.383 14,7

Hombres .................. 1.567.965 19,1
Mujeres .................. 991.418 1,8

Desempleados:
TOTAL 163.643 17,7

Hombres .................. 109.093 21,5
Mujeres .................. 54.550 10,0

,

I
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'ejemplo de esto en Ghana es Nima (un subur
bio de Acera, la capital) que contiene sobre
todo inmigrantes procedentes del Alto Volta,
Toga y Dahomey. Actualmente, el Gobierno de
Ghana se enfrenta con el problema de volver a.
asentar a esta gente.

14. En la exposición anterior se ha inten
tado presentar brevemente el efecto de la inmi
gración sobre Ghana - económico, demográfico
y social. Los mígrantes, que constituyen alre
dedor del 12% de la población de Ghana,
también plantean a este país el problema de

hay actualmente un sistema de registro de la
migración ni de la natalidad y mortalidad del
país.

11. Aparte de los efectos demográficos, los
efectos sociales de la inmigración son igualmente
importantes. El primero de estos es el efecto de
la salida de hombres sobre los matrimonios
tanto en los países hacia los que se desplazan
los migrantes como en sus países de origen.
En los países de origen la falta de hombres
retrasa los matrimonios de. las mujeres en edad
de casarse. En los países a los que migran los
hombres un exceso de éstos puede originar o
bien matrimonios entre personas de diferentes
tribus o bien un aumento de la prostitución o
ambas cosas. Por supuesto, los matrimonios
entre personas de diferentes tribus pueden
llevar a la larga a una mejor comprensión entre
Ghana y los países vecinos si estos matrimonios
llegan a ser numerosos. El gran problema del
desempleo surge en los países que reciben un
volumen apreciable de población inmigrante.

12. Las cifras muestran que los no ghaneses
forman el 21,5% de los hombres en paro. Esto
demuestra que no todos los no ghaneses que
entran en Ghana consiguen trabajo en el mo
mento en que 10 desean. Este 21,5% puede estar
incluso subestimado ya que algunos migrantes
pueden no declararse en paro aunque de hecho
lo estén.

13. Las viviendas inadecuadas e insuficientes
originan la creación de barrios miserables, espe
cialmente en las zonas urbanas de los países
que reciben un gran número de inmigrantes. Un

mente, .en los grupos centrales de edad, desde
los países vecinos tiene que afectar a las tasas
de natalidad de esos países ya que la ausencia
de los hombres produce un retraso de los matri
monios y reduce las tasas de nupcialidad de
las mujeres.

10. Otro importante efecto demográfico de
los migrantes en Ghana es 'el que ejercen sobre
el crecimiento de la población de este país. El
censo de 1960 ha mostrado que la población
mígrante constituye el 12% de una población
total de 7.000.000. Este es, de cualquier forma
que se considere, un porcentaje alto. Las cifras
indican también que la tasa de inmigración es
aproximadamente el 5% anual y que las encra
das anuales han aumentado gradualmente,
especialmente desde 1957. Esto, por supuesto,
plantea a Ghana un difícil problema de creci
miento demográfico a causa de que no es fácil
determinar el aumento exacto de la tasa. Este
caso 10 dificulta más el hecho de que no es
posible conocer exactamente el volumen de
desplazamiento hacia y desde el país ya que no
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proporcionar puestos de trabajo, así como me
dios sanitarios y de vivienda para muchas per
sonas, cuyo número ni siquiera puede determi
narse con precisión. La presencia de estos
migrantes origina barrios bajos en ciertos cen
tros urbanos del país que, con el tiempo, el
gobierno tiene que despejar. De todos estos

/

hechos hemos de concluir que, cuando Ghana
necesita aún algunos migrantes para comple
mentar su población activa, el actual volumen
y su tasa anual parecen demasiado elevados,
planteando a Ghana muchos problemas tales
como vivienda, paro, y otras dificultades
sociales.

I
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1. En Ghana (anteriormente Costa de Oro),
como en otros muchos países del Africa occi
dental, los grandes movimientos demográficos
que dieron origen a la nación actual son de
una fecha relativamente reciente. Según ciertos
escritores, estos movimientos tuvieron lugar
entre los siglos XIII y XVI. Los cambios de
mográficos posteriores, causados por el comercio
deesclavos y las guerras entre tribus continua
ron hasta la segunda mitad del siglo XIX. La
inmigración moderna, principalmente inmigra
ción de mano de obra, comenzó al final del
siglo XIX. Los factores de "atracción" eran
la construcción de ferrocarriles y de carreteras
y las minas de oro. Desde principios del siglo
XX, el cultivo de cacao, la minería de manga
neso y de diamantes, la construcción de puertos
y el comercio, atrajeron emigrantes. La segunda
guerra mundial frenó, pero no detuvo entera
mente, la migración desde las colonias francesas
a la Costa de Oro. Después de la guerra,
especialmente desde que Ghana alcanzó la inde
pendencia (1957), el aumento de los gastos
públicos y privados intensificó la atracción de
los inmigrantes y de nuevo aumentó el movi
miento migratorio a través de unas fronteras
que estaban casi sin vigilar.

2. En relación con el desarrollo económico
de Ghana pueden distinguirse tres etapas y
tres principales inmigraciones de mano de obra.
En la etapa inicial (al final del siglo XIX y
principios del XX), la inmigración estaba for
mada por trabajadores manuales y tenía un
carácter estacional. En la segunda etapa, des
pués de la segunda guerra mundial, particular
mente desde que Ghana alcanzó la indepen
dencia, se establecieron en Ghana cada vez más
migrantes que habían adquirido unas aptitudes
profesionales y una posición económica, En la
etapa actual, que es la tercera, cuando Ghana
se ha embarcado en un programa de industria
lización, mecanización y especialización, la con
tinuación de la inmigración de mano de obra sin
cualificar presenta graves inconvenientes. Por
otra parte, la mano de obra de alto nivel, indis
pensable para el desarrollo del país, ha
aumentado considerablemente; sin embargo,
esta inmigración puede que no dure.

I. CARACTERíSTICAS DE LA I'NMIGRACI6N
TEMPORAL DE MANO DE OBRA

3. Se puede obtener información sobre la
inmigración temporal de mano de obra a Ghana
del extenso Study on Migrations in West
Africa preparado como proyecto conjunto por
una serie de diversas agencias y países bajo la
dirección de Jean Rouch. Este estudio consistió
en varias encuestas por muestreo relativas a los
aspectos demográficos, económicos y socioló
gicos de los migrantes en sus países de origen,
Alto Volta, Malí, Níger y Dahorney, y especial
mente en los dos países de destino, Ghana y
Costa de Marfil t.

4. El material estadístico básico sobre las
características demográficas y profesionales de
los migrantes fue recogido por medio de pre
guntas a los migrantes que pasaban (en una
u otra dirección) a través de ciertos pasos
obligatorios durante un período de un año,
durante 1958 y 1959.

5. Este estudio fue precedido por un viaje
por Ghana para otro estudio llevado a cabo en
1954 y que fue resumido en un informe sepa
rado 2. Las conclusiones de ambos informes
que examinaron principalmente la migración
procedente de los países africanos de habla
francesa no parecen diferir en su esencia.
Pueden resumirse como sigue:

a) Magnitud. La migración entre los paises
vecinos, predominantemente los de habla
francesa y Ghana, asciende aproximadamente a
300.000 al año.

b) Características demográficas. La mayoría
de estos migrantes son hombres solteros, entre
los 20 y los 44 años. La migración es de una
naturaleza temporal, el 80% se queda menos de
un año cada vez. Los inmigrantes permanentes
procedentes de los países de habla francesa son
pocos aunque algunos trabajan y se quedan
durante varios años, dando origen a un seudo-

1 Study ou Migrations in West Africa, Proyecto con
junto No. 3 (Simposio de Niamey, 13 a 25 de febrero
de 1961). .

2 Jean Rouch, Notes 01& Migrations ltüo the Gold
Coast (primer informe de la misión llevada a cabo en
la Costa de Oro de marzo a diciembre de 1954).
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4 La estimación de los nacidos en el extranjero por
la PES era más pequeña, en parte debido a que
muchos migrantes temporales habían salido entre abril
y junio.

5 La suma de las dos poblaciones (300.000 de la
encuesta y 536.000 del censo) menos, aproximada
mente, un 10% daría una estimación del número total
de personas extranjeras en Ghana en un año (750.000,
es decir el 11,2% de la población total de Ghana). '

n. CARACTERfsTICAS DE LA INMIGRACIÓN
PERMANENTE

6: Datos censales. El censo de población de
Ghana de 1960 arrojó luz sobre la inmigración
permanente, que en la encuesta de 1958/1959
sólo se consideró ligeramente. El censo "prin-

8 La investigación realizada por la Oficina Censal de
Ghana demuestra que la principal cosecha de cacao
termina en febrero, 1960 eensus Report, vol. V
(J\ccra, 1964), cap. 13.

218 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
colono. Los procedentes de Nigeria (los Yoru- cipal" se levantó en marzo-abril de 1960, es
bas y los Hansas) muestran la tendencia más decir, en un momento en que los inmigrantes
fuerte a arraigar. temporales ya se estaban marchando. En con-

e) Estacionalidad. La migración presenta secuencia, la mayoría de las personas nacidas
un carácter estacional. Los migrantes salen de en el extranjero enumeradas eran inmigrantes
su propio país en septiembre u octubre, en que permanentes o colonos. Verdaderamente, la
comienza la estación de la recogida del cacao Encuesta Poscensal (PES) de junio-julio de
en Ghana 8 y la estación de las lluvias y de la 19604, dio una distribución, de los nacidos
siembra en su país. fuera del país, según el año de la última entra-

d) Estructura profesional. Del 50 al 60% da en Ghana, que demuestra que su población
de los migrantes trabajan en ocupaciones agrí- era substancialmente diferente de la de la
colas, el 20% en las comerciales, del 3 al 6% encuesta de 1958/1959. Mientras que el 81%
en la minería, y el resto en otras ocupaciones de los extranjeros de la PES habían estado en
que son principalmente manuales. Ghana durante al menos un año y medio

(inmigraron en 1958 o antes), sólo el 14% de
los migrantes abarcados por la Encuesta de
1958/1959 habían estado en el país durante
dicho período (veáse el cuadro 1) 5.

-»

Cuadro 1. Encuesta poseensalde los nacidos en el extranjero por año de entrada y de los migrantes
que salieron del país en 1958/1959 por la duración de su estancia (en porcentajes)

A fio de la última entrada

Total d~M) 1{)5() 1()S8 l()S'l lfJ48-1()56
Antes de

1()48

Ghana PES (junio, 1960) . . . . . . • 100,0 9,7 9,3 8,0 7,0 35,5 30,5

Duracián de la estancia en Ghana:

Total
Hasta

0,5
o.s
l,S

1,5
2,()

3 afias
'J más

Encuesta de migraci6n (1958/1959) 100,0 62 24 6 8

7. Magnitud y procedencia. El censo enu
meró 536.000personas nacidas en el extranjero
y 291 personas más, la mayoría de ellas niños
de origen extranjero nacidos en Ghana. El
total, 827.000, representa el 12,3% de la pobla
ción total de Ghana (cuadro 2). De los 536.000
nacidos en el extranjero, 522.000 procedían de
países africanos, incluyendo 100.000 de cada
uno de 105 países Toga, Alto Volta y Nigeria,
pero sólo de 10.000 a 20.000 de cada uno de
los países Costa de Marfil, Níger, Dahomey y
Malí. Unos 11.000procedían de Europa (Reino
Unido, 7.000) y de América, y 2.800 de Asia
(Líbano, 1.400; India, 800).

8. Profesiones. En el examen de la estruc
tura profesional de 105 diversos grupos de inmi
grantes (cuadro 3) Y dé su contribución a la

I

capacidad profesional de la población activa de
Ghana, se obtienen las siguientes categorías:.
a) los trabajadores europeos y americanos son
predominantemente (el 80,5%) trabajadores de
cuello blanco y artesanos (profesionales, direc
tivos y dependientes). Aunque su volumen es
desdeñable respecto al número total de traba
jadores (0,3% de 'la población activa total de
Ghana), ocupan posiciones dominantes en las
profesiones muy cualificadas, por ejemplo, el
39,8% de todos los arquitectos e ingenieros y
el 15,3% de todos los administrativos y direc
tivos de Ghana; b) los segundos en categoría de
aptitudes profesionales son los africanos extran
jeros que residen en Ghana. Sólo el 2% de ellos
son trabajadores de cuello blanco y el 8,4%
son expertos obreros manuales; los otros son
principalmente peones no cualificados (32,5%),

,{.
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'Cuadro 2. Número y procedencia d~ los extranjeros enumerados en Ghana 1960

Ecoll6micamente
Todas las edades De 1.5 Ilf¡"s 'J 1116s 'actiflos

Porceu- Pore'-II- Porcell-
Nt'tmero taje Nt'ttl/.iJro taje Nt'tmero taje

TOTAL poblaci6n censal 6.726.815 100,0 3.730.309 100,0 2:/23.026 100,0
De origen extranjero, total ............. 827.481 12,3 536.835 14,4 406.303 16,0
Extranjeros, total. . . .................. 536.143 8,0 457.633 1:t.,J 353.976 13,0

País de uacimietüo

Africa, total .......................... 522.126 7,8 445.798 12,0 345.209 12,7
Togo ........................... , .. 175.507 2,6 137.127 3,7 100.660 3,7
Alto Volta ......................... 132.906 2,0 12'1.568 3,3 94.936 3,5
Nigería •...••...................... 114.439 1,7 97.187 2,6, 79.415 2,9
Otros países africanos ................ 99.274 1,5 89.916 2,4 70.138 2,6

Asia ................................. 2.839 0,0 2.470 0,1 1.837 0,1
Europa, América, Oceanía.............. 11.178 0,2 9.365 0,3 6.930 0,3
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bril de 1960, es
~ los inmigrantes
chando. En con
personas nacidas
eran inmigrantes
-daderamente, la
le junio-julio de
. de los nacidos
~ la última entra
que su población
te de la de la
tras que el 81%
habían estado en
n año y medio
, sólo el 14% de
la Encuesta de
el país durante

ro 1) 5.

n el extranjero por
arte debido a que
LO salido entre abril

nes (3ü0.000 de la
llenos, aproximada-
)n del número total
en un año (750.000,
total de Ghana)., e»

, de los migrantes
entajes)

trabajadores semicualifícados de las explota
ciones agrícolas, de los servicios, etc. (más del
33%), y comerciantes minoristas y preparado
res de los alimentos (más del 20%); e) en
tercer y último lugar se encuentran los inmi
grantes temporales (registrados por la Encuesta
de 1958/1959), de los cuales casi todos son
peones no cualificados o semicualificados y
comerciantes. Es interesante observar aquí las
diferencias entre las declaraciones de las per-
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sanas que entraban y las de las que se mar
chaban de Ghana, De las que entraban, el 75%
declararon ser obreros agrícolas y el 22%
comerciantes; entre las que se marchaban, las
dos categorías comprendían una proporción
igual (14% cada una). Esto puede considerarse
como una prueba estadística de las manifesta
ciones de Rouch de que algunos inmigrantes
después de ahorrar dinero cambian del trabajo
manual al comercio minorista.

,blación activa de
entes categorías:.
~ americanos son
) trabajadores de
ifesionales, direc
e su volumen es
o total de traba
n activa total de
ominantes en las
por ejemplo, el

is e ingenieros y
strativos y direc
is en categoría de
africanos extran
)10 el 2% de ellos
lanco y el 8,4%
ss i los otros son
ficados (32,5%),

35,5

Antes de
1948

30,5

3 aflos
'J más

8

Cuadro 3. Profesiones de las poblaciones del censo de 1960 y de la encuesta de migración de 1958/1959

E1ICuesta de
Gema de poblaci611 de Ghana, 1960 19.58/19.59

Bxtranieros Extraltjeros
Africanos de

hablafrancesa
Porcentaje de Proporcién del Porcentajede
. distribltci6n total de Ghana dislribuci6n

Profesi6n Total
seleccionada Ghana Africa Asia Europa Africa Asia Europa Entrantes Salientes

Todas las profesiones ....•....•... 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 0,1 0,3 100,0 100,0
1. Profesionales técnicos ....• 2,3 1,2 10,8 ·38,6 6,4 0,3 4,4 1,2 1,2

Arquitectos, ingenieros, etc. 0,1 0,0 5,5 14,9 4,6 3,8 39,8

2. Administrativos, ejecuti-
vos, directivos ........••• 0,5 0,2 43,2 29,7 5,9 5,8 15,3

3. Dependientes ..•......•.. 1,7 0,6 3,5 7,3 4,3 0,1 1,2 0,1 0,2
4. Vendedores ....... f •••••• 13,5 20,2 35,7 3,1 18,8 0,2 0,1 21,8 41,2 '

Comercio minorista ...•. 12,9 19,0 16,2 0,5 19,2 0,1 0,0

5. Agricultores, pescadores, etc. 61,1 45,2 0,6 0,6 9,3 0,0 0,0 57,0 41,4
Peones agrícolas .•....•. 4,4 15,6 0,0 0,1 45,0 0,0 35,9 22,3

6. Mineros, canteros •... ' ... 1,3 5,0 0,6 4,0 47,8 0,0 0,8 0,9 0,9
7. Transportes, comunica-. 2,0 1,3 1,8 7,8 8,1 0,1 1,0 0,2 0,3Clones. . ...... I • I ••••• '.

8/9. Artesanos, proceso de pro-
15,4 6,7 0,0ducci6n ............... 20,7 2,9 17,0 0,1 17,4 12,9

Artesanos ............. 9,6 8,4 2,0 4,9 11,0 0,0 0,1 0,2 0,3
10. Servicios, etc............. 2,2 5,6 O,:) 2,1 32,4 0,0 0,3 ~,4 1,9

Vigilantes .•...•....... 0,4 2,0 O,i 0,1 57,9 0,0 0,0
TOTAL profesionales administrativos,

dependientes y artesanos (0+1+2
+7 y 8/9) .............. 11 ••••• 14,2 10,4 59,4 . 80,5 ,9,2 0,3 1,5 1,5 1,7

" . , ~ ..



______-_- ~-:-~.""'=~~!iIIIII_1Iiíi=

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
JI!.

· ,., ,.' '. -\\
,.'tI '~v

¡,

f

r

220
EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

ECONÓMICA

9. El impacto de la libre inmigración de la
mano de obra no cualificada. Según Rouch,
Ghana tuvo que depender durante muchos años
de este movimiento migratorio de trabajadores
manuales. Ghana obtuvo mano de obra sin una
gran inversión social. Se liberó de los costes de
criar a la generación joven, cuidar a los viejos
y a los enfermos, etc. De hecho, la mano de
obra extranjera no cualificada fue muy solicitada
en Ghana L~ causa de que la mano de obra local,
especialmente en el sur de Ghana, era reacia
a aceptar semejantes ofertas de trabajo. Sin
embargo, este hecho no demuestra que la inmi
gración libre y no seleccionada fuera también
económicamente buena o indispensable. Es un
hecho que en la época en que los trabajadores
extranjeros no cualificados inmigraban por
centenares de miles, mucha mano de obra local
estaba en paro o subempleada. Parece, por
tanto, que los salarios bajos influían en la falta
de mano de obra local, siendo esta última un
resultado de la oferta de mano de obra extran
jera procedente de los países de baja renta.
Realmente, los salarios, particularmente en las
zonas rurales, eran tan bajos que en 1960 el
Gobierno de Ghana consideró un deber fijar
un salario mínimo. Este no es un hecho
candente en los países en vías de desarrollo.

10. Particularmente discutible parece ser la
contribución económica del número comparati
vamente alto de comerciantes que figuraban
entre los migrantes. El informe de 1954 cita las
graves perturbaciones que surgieron de la
competencia comercial entre los migrantes y los
comerciantes locales. Los comerciantes locales
son principalmente mujeres.

11. La inmigración incontrolada de la mano
de obra no cualificada, los salarios bajos, y el
excesivo comercio minorista son incompatibles
con la actual política económica y social del
Gobierno de Ghana, como puede deducirse de
las manifestaciones incluidas en el Plan Sep
tenal de Desarrollo, que pretende el progreso
económico por medio de la mecanización y la
especialización; un aumento de la proporción
de la población activa de las industrias fabriles
y .una disminución de la de la agricultura;
aumentos en los porcentajes de obreros de alto
nivel (del 4 al 7%) Y de operarios de nivel
medio (del 16 al 1.9%) a través de la expansión
de los medios de enseñanza, mientras que, a la
vez, se mantiene la proporción de mano de
obra no cualificada al nivel actual del 20%.

12. Inmigración de la mano de obra de alto,
nivel. La inmigración de 'personas de un alto

/

nivel de capacitación y de técnicos de grado
medio, principalmente procedentes de Europa y
de América, pero también algunos de Asia, ha
aumentado también en relación con la expan
sión económica, la industrialización y el desa
rrollo de los servicios. Como se puede ver
comparando las cifras del censo de 1960 con las
del censo de 1948 (indicadas entre paréntesis),
el número total de estos trabajadores se duplicó
y su distribución por industrias varió. De
5.982 europeos en 1960 (unos 3.000 en 1948),
había en los servicios públicos el 30% (25%),
en la minería el 10% (20%), Y en la industria
y la construcción el 20% (4%). El número de
trabajadores europeos ha aumentado desde 1960
y actualmente puede ascender a más de 10.000
personas, que es de tres a cuatro veces más
que antes de la independencia.

13. Las tareas de esta inmigración en el
desarrollo económico de Ghana fueron definidas
en un informe oficial de la forma siguiente 6 :

"Normalmente la más útil contribución de un
extranjero a un país no es su capital, sino las
nuevas técnicas que trae consigo. Si estas
nuevas técnicas se difunden entre la población,
el progreso es rápido y el país pronto llega a
ser independiente del patrocinio extranjero".

14. Desde que se escribieron estas palabras,
en 1953, Ghana ha dado un gran salto adelante.
La africanización de la administración civil es
casi completa, con excepción de un cierto
número de profesionales (médicos, ingenieros,
etc.), Muchos profesionales trabajan en diver
sos programas de la asistencia técnica extran
jera. En la mayoría, si no en todas las empre
sas extranjeras fabriles y de negocios, los
ghaneses participan en la gestión y su número
Crece de año en año. En muchas empresas
públicas los inversores extranjeros han conve
nido las fechas en que el personal ghanés acce
derá a la dirección. Sin embargo, el desarrollo
económico y la industrialización progresan más
rápidamente que la capacitación de las perso
nas del país en los nuevos conocimientos. Espe
cialmente las empresas nuevas tienen que
importar, al menos temporalmente, su propio
personal directivo.

15. Remesas de los inmigrantes que afectan
a la balanza de pagos. La exportación de divi
sas, especialmente por los inmigrantes tempo
rales, es otro grave inconveniente económico de
la actual situación de Ghana, En los años de
la década 1950-59, cuando las divisas extranje
ras poseídas por Ghana eran comparativamente
grandes (170 millones de libras ghanesas hacia

6 W. A. Lewis, Report 011 b:dtlstrialisatiOl: at:d tite
Gold/Coast (Acera, 1953). . . . '
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1955), una transferencia de 10 millones de factor apreciable de las im1?ortaciones. invisibles
libras ghanesas, aproxi~adamente, cada año, de Ghana y, en consecuencia, de su déficit de la
por los migrantes exclusivamente a .1';'5 paises balanza de pagos.
africanos de habla francesa 7, no originaba un
~roblema de divisas. Los dep~sitos de éstas IV. POLíTICA DE INMIGRACI'6N

han disminuido d~sde entonce~ VIvamente y han 17. Evidentemente, a menos que la inmigra-
llegado a 29,5 millones de libras ghanesas en ción de la mano de obra no cualificada sea
1963 B. controlada comprometerá el Plan Septenal que

16. Para reducir el déficit .de la balan~a de pretende ~levar la tasa de crecimien~o econó
pagos (52,7, 28,3 Y 45,8 millones de h~ras mico al 5,5%, es decir, el 3,0% mas que la
ghanesas en 1961, 1962 y 1963, resp~ct1va- del crecimiento demográfico (2,5%). El plan

1 mente) Ghana inició en 196!. una polít.lca. ~e dispone gastos considerables en la enseñanza y
restricciones a la importación, al pr1l1C~plO la industrialización para aumentar las opor.t?'"
elevando los derecho~ aduaneros, pel:o volvien- nidades de empleo de la crecient~ p?blac!~n
do gradualn:ente hacia un c~)l~trol riguroso de activa nacional. En el pasado, la 1l1mIg~a~lOn
las importaciones y de las divisas. Desde 1963 incontrolada de la mano de obra y la actividad
las remesas de los que trabajaban en Ghana económica y la competencia libres eran el resul
fueron limitadas al 50% de sus l11gre~os J.l?one- tado de una economía no planificada. En la
tarios brutos. Dado que no hay estímacíones actualidad cuando la planificación económica
fiables (las estadísticas oficiales sobre las ren:e- se está ha~iendo más comprensiva e integrada,
sas son sólo una parte de las transferencias la actitud del Gobierno respecto a la inmigra
reales de divisas y bienes) se podrí!1 aceptar ción de la mano de obra no cualificada puede
la estimación de -1954 9 como un mínimo razo- cambiar con el tiempo.
nable de las transfere!1cías ~ los países a~ricanos 18. Con relación a esto merece la pena
de habla francesa. SI el numero de m~grantes mencionar que en 1963 el Gobierno de Ghana
fuera realmente como se afirma en el informe impuso limitaciones más severas sobre los mo
de 1954 (390.000 anua!es), el v~lor total d.e las vimientos fronterizos aunque los pasos infor
transferencias ascenderla a 10 ~ll11ones ~e h~ras males no pueden eliminarse enteramente. "El
ghanesas al año. A ést!1s habría 9-ue an~dIr el cierre de las fronteras" podía haberse debido
valor de l!1s transfe~enclas a los pal~es afr~~~nos parcialmente a razones de segur~dad ~olíticas o
de habla inglesa, aSI como a los paises asíátícos económicas (por ejemplo, para impedir el con
y europeos hasta una suma, por lo menos: entre trabando de bienes) pero también afectó a la
10 y 15 millones. Ambas sumas ofrecerían un inmigración de la m~no de obra. Con el tiempo,

7 Rouch, op. cit. . una política de inmigración adecuada, que tenga
8 Direcciáw Central de Estadística, EC01W1/1tC Surue» en cuenta la calidad y precio de la inmigración .

01 Ghana, 1963 (Acera, 1964). de la mano de obra, puede llegar a ser una parte
oObtenida multiplicando el número de sostenes por de la planificación del desarrollo.

el promedio estimado de ahorros.
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FRANK E. JONES

Algunas consecuencias sociales de la inmigración para el Canadá

1. Aunque hay datos suficientes para des
cribir las olas de inmigración que poblaron y
trajeron una variedad de tradiciones étnicas al
Canadá, desde el tiempo del régimen francés
a hoy, hay pocos datos disponibles para revelar
la influencia de la inmigración sobre el desa
rrollo del Canadá como sociedad industrial.
Existe incertidumbre acerca del número de
inmigrantes que Canadá ha podido retener,
aunque el incremento neto de la inmigración,
a lo largo de un prolongado período, es eviden
temente pequeño 1. La población actual del
Canadá no habría sido más pequeña aprecia
blemente sin la emigración 2, aunque los inmi
grantes que permanecieron en el Canadá
contribuyeron al crecimiento de la población

1 Nathan Keyfitz, "Changíng Canadian population"
Urbanism and the Changing Canadian Societv, S. D.
Clark, edito (Toronto, University of Toronto Press,
1961), págs. 3 a 19; también B. R. Blishen y otros,
Conadio» Society (Taranta, Macmillan, 1964), calcular
que el incremento neto debido a la inmigración de 1851·
a 1951 es de 700.000 personas, ni siquiera el 10% de los
inmigrantes que entraron en Canadá durante todo ese
centenar de años, Duncan McDougall, "Immígration
into Canada, 1851-19;W, Canadia1~ Iournal 01 Eco
nomics and Political Sclence, vol. XXVII (1961),
págs. 162 a 175, arguye que Keyfitz ha estimado por
exceso la inmigración y la emigración en Canadá. Como
su crítica se basa en el uso por Keyfitz de las tablas
de mortalidad inglesas referentes a 1851-1931 y en la
falta de fiabilidad de la estadística oficial de inmigra
gración durante ese período, puede suponerse que acepta
las estimaciones de Keyfitz para la época posterior a
1920. Si es así, las estimaciones de McDougall hasta
1921, añr-lidas a las de Keyfitz para 1921-1951, indican
que el incremento neto debido a la migración fue casi
del 15% de la cifra total de inmigrantes entrados en
1851-1951. P. Camu y otros, Economic Geography of
Canada (Toronto, Macmillan, 1964), págs. SS a 59,
teniendo en cuenta, tanto el trabajo de Keyfitz como el
de MacDougall, estiman que el incremento neto es del
17% del número total de inmigrantes que entraron
entre 1851 y 1951.

2 Aunque Camu y otros, op. cit., pág. 68, manifiest.an
que la inmigración contaba por más del 35% del creci
miento de la población durante 1951-1961, también
manifiestan que el 77% de los emigrantes del Canadá
durante 1951-1961 eran personas nacidas, no en
Canadá, admitidas en el Canadá durante ese período.
Oswald Hall, en "Migration to Canada", Immigrants
in Canada, John Kosa, edito (Montreal, 1955), indica
que el 75% de los inmigrantes que llegaron a Canadá,
entre 1855-1955, se marcharon dentro de los diez años
siguientes a su llegada,

A

canadiense mediante su crecimiento natural y
mediante el reemplazamiento de los canadienses
nativos que emigraron a los Estados Unidos. La
tasa de natalidad, más bien que la inmigración,
ha sido la clave principal del crecimiento de la
población canadiense durante los pasados cien
a ciento cincuenta años 8. A despecho de la
engañosidad de los hechos, la influencia de la
inmigración en el desarrollo del Canadá como
una sociedad industrial, puede ser explorada y
relacionada con ciertas consecuencias sociales,
implicadas en la política oficial del Canadá.

2" Aunque no es el único factor, el cambio
tecnológico ha ejercido suma influencia en el
cambio social del Canadá. A grandes rasgos, las
innovaciones tecnológicas han conducido a la
urbanización. Puesto que las innovaciones tec
nológicas tienden a fluir de los países fuerte
mente industrializados a los menos industriali
zados, ni los canadienses nativos ni los inmi
grantes pueden pretender contribuciones exten
sas a la tecnología en desarrollo del Canadá 4.

Las fuentes principales del cambio tecnológico
en el Canadá son los Estados Unidos, Gran
Bretaña y algunos países occidentales europeos.

3. La influencia insignificante de los inmi
grantes sobre el cambio tecnológico hace
insostenible la pretensión de que estos inmi
grantes han contribuido a cambios fundamen
tales en la estructura social del Canadá; sin
embargo, los inmigrantes han contribuido a la

3 Keyfitz, op. clt.; N. Ryder, "Components of Cana
dian population growth", Popelotio» Indes, vol. XX,
No. 2 (abril de 1954), págs. 71 a 79; también publicado
en B. R. Blishen y otro,s, Canadian Societ», la ed.
(Taranta, Macmilian, 1961), págs. 58 a 69.

4 Los inmigrantes trajeron innovaciones tecnológicas
al Canadá, aunque sus contribuciones pueden no haber
transformado la sociedad. Por ejemplo, los Mormones
introdujeron el cultivo de la remolacha azucarera en
la tierra irrigada; los Doucoboros introdujeron el arado
a vapor y los molinos movidos a vapor; los inmigrantes
de los Estados Unidos introdujeron técnicas de cultivo
tales como barbecho en verano, el regadía, y el uso de
elevadores de grano para el almacenamiento, David
Corbett, Canada's Immigration Policy (Taranta, Uní
versity of Taranta Press, 1957), págs. 134 a 135; tam
bién V. J. Kaye, en "The Ukrainians in Canadá",
111tmigra1~ts in Canada, J. G. Kosa, edito (Montreal,
1955), que manifiestan que los ucranios contribuyeron
a las técnicas de cultivo de la tierra.
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tasa de industrialización del Canadá cubriendo
importantes lagunas en la mano de obra y
contribuyendo al crecimiento requerido de la
población. En lugar de ejercer influencia en la
forma y la función de la sociedad canadiense,
los inmigrantes han sido obligados a alterar
su conducta, como lo han hecho los nativos del
Canadá en respuesta a los cambios sociales
resultantes de la industrialización. La política
oficial canadiense apoyó esta tendencia, inten
tando deliberadamente minimizar el cambio
social posible a través de la inmigración. Este
aspecto de la política es más evidente en el
término, lamentablemente ambiguo, de "capa
cidad de absorción", utilizado, principalmente,
para referirse a las consecuencias económicas
de la inmigración posterior a la segunda guerra
mundial, pero, también, aplicable a sus conse
cuencias sociales 5. Al aplicar un concepto de
"capacidad de absorción social" o, el Gobierno
canadiense ha buscado determinar cuántos
inmigrantes puede absorber Canadá 'en un
período específico' de tiempo, sin dislocar la
sociedad en términos de su composición étnica,
composición religiosa, estructura familiar,
estructura de clases sociales, organización polí
tica y su ideología.

4. La tendencia de los inmigrantes a
adaptarse a los patrones sociales de una sociedad
industrial, y el éxito relativo de la política
conservadora del Gobierno, puede manifestarse
por algunas observaciones sobre la vida familiar,
conducta política, empleo y diferenciación
étnica.

1. LA FAMILIA CANADIENSE

5. La familia canadiense concuerda con el
modelo de familia urbana característico de las
sociedades industriales 7. En los primeros
períodos de la inmigración, muchos inmigrantes,
especialmente los que vivían en las zonas rura
les en sus países de origen, constituían una
estructura de familia más jerárquica en Canadá
que la típica familia contemporánea. Los C01~

flictos entre los padres y sus hijos aparecían
grandes en la descripción de los ajustes de
estos inmigrantes que se establecieron t l el
período anterior a 1946. Los hogares que se

5 Mabel Tim1in, Does Calzada Need 1vI01'e People]
(Toronto, Oxford University Press, 1951)

oLa capacidad de absorción, económica o social, es
un concepto inherentemente conservador, puesto que
pone de relieve una capacidad de aceptar inmigrantes
sin dislocación o cambio en la sociedad. La idea de
reunir una población heterogénea con la pretensión de
crear una sociedad diferente de Gran Bretaña, Francia
o cualquier otro país, no penetró la política oficial.

7 T. Parsons, Essays ilt Sociological Theor» Pure
al/d Applied (Glencoe, Illinois, The Free Press, 1949).

componían de dos o más familias conyugales
usualmente relacionados por cognación, eran
mucho más frecuentes en los primeros días.
Tales familias de inmigrantes cambiaron en la
dirección de la familia industrial urbana carac
terística 8 cuando el tiempo pasó. Puesto que
muchos inmigrantes posteriores a 1945 han
estado sometidos únicamente a influencias urba
nas, tanto en sus países de origen como en el
Canadá, puede esperarse que sus familias sean
similares al tipo dominante desde el tiempo de
su llegada 0.

n. COMPORTAMIENTO POLÍTICO

6. Los inmigrantes, como categoría de vo
tantes, no han influido en la estructura de la
política canadiense. La posibilidad de que los
inmigrantes posteriores de 1945 se sumasen al
voto socialista no se han materializado. La
evidencia disponible 10 sugiere que, cuando es
posible, los inmigrantes recientemente estable
cidos votan por un candidato sobre la base de
afiliación étnica, pero votan sobre la base de
una atracción de partido después de un período
de estancia en el Canadá. Ni los inmigrantes
ni las personas que pretenden afiliaciones
étnicas específicas entre la población no francesa
y 110 británica, apoyan, como bloque, cualquier
partido político 11. Más bien que cambiar los
modos políticos del Canadá, los inmigrantes han
adquirido patrones de comportamiento político
de los canadienses nativos.

Hl, DISTRIJ3UCIÓNPOR OCUPACIONES

7. Generalmente, los jefes de empresa han
apoyado la inmigración, mientras los jefes
laborales se han opuesto a ella. Los jefes labo
rales han modificado su posición en. el período
de la posguerra, aceptando el punto de vista de
que la inmigración podría contribuir a la
expansión de la economía, aunque. ellos conti
núan oponiéndose a la entrada de inmigrantes
en períodos de desempleo. En parte, el Gobierno

8 John Kosa, Laltd 01 Choice (Toronto, Universíty
of Toronto Press, 1957), cap. IV; P. Yuzyk, The
Ukrainialts in lv1alzitoba (Toronto, University of
Toronto Press, 1953),

9 De las familias de inmigrantes de 1946 a 1961, el
88%, en comparación con el 93,2% de todas las familias
canadienses, mantienen hogares separados, mientras
tanto el tamaño medio de los hogares de inmigrantes
de 1946-1961 era de 3,6 personas, en comparación con
3,9 para todas las familias canadienses.

10 F. Vallee 'Y otros, "Ethnic assimilation and dif
ferentiation in Canada", en Bernard Blishen, Calladial~
Society, 2a. ed, (Toronto, Macmillan, 1964), págs. 63
a 73.

11 La semejanza de posiciones políticas de los par
tidos federales puede facilitar la adaptación entre los
inmigrantes a los patrones de los nativos en la esfera
política,
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IV. DIFERENCIACIÓN ÉTNICA

9. Usando el origen étnico como criteri.o.?e
selección el Gobierno ha animado la admisión
de inmigrantes tales como británicos y euro
peos del norte:'qU,e .eran con~id~rados como los
emigrantes mas fáciles de asimilar 16. Como se
indicó por Mackenzie King en 1947,.el fin de.la
selección era mantener las proporciones eXIS
tentes entre los grupos étnicos, para evitar se

15 Dirección de Estadística, op. cit. Más de la mitad
de los científicos físicos eran qUímic~s. Los inmigrantes
masculinos posteriores a 1945 también proporcronaron
aproximadamente el 16% de los artesanos empleados
en 1961. Id ., d

16 Este ha sido un principio mantení o a traves e
toda la historia de la inmigración del Canadá.
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ha respondido a estos puntos de vista en con- y ocupaciones de servicios y recreativas, pero
flicto favoreciendo la admisión de inmigrantes su distribución se amoldaba más estrechamente
que intentan buscar empleo en la agricultura. a la distribución de los canadienses nativos que
A pesar de la escasez de trabajo agrario, ínme- lo fueron los inmigrantes posteriores a 1945.
díatamente después de la segunda guerra 8. Especialmente desde 1946, la inmigración,
mundial esta política era inadecuada para un no solamente ha satisfecho una demanda de
país que necesita que el porcentaje de su mano trabajadores no calificados, sino tamb!én ha
de obra en la agricultura sea continuamente ayudado a resolver la escasez de trabajadores
decreciente 12. El Gobierno también redujo la altamente calificados. Esta escasez procedía de
afluencia de inmigrantes durante los períodos las demandas cambios de organización y tecno
de paro elevado, lo cual haría frente a la va~i~- logía de tralJ~jadores que no podían ser encon
ción estacional de la demanda, o a la recesion trad~s en la mano de obra nativa, debido a las
económica a más largo plazo. Estas restr!c- bajas tasas de na~alidad de los años t~eint~,y
ciones representaban el logro de los trabaja- de los primeros an.os cuarenta, Y la emigracron
dores organizados para obtener una especie de de canadienses nativos. En 1961, los mmigran
protección contra lo que se consideraba como tes masculinos posteriores a 1945, contribuye
una amenaza competitiva; sin embargo, ni el ron, aproximadam~nte, co~ el. 2~% d<; l~s
Gobierno ni los trabajadores organizados diseñadores Y téCnICOS de mgeniena Y cíentí
dirigieron con éxito a 10,s emigrantes per~~- ficos _ todas ocupaciones esenciales para el
neritemente al sector agrícola de la población proceso de industrialización lIS. Los inmigrantes
activa 18. Si el Gobierno ha sido liberal o con- masculinos que vinieron después de 1945, tam
servador ha procurado restringir la continua bién estuvieron representados con exceso ~ntre
controve~sia acerca de la inmigración hasta el otras profesiones importantes para una SOCIedad
punto de que no ha fomentado conflicto directo industrial, proporcionan,do 3.700 doctores y
entre empresa-trabajo, o precipitado una dentistas (el 15%), Y mas de 3.000 conta~les y
elección. A pesar del esfuerzo p~~a pres~rv~r censores de cuentas (el 11 %), aunque los mmi
el statu quo animando la admisión de mmi- grantes posteriores a 1945 estuvieron .poc.o
grantes en posesión de destrezas agrícolas o representados entre los profesores, los mmi
de destrezas que no pudieran ser competitivas grantes masculinos Y femeninos contribuyeron
con las poseídas por los miembros nativos de con casi 7.900 maestros de escuela que eran
la mano de obra, las admisiones efectivas no necesarios. La importante contribución de los
contribuyeron a este objetivo. En comparación inmigrantes a la exp~nsión de la~ activ~da.des
con la distribución por ocupaciones de los expresivas, hecha posible por l~,industrializa
canadienses nativos en. 1961, los inmigrantes ~e ción se revela en su representación con exceso
posguerra estuvieron representados por bajo entr~ los artistas, escritores y músicos, donde
en el trabajo del campo. Estuvieron represen- ellos contribuyeron con el 17% del total em
tados con exceso en las ocupaciones de servicios pleado. La alta proporción de los inmi~rantes
de poco prestigio y .en las de trab,ajo~ sin posteriores a 1945, en ocupa~ion~~ pr~fesIonales
calificar en las ocupaciones de artesanía, inclu- y técnicas, revela la contnbuCIO? .vItal de la
yendo ~lgunas de prestigio superior al de las inmigración para mantener la rápida tasa de
ocupaciones de cuello azul (<;sto es, man~ales y industrialización.
similares) , . y en las. ocupaciones profe~J(~nales
y técnicas - ocupaciones de alto prestigio de
cuello blanco (esto es, de oficinas y similares).
Los inmigrantes de antes de 1946, estuvieron
representados con exceso entre los labrado
res 14, así como entre los dirigentes, artesanos

12 Véase W. Petersen, Planned Miflration: Tite
Social Determincnts 01 the Dfetc~-Ca1!adfalt MO'l¿eme~l.t
(Berkeley y Los Angeles, Umversl~y o!, California
Press, 1955); para una excelente discusión de esta
edición. .•

13 De los inmigrantes poster1ore~ a J945, el 5,6%, en
comparación con el 17,2% de los mmlgr~ntes de ~ntes
de 1946 estuvieron empleados en el trabajo de la tierra
en 196i. Dirección de Estadística, 1961 eeneus 01
Calzada Boletín 3.1.:15 (Ottawa, 1964), cuadro 21.

14 Lá categoría del censo incluye los trabajadores de
fincas, pero la mayor parte 4de los inmigrantes eran
propietarios de fincas.
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produjera Huna alteración fundamental en el
carácter de nuestra población" 1'7. A pesar de
este principio, las admisiones de no británicos
y no franceses han modificado la composición
étnica del Canadá a costa de los que aducen
origen británico, quienes, en 1961, contribuye
ron con el 43,8% de la población, en compara
ción con el 47,9% en' 1951 y el 49,7% en
194118• La valoración de las consecuencias de
tales cambios es difícil. La reducción de los
británicos puede significar una reducción de la
dominación británica de la sociedad, resultante
en una oposición menos concentrada a las
pretensiones de otros grupos étnicos, tales como
los franco-canadienses 111. Los grupos no bri
tánicos y no franceses, aumentados por la
inmigración y reforzados por inmigrantes mejor
educados, empleados en ocupaciones de presti
gio por encima del' promedio, pueden hallarse
en una posición para exigir más de lo que
insinceramente se hace por la política oficial
canadiense de pluralismo cultural. Ciertamente,
la heterogeneidad étnica del Canadá es evidente
en la multiplicidad de asociaciones étnicas y en
la variedad y crecimiento de la prensa de
Hlengua extranjera" 20.

17 Si las destrezas, conductas y actitudes de los inmi
grantes se consideran como características adquiridas,
los inmigrantes más asimilables serán aquellos que
emigran de países que más se parecen a la sociedad
que los recibe. Sin embargo, esta proposición necesita
investigación más adecuada. Véase Lloyd Reynolds,
Tite British lmmigrant: His Social a1td Economic Ad
just1lteltt i1t Cenada (Toronto, Oxford University
Press, 1935), para informe de las dificultades de adap
tación encontradas por los inmigrantes británicos
durante el período anterior a la segunda guerra mun
dial. Una actitud del inmigrante puede ser importante
para la sociedad que 10 recibe - si los inmigrantes de
Gran Bretaña o Francia consideran a Canadá como una
colonia, tal actitud puede interferir la asimilación. El
trabajo de Bretón sugiere que es necesario comprender
cuánto estimula o inhibe la asimilación la estructura
asociativa a la que el emigrante está expuesto. Véase
Raymond Bretón, "Institutional completeness of ethnic
communities and the personal relations of immlgrants",
American Journal of Sociology, vol. LXX (septiembre
de 1964), págs. 193 a 205.

18 La proporción de católicos entre los inmigrantes
admitidos desde 1946 ha estado aumentando continua
mente, y aunque no es mayor que entre los nativos
canadienses, la tendencia es hacia la adecuación con
la composición religiosa existente de la población.

10 Dado que los franco-canadienses han sido suspi
caces en relación con la inmigración y sostienen que los
grupos no británicos tienden a asimilar los patrones
británicos de conducta y de valores, ellos no consideran
la admisión de los no europeos como una ventaja, a
pesar de la posibilidad de que la política de inmigración
ha reducido la fuerza británica.

20'Distinta de la inglesa y la francesa. Vallee y otros,
Cíllladian Soclet», B. R. Blishen y otros, edits., 2a. ed.,
11 ig. 65, manifiestan que la diferenciación étnica en
Canadá es más evidente en esferas expresivas tales
como el juego, el deporte y el arte.

10. Uno se equivoca al suponer que Ia
política oficial de pluralismo cultural ha mante
nido diferencias étnicas más pronunciadas en
Canadá que en los Estados Unidos, donde una
política de "crisol" se supone que ha reducido
la diferenciación étnica. La entrega del Canadá
al pluralismo cultural, puede haber conducido
a una mayor tolerancia hacia diversos grupos
étnicos, tales como los huteritas y menonitas,
que fue mostrada en los Estados Unidos 21,

pero la hostilidad expresada hacia los huteritas
y los doucoboros, en el Canadá occidental,
sugiere que la escala de méritos o adherencia a
las costumbres, marcadamente diferentes, de
las costumbres y valores canadienses dominan
tes, es verosímil que haga surgir fuerte 'oposi
ción. Prescindiendo de la política oficial, la
tendencia es hacia la permanencia de patrones
subculturales en pro de amoldarse a valores
uniformes y costumbres 22. Esta tendencia, sin
embargo, no representa simplemente una con
formidad de grupos étnicos de minoría a los
valores. y costumbres de pueblos de mayoría,
los británicos, sino a los' valores seculares y
costumbres que emergen de ciertos elementos
en las sociedades industriales modernas 28. El
aislamiento, como medio de preservar la auto
nomía cultural, se reconoce por los "Hijos de
la Libertad", la secta más militante de los
daucoboros, 'en sus esfuerzos para impedir a
los doucoboros adopten los valores y costumbres
de la mayoría y se hagan tan indistinguibles
de sus vecinos, como muchos doucoboros lo son
en las Praderas y en la Columbia Británica 24.

De manera similar, los separatistas franco
canadienses han movilizado su resistencia con
tra la inevitable tendencia a la uniformidad,
resultante de la rápida industrialización, me
diante la promoción de una política aislacionista
más fuerte de la que ha sido necesaria para
mantener la identidad étnica franco-canadiense
en el pasado. 'Un "mosaico canadiense" ya no
describe precisamente la sociedad canadiense.

21 Miembros de tales grupos emigraron al Canad¡\
desde los Estados Unidos, antes de, y durante, la
primera guerra mundial. Véase E. K. Francis, In
Searcl: 01 Utopia (Nueva York, Macmillan, 1955);
A. M. Wílms, "The Brethren Known as Hutterites",
Tite Ca1fadia1~ Journal of Economics a1,d Politiéal
Sclence, vol. XXIV (1958), págs. 391 a 405.

22P. Yusyk, op. cit., cap. 15.
28 Tengo en el pensamiento una relación compleja

entre el desarrol1o tecnológico, la ciencia, los valores
que subyacen, los desarrollos científicos y tecnológicos,
y los desarrollos en la organización y en la comuni-
cación. '

24 Tite J)ott'~1tobors o/ Brltisl: Columbia, H. B.
Hawthorn, edito (Vancouver, Universidad de Columbia
Británica, y J. M. Dentand Sons, Canadá, 1955),
caps, I a Hl,
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Consecuencias demográficas de los movimientos migratorios
internacionales en la República Argentina, 1870-1960

ZULMA L. RECCHINI DE LATTES

INTRODUCCIÓN

1. Los movimientos migratorios masivos
influyen, directa e indirectamente, sobre una
determinada población. Influencias demográficas
directas son aquellas producidas por el aporte
de población y sus efectos demográficos inme
diatos (magnitud de la misma población
migrante - que tiene características por sexo
y edad que la diferencian de la población
nativa -~, el crecimiento vegetativo derivado de
ésta y su distribución espacial), e indirectas
aquéllas que actúan a través de las transforma
ciones económico-sociales de los impactos
migratorios, o sea las modificaciones que se
producen en las tendencias de la mortalidad, la
fecundidad y las migraciones interiores de la
población total, como consecuencia de los cam
bios económicos, sociales y culturales. Este
estudio se centrará en las influencias directas
de los aportes migratorios en la República
Argentina, que, según los registros existentes,
ascendieron a lo largo de un siglo (de 1857
a 1960), a 5.094.874 personas 1.

INFLUENCIA SOBRE LA MAGNITUD Y ESTRUC
TURA j')E SEXOS Y EDADES

2. El movimiento migratorio de la Argentina
está registrado a partir de 1857. El primer
censo nacional se levantó en 1869 e indica, ya
en ese entonces, el 12% de extranjeros, o sea,
que hasta ese momento el aporte inmigratorio
había sido notable (y mayor que el registrado).
No obstante, parece que la llegada masiva de
inmigrantes comienza a partir de 1880, continúa
con algunos altibajos en la década del 90, se
interrumpe durante la guerra de 1914-1918, y
la crisis de 1930 y es mínima de 1952 en ade
lante de manera que al comenzar el análisis en
1869 se estará considerando casi un siglo de
migraciones que representan el 98% del movi
miento total de entradas y salidas registrado
de 1857 a 1960.

3. La metodología usada es la siguiente: se
construyó un modelo partiendo de la población

. 1 Se consideraron los saldos netos de entradas y
salidas, por todas las vías y clases.

total censada en 1869 llevada hasta 1870, por
sexo y grupos de edades, y proyectándola de
cenalmente hasta 1960 suponiendo nulo el
movimiento migratorio internacional, conside
rándola cerrada desde entonces. Las diferencias
encontradas, en magnitud y estructura, entre la
población proyectada _. que llamamos "cerra
da" - y las poblaciones reales censadas en 1895,
1914, 1947 y 1960 se asignarán a los movi
mientos migratorios ocurridos entre 1869 y cada
uno de los años mencionados, y al crecimiento
vegetativo proveniente de los inmigrantes.

4. Se estudiaron por separado cada uno de
los componentes de la proyección. La población
total censada en 1869, por sexo y grupos dece
nales de edad, fue proyectada hasta 1870
aplicando la tasa de crecimiento geométr}co
anual íntercensal, 1869-1895 (32,6 por mil).
Esta población fue sucesivamente multiplicada
por tasas de supervivencia decenales para
obtener los sobrevivientes cada diez años, a la
par que se estimaron los nacimientos de cada
decenio. Aplicándoles a su vez las tasas de
supervivencia correspondie~t.es se obtuvo fin~l
mente una cifra de población para cada diez
años, por sexo y grupos de edades, para el
período 1870-1960. (Los niveles estimados de
natalidad y mortalidad se resumen en el cuadro
1.) Luego se interpoló linealmente para obtener
la población (cerrada) de los años 1895, 1914
y 1947. No debe perderse de vista, sin embargo,
que en el modelo cerrado se partió de un censo
que seguramente adolece de grandes errores
(que se siguen arrastrando durante toda la
proyección) y que el mismo problema debe
afectar a los censos de 1895, 1914 y 1947,
usados para efectuar las comparaciones. Para
1950 se tomaron las cifras corregidas 2, lo que
puede alterar los resultados. Además debe
tenerse en cuenta que para efectuar la proyec
ción se utilizaron los niveles de fecundidad
observados en la población total, los cuales,tal
como se verá en el párrafo 12, infra, son más
bajos que los relativos a la población nativa.
Quiere decir esto que, si a lo largo de toda la

2 Consejo Nacional de Desarrol1o, "Serie anual de
la población argentina, 1947-1970" (inédito).
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proyección se hubiesen utilizado medidas más
altas de fecundidad - que correspondieran con
mayor exactitud a las probables características
de la población nativa sin impacto migratorio
-la población resultante hubiese sido aún
mayor, y se observarían igualmente mayores
diferencias al comparar su estructura con la
población real.

5. Al comparar el modelo terrado con la
población real en los años mencionados se
observa 10 siguiente :

a) La magnitud de la población en ausencia
de migraciones internacionales hubiese sido
aproximadamente un 27% menor de 10 que
realmente era en 1895, un 46% en 1914, y
luego 52 y 55%, respectivamente, en 1947 y
1960 (véase el cuadro 2), o sea, que las dife
rencias más notables entre la población real
y la proyectada se producen entre 1870 y 1914
-lapso durante el cual los saldos migratorios
del período 1857-1Q,60 alcanzaron casi el 54%.
En 1960 la población real del país era más del
doble del modelo cerrado proyectado a partir
de 1870. Lo mismo se concluye observando las
tasas anuales de crecimiento de ambas pobla
ciones en los mismos períodos (cuadro 2): la
diferencia entre las tasas de la población real y
el modelo cerrado se hace máxima durante el
período 1895-1914.

b) También se notan importantes diferencias
en las estructuras de sexos y edades de la po
blación real y el modelo cerrado en los dis
tintos momentos de la comparación. Partiendo
de un índice de masculinidad de 105,5 para la
población censada en 1869, la proporción entre
los sexos llega a su máxima diferencia entre
ambas poblaciones en 1914, y luego disminuye
notablemente en 1947 y 1960 (véase el cuadro
2). O sea, que el Índice de masculinidad se
altera en el momento mismo del gran aporte
migratorio (diferencial por sexos), pero, como
los descendientes de los migrantes se distri
buyen entre los sexos de la manera corriente, a
medida que decrece la magnitud del aporte
migratorio, el índice de masculinidad va vol
viendo a sus dimensiones normales.

e) La estructura de edades también se
altera por efectos de la migración. En la pobla
ción masculina se observa en todos los casos
tal como era de esperar dado el carácter selec
tivo de las migraciones por sexo y edad, una
mayor proporción de varones de 20 a 59 años
en la población real (que tiene implícitos los
migrantes y su crecimiento vegetativo) que en
el modelo cerrado y, consecutivamente, una
menor proporción de niños y jóvenes. Los
efectos de la migración sobre la población

femenina son menores y menos claros que en.la
población masculina. Así se observa menor
cantidad de adultas y más niñas en la población
real en 1895 y 1914, siendo a la inversa en
1947. En 1960 las diferencias entre las dos
poblaciones son mínimas.

d) En resumen, el análisis efectuado hasta
aquí permite concluir que las modificaciones
producidas por los movimientos migratorios
masivos en la magnitud y estructura de la po
blación de la República Argentina son de dos
clases:

i) Los cambios definitivos que se producen
directamente sobre la magnitud por la
llegada de inmigrantes y su crecimiento
vegetativo.

ii) Los cambios transitorios que se dan en
la estructura de edades y sexo, origina
dos en el momento del impacto inmigra
torio masivo que van perdiendo impor
tancia al cesar éste, tendiendo a
desaparecer.

6. Estas transformaciones determinaron que
hubiese en el país una mayor cantidad de per
sonas presumiblemente activas, determinada por
la magnitud de la población y su composición
por sexos y edades (mayor proporción de
hombres, con predominio de adultos). Se
espera que, a no ser que vuelva a producirse
otra gran corriente inmigratoria, la proporción
de personas en edades activas vuelva a las
dimensiones de una población cerrada.

INFLUENCIA DE LAS MIGR'ACIONES INTERNA
CIONALES EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE
LA pOBLAcróN

7. Las migraciones internacionales han
influido de manera notable en la distribución
espacial de la población argentina, la que pre
senta una alta concentración en la zona pam
peana (provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Capital
Federal), que abarca el 27%, aproximadamente,
de la superficie total del país. En esta zona
residía ya en 1869 el 53,5% de la población, de
la cual el 19,9% era de origen extranjero.
Dentro de esta zona se destacan como focos de
atracción de inmigrantes la Capital Federal y
la provincia de Buenos Aires, con el 49,6 y el
41,7% de población extranjera, respectivamen
te. También la zona sur presenta una propor
ción de extranjeros muy alta, pero estas cifras
no son muy significativas dada la escasa can
tidad de personas en esta región. Estas
características se acentúan a lo largo del tiempo.
El1 1895, el 67% de la población total residía
en la región pampeana, de la cual el 34% eran



¡
...~.....

',. -:ot.~

,... " ."., H~ ,'" ~'1• ,~' .., ,.y
('fW"f'.,··...~·~..,.,.....,

228 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

" ..",,~ ..,.,\\."",,..,,, '~v

!'f"ftI"I'.,........'~~

extranjeros. En ese momento, más de la mitad
de la población de la Capital Federal era
extranjera, y aparece Santa Fe como punto de
atracción de inmigrantes. También el nordeste
tenía algo más del 15% de su población
extranjera, pero la importancia de esta zona
era menor, ya que sólo representaba el 7,3%
del total del país. En 1914 la proporción de
extranjeros en el país llegó casi al 30% y luego
disminuyó al 15,3 y 12,8% en 1947 y 1960,
respectivamente. En todos los casos la propor
ción mayor residía (excluido el sur por las
razones apuntadas anteriormente) en la zona
pampeana y, dentro de ésta, la Capital Federal
y la provincia de Buenos Aires tienen el por
centaje máximo.

8. Mirando el mismo asunto desde otro
ángulo, puede decirse que más del 80% de los
extranjeros entrados al país han estado ubica
dos, a 10 largo de los cinco censos nacionales,
en la zona pampeana. Esta proporción alcanzó
su máximo en 1895 (89,6%). Para más
detalles véase el cuadro 3.

9. La proporción de la población urbana 8

en la Argentina fue aumentando muy rápida
mente en importancia desde 1869, en que era
el 28,6%. Alcanzó al 37,4% en 1895, al 52,7%
en 1914 y al 62,5% en 1947 (no hay datos
disponibles del censo de 1960).

10. En cuanto a la contribución de los
inmigrantes en esta distribución, existen muy
pocos datos que permitan determinarla en 1869
y 1895. Pero según el análisis que hace
Germani 4, clasificando los departamentos según
el centro urbano de mayor tamaño y dentro de
éstos la población por origen, llega a la con
clusión de que durante los períodos de 1869
1895 y 1895-1914 "el crecimiento de las ciuda
des se debió sobre todo a la inmigración
externa y al crecimiento vegetativo". De la
misma manera, a través de los censos de 1914
y 1947 se observa que la población extranjera
tiene tendencia creciente a vivir en las zonas
urbanas, ya que en esos años el 68,3 y el
76,6%, respectivamente, de los extranjeros
vivían en zonas urbanas.

11. Además de lo analizado en los dos
párrafos anteriores, que representa solamente
la magnitud absoluta de la población extranjera
que se concentra en determinados lugares del
país, hay que tener presente que el crecimiento
vegetativo que se deriva de ésta en las zonas
mencionadas, contribuye en gran medida, sin

a Según la definición censal es urbano todo núcleo
de 2.000 y más habitantes.

4 Gino Germani, El proceso de 1l1'balti::ación en la
Ar.qentína (Buenos Aires, Instituto de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires, 1958).

lugar a dudas, a su incremento, de manera que
el efecto de la población migrante en la distri
buciónespacial de la Argentina es mucho mayor
del ya señalado.

INFLUENCIA DE LOS MIGRANTES EN LA TEN
DENCIA DE LA FECUNDIDAD GENERAL

12. Analizando en los censos de 1895, 1914
y 1947ü los datos de fecundidad de las mujeres
casadas clasificadas según origen, se llega a la
conclusión de que la población migrante ha
contribuido a que la fecundidad total del país
fuera más baja de 10 que hubiese sido en au
sencia de extranjeros. (Este análisis se refiere
únicamente a la fecundidad observada, y no
tiene en cuenta, por consiguiente, la trasmisión
de pautas culturales de un grupo a otro - nati
vas a no-nativas y viceversa.) Se calculó el
número medio de hijos, para las argentinas,
las extranjeras y el total, tipificando estas tasas
según la duración del matrimonio en 1895y 1914
y según la edad en 1947, utilizando comoestruc
tura tipo la de las argentinas en todos los casos.
Los resultados para los años 1895, 1914 y 1947,
son, respectivamente, para las argentinas: 4,7,
4,6 y 3,3; para las extranjeras: 4,2, 4,1 y 3,0
y para la población total: 4,5, 4,3 y 3,2. Estas
cifras, aunque limitadas a la fecundidad legítima,
indican niveles diferentes de fecundidad para
la población migrante y la no migrante.

Anexo

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD Y NATALIDAD EN EL
PERfoDO DE 1870 A 1960

Se sUPUSO que tanto la mortalidad como la natalidad
hubiesen sido, en ausencia de movimientos migratorios,
las mismas que las registradas en la población total
(con gran aporte de inmigrantes), con 10 que se están
desconsiderando las influencias de la población mi
grante en los niveles de las mismas. Se contaba con
las siguientes tablas de mortalidad: para la ciudad
de Buenos Aires, año 1887" y para la Rep6blica
Argentina, años 1914, 1946-1948 y 1959-1961 n. Se
calcularon las tasas de supervivencia decenales por
grupos decenales de edad y sexo correspondientes a
cada una de ellas, y luego se interpolaron para los
momentos centrales de la proyección (1895, 1905,
1915, 1925, 1935, 1945 y 1955). Para los años ante
riores a 1887 se supuso que la mortalidad tenía el
mismo nivel que en ese momento. Los niveles resul-

5 No se investigó este tema en 1869, y los datos del
censo de 1960 no se han tabulado hasta ahora.

n Enrique Roberto Kern, La mortalidad en la ciudad
de Buenos Aires (Buenos Aires, Facultad de Cien
cias Económicas de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, 1948); Zulma C. Camisa, Tabla abre
viad,!:- de mortalidad) Replíblica Argentina 1946-1948,
(CELADE, Santiago de Chile, 1964); Zulma C.
Camisa, "Tabla abreviada de mortalidad, República
Argentina 1959-1961" (inédito).
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Cuadro 1. República Argentina: niveles de mortalidad y natalidad
estimados y usados en la proyección de la población cerrada, 1870-1960

1\ El cálculo de la esperanza de vida al nacimiento se hizo a partir de las
tasas de supervivencia, interpoladas o extrapoladas de las provenientes de
tablas de mortalidad para los años 1887, 1914, 1947 y 1960.

b Al final de cada uno de los períodos indicados.

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Esperanza de vida al nacimiento "

Tasa de
Momento natalidad b

Periodos Central Hombres Mujeres (por mil)

1870-:1:880 • • • • . . . • • 1875 28,33 31,84 53,2
1880-1890•.•...... 1885 28,33 31,84 52,0
1890-1900 ......... 1895 33,99 36,93 46,0
1900-1910 ......... 1905 41,10 43,25 39,7
1910-1920••....... 1915 47,23 49,02 34,6
1920-1930 ......... 1925 51,91 53,76 30,5
1930-1940..•...... 1935 55,58 57,95 26,4
1940-1950 ......•.. 1945 57,99 60,70 23,7
1950-1960 ......... 1955 60,63 64,3<1 24,1

229
adecuadas, con las mujeres en edades fértiles compu
tadas de una manera similar c. Así, se obtuvieron
medidas para los períodos 1885-1890 y 1904-1909 (que
se asignaron a los momentos centrares) y para los
años 1914, 1947 y 1960. De 1870 a 1880 se supuso
que la natalidad había sido del mismo nivel que en
1888. De allí en adelante se interpolaron linealmente
los valores hallados para obtenerlos al comienzo de
cada década y así aplicando las tasas tipificadas de
natalidad a la población femenina de 15 a 44 años
(debidamente ponderada) de cada año, calcular los
nacimientos durante todo el período de la proyección.
Pueden verse los resultados, asimismo, en el cuadro 1.

e ¡bid.

tantes se resumen con el cálculo de la esperanza de
vida al nacimiento (cuadro 1).

Hay datos de los nacimientos registrados desde
1914, por 10 cual, a partir de ese año se calcularon
las tasas tipificadas de natalidad b para las fechas
censales. Para los años anteriores se hicieron estima
ciones con las poblaciones censadas en 1895 y 1914,
relacionando los nacimientos calculados dividiendo la
población de 5 a 9 años por tasas 'de supervivencia

b El método puede verse con detalle en Naciones
Unidas, Métodos para PrepararProyecciones de Pobla
ció1~ por Seeo y Edad (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 56.XIII.3).
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impresionante al lado de los niveles de los
Estados Unidos y de las Naciones Unidas. El
PIB de Maiawi ha aumentado sólo en el 2,9
ó 3,0% anual.

6. No puede negarse que la llegada de los
primeros inmigrantes europeos en 1890 inició
el desarrollo de Rhodesia, Zambia y Malawi.

. Estos inmigrantes llevaron con ellos la iniciativa
y el conocimiento técnico necesarios para poner
en marcha el desarrollo de los recursos natu
rales. Fueron apoyados por los recursos
financieros de la Compañía Británica de Africa
del Sur y del Gobierno británico.

7. Los registros estadísticos señalan una
estrecha relación entre el crecimiento subsi
guiente del PIB y el aumento de las poblaciones
europea, asiática y mestiza. Por ejemplo,
Rhodesia con la más numerosa población euro
pea, asiática y mestiza (244.000) tiene con
mucho el mayor PIB y Malawi con la más
pequeña población de dichas razas (22.000)
tiene un bajo PIB de 50 millones de libras. La
relación entre migración y desarrollo económico
no está en absoluto bien definida. Aunque los
inmigrantes han ayudado a aumentar el PIB,
hay que hacer notar que las personas normal
mente no migran hasta que se han creado para
ellas oportunidades de trabajo.

8. En el reducido alcance de este trabajo
sólo es posible examinar cuatro de los muchos
factores que 'han influido en la migración y en
el desarrollo de esta parte de África. Estos son
los siguientes:

a) Los recursos minerales;
b) La posesión de tierras y la seguridad cíe

empleo;
e) La disponibilidad de mano de obra local;
d) La formación y subsiguiente disolución

de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia.

l. RECURSOS MINERALES

9. Aunque el 'espíritu misionero, el deseo de
aventuras, o los intereses políticos animaron
sin duda a algunos de los primeros colonizado
res europeos a migrar a esta parte de África, la
principal fuerza que impulsaba a la mayoría de

1 Simon Kuznets, Nati01tal Products Since 1869
(Nueva York, Natíonal Bureau of Economic Research,
Inc., 1946).

2 Naciones Unidas "Report of the Seminar on popu
latíon problems in Africa (E/CN.l4/186-E/CN.9/
CONF.3/1) (1962).

1. El desarrollo económico de los países que
se conocen actualmente como Rhodesía, Repú
blica de Zambia y Malawi (anteriormente
Rhodesia del Sur, Rhodesia del Norte y
Nyasalandia) se remonta a sólo 73 años. Co
menzó en 1890 cuando la Compañía Británica
de Africa del Sur llevó 700 europeos desde
Sudáfrica para que se establecieran en Rhode
sia y el Gobierno británico fundó un protecto
rado en la región ahora conocida corno Malawi.

2. En 1890 los tres países de que tratamos
no tenían más que I una economía de mera
subsistencia, sosteniendo tanto Rhodesia como
Zambia una población de casi tres cuartos de
millón. A los niveles de precios de 1963, el
valor de la producción de subsistencia de 1890
no fue probablemente mayor de 4 millones de
libras en Rhodesia y Zambia y quizás 6
millones de librasen Malawi.

3. Desde 1890 la población ha aumentado a
4.100.000 habitantes, aproximadamente, en
Rhodesia, 3.500.000 en Zarnbia y de tres a
cuatro millones en Malawi. Careciéndose de un
censo reciente es imposible indicar con más
precisión la población de Malawi. En 1963 el
producto interior bruto (PIB) de Rhodesia se
situó en 329 millones de libras, el de Zambia,
en 215, y el de Malawí, en 49.

4. Durante los pasados 73 años el creci
miento del PIB de Rhodesia, valorado a pre
cios constantes, ha dado un promedio no menor
del 6,3%' anual. Este crecimiento es sustancial
mente más alto que el de los EE. UU. del
3,9% anual para los 73 años a partir de 18691•

Se 'encuentra también muy por encima de la
tasa de crecimiento del 5% que las Naciones
Unidas han recomendado como meta para los
países en vías de desarrollo 2.

5. Aunque el crecimiento del PIB de Zam
bia desde 1890, con una media del 5,6% anual,
ha sido menor que el de Rhodesia, aún es

La migración y el desarrollo económico de Rhodesia, Zambia y Malawi

C. A. L. MYBURGH
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ellos era la esperanza de obtener beneficios de
la explotación de los recursos minerales.

10. Sin entrar en detalles, puede atribuirse
la disparidad de las tasas de desarrollo de
Rhodesia, Zambia y Malawi a la relativa gama
y al valor económico de sus recursos minerales
básicos. La expansión más rápida ha tenido
lugar en Rhodesia donde hay una amplia gama
de recursos minerales y la tasa de expansión
más lenta se ha dado en Malawi que carece
virtualmente de minerales de valor.

. 11. El desarrollo de Zambía se basa en gran
parte en su mineral de cobre contenido en sus
depósitos de zinc y plomo, pero la gama rela
tivamente reducida de estos depósitos ha hecho
sensible esta economía a las fluctuaciones del
precio mundial del cobre. Las aportaciones di
rectas e industriales de las minas de cobre a
la economía de Zambia ascienden a más de la
mitad, si no a los dos tercios, del PIB total.
En consecuencia, el PIB total y el desarrollo
económico general han variado considerable
mente con la demanda mundial de cobre. Por
ejemplo, entre 1957 y 1958, los precios mundia
les del cobre disminuyeron desde más de 400
libras a 200 libras por tonelada; el PIB a
precios constantes se redujo en 16 millones de
libras. Los grandes reveses de esta naturaleza
han sido un grave obstáculo para el crecimiento
general de la economía.

12. El desarrollo de Rhodesia también ha
sido afectado por las variaciones de los precios
obtenidos para sus exportaciones, pero su
economía más extensa y de base más amplia ha
reducido considerablemente el impacto global
de los cambios en los precios de determinados
bienes.

n. POSESIÓN DE TIERRAS Y SEGURIDAD
DE EMPLEO

13. En Rhodesía los inmigrantes cualificados
sólo han experimentado dificultades financieras
normales asociadas al anterior stasu qua de
protectorado de las zonas conocidas ahora como
Zambia y Malawi. En estos dos paises sólo
puede tenerse en propiedad una cantidad limi
tada de tierra. Este hecho probablemente ha
restringido el asentamiento permanente y la
inversión de capital.

14. El inmigrante cualificado que va a tra
bajar a Zambia y Malawi tiene que tener
presente que puede pedírsele que abandone. su
empleo para dejar la plaza a un africano for
mado en el lugar. Este factor ha llegado a ser
de importancia creciente en los últimos años.

15. Aunque han de tomarse en considera
ción diversos prejuicios raciales, el resenti-

/

miento del inmigrante cualificado medio a
contratar africanos formados localmente por
razones puramente políticas se basa en gran
parte en su oposición a los más bajos niveles
que resultan. Aunque la contratación de africa
nos origina rápidamente un aumento de las
oportunidades inmediatas de empleo de la
población local, la reducción de los niveles que
siguen con frecuencia a dicha contratación son
capaces de reducir las oportunidades de ttn
rápido desarrollo económico en el futuro.

16. En general, la disminución de los niveles
de trabajo reduce la calidad del producto o
servicio'final y su valor de mercado. Al mismo
tiempo se dará probablemente una reducción
del volumen de producción de cada unidad de
trabajo. Estos cambios de calidad y volumen
pueden reducir la tasa de crecimiento estimada
por el PIB a precios constantes y es probable
que reduzcan el volumen de los ahorros locales
disponibles para financiar el desarrollo ulterior.
Como resultado habrá probablemente una re
ducción de las oportunidades de trabajo futuras.

17. La ventaja relativa de Rhodesia respecto
a la seguridad de empleo y las oportunidades
de un asentamiento permanente puede ilustrarse
por el hecho de que desde 1939 Rhodesia ha
desperdiciado sólo el 6% de su población nativa
mientras Zambia y Malawi han desperdiciado
aproximadamente el 30%.

III. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL

18. La mayoría de los países en vías de
desarrollo tienen una abundante mano de obra
nativa no cualificada, pero carece de personal
cualificado. Esta escasez tiene que resolverse
con una inmigración provisional o permanente.
Tanto Malawi como Zambia se encuentran en
esta situación pero en .Rhodesia la tasa de
desarrollo económico ha sido tan alta que

'durante muchos años la escasez de mano de
obra cualificada y no cualificada ha exigido la
inmigración.

19. La escasez de mano de obra no cualifi
cada en Rhodesia empezó a principio del siglo
XX yen 1921 (la primera fecha para la que se
dispone de datos) casi los dos tercios de los
asalariados no cualificados eran inmigrantes
procedentes de los países vecinos, sobre todo
Mczambique, Malawi y Zambia. El número de
estos trabajadores sin cualificar alcanzó un
máximo de casi 310.000 en 1956, pero su
importancia relativa había disminuido a un
poco más de la mitad de la total mano de obra
no cualificada.

20. Una proporción significativa (alrededor
de lá. sexta parte) de los africanos que trabajan
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en Zambia, procede de 105 territorios vecinos,
pero un número mayor de nativos trabaja en
Rhodesia y África del Sur, quedando Zambia
con un pequeño excedente neto de mano de
obra no cualificada. En Malawi el excedente
de esta mano de obra es tan grande que más
de la mitad de los asalariados de Malawi
trabajan en otros países.

21. Es muy probable que los excedentes de
mano de obra no cualificada hayan estimulado
a Zambia y Malawi a reducir los niveles de
trabajo en algunas de las profesiones cualifi
cadas para proporcionar oportunidades de
trabajo a los indígenas y para reducir la nece
sidad de inmigrantes cualificados. Es bien
sabido que la industria de la construcción y
otros sectores han hecho esto.

22. Desgraciadamente las estadísticas com
parables sobre el empleo de los africanos

- cualificados se limitan al año 1961 y se refieren
solamente a Rhodesia y Zambia8. Estas esta
dísticas muestran que, si se consideran todos
los sectores de la economía, Rhodesia propor
ciona mayores oportunidades absolutas y rela
tivas de trabajo para los africanos cualificados
que Zambia. Hay 46.000 .asalaríados africanos
en Rhodesia, Estos trabajadores representan
el 6,6% del número total de asalariados y el
35% del número total de asalaria.dos cualifica
dos. Las cifras correspondientes para Zambia
son 14.000 africanos cualificados que represen
tan el 5,20/0 de todos los asalariados y el 31%
de todos los asalariados cualificados.

23. El hecho de que Rhodesia emplee más
del triple de africanos cualificados que Zambia
es, en gran parte, un reflejo de la magnitud y
envergadura relativas de su economía. Podría
alegarse que los recursos de Rhodesia podían
proporcionar más empleos para los africanos
cualificados de los que ha proporcionado. El
razonamiento puede ser el de que se podía haber
prestado más atención a la enseñanza, particu
larmente a la enseñanza media, para aumentar
la oferta de mano de obra africana cualificada
y que la discriminación racial se podía haber
reducido para que los africanos cualificados
tuvieran más oportunidades de empleo. Este
razonamiento es discutible.

24. Rhodesia ha proporcionado educación a
un número mayor de africanos que cualquiera

8 Tite Requiret1lmts alZd Snpplies 01 Iiiglt Leucl
Manpower i,~ Norihem Rhodesia 1961-1970 (Salisbary,
Colegio Universitario de Rhodesia y Nyasalandia,
1964).

de los dos países norteños. Si se hubiera gastado
más en la enseñanza, es probable que se
hubieran reducido otros proyectos de desarrollo
con un beneficio inmediato más elevado. Ade
más, probablemente habría habido una desvia
ción mayor de los recursos al público. Tales
cambios habrían reducido la tasa general del
desarrollo económico y la expansión de las
oportunidades cl~ empleo.

25. En tanto que la discriminación racial se
basa en simples prejuicios, no puede ser defen
dida con ningún argumento lógico y toda reduc
ción de tal discriminación sería ventajosa para
el conjunto de la comunidad. Sin embargo,
)a discriminación racial tiene a menudo un
'fondo económico, basado en el deseo de man
tener altos niveles de trabajo. Como se ha
indicado en párrafos anteriores, una reducción
de los niveles de trabajo para proporcionar
oportunidades de .empleo a las personas menos
cualificadas es probable que reduzca la tasa de
crecimiento más que aumentarla.

26. Es probable que el tamaño y amplitud
actuales de la economía de Rhodesia y sus
oportunidades de empleo, relativamente gran
des, para la mano de obra cualificada africana
se deban en parte a la tasa de inmigración,
relativamente rápida, de los primeros años.
Esta tasa de inmigración era suficientemente
alta para originar una escasez de mano de obra
no cualificada que hiciera desaparecer la pre
sión respecto a los niveles que proporcione
empleos adicionales para la población indígena.
'La inmigración cualificada continuó a una tasa
elevada y, a largo plazo, proporcionó mayores
recursos financieros para la enseñanza de los
africanos y más oportunidades para los afri
canos cualificados formados localmente en otro
caso.

IV. FORMACIÓN y DISOLUCIÓN DE LA FEDERA
CIÓN DE RHODESIA y NVASALANDIA

27. A menudo se ha alegado que la forma
ción de la Federación en 1953 estimuló el
desarrollo económico de Rhodesia, Zambía y
Malawi porque unió tres economías comple
mentarias y proporcionó una zona de inversión
más sólida. Se alega que las incertidumbres
sobre el futuro originadas por las primeras
conversaciones de disolución produjeron una
disminución en los años posteriores a -1958. Un
examen de las cifras de la tabla indica que las
ventajas económicas de la Federación y las
repercusiones de las conversaciones de disolu
ción se han exagerado.
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Cambio anual medio aproximado de la economía monetaría, Producto

.ínternn neto a precios constantes

n Controlado por factores de demanda externos.
b S. D. = sin datos.

Zambia

Sector Otros
minero • sectores To/al Malawi Rhodesla

Periodo Porcell/aje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaie

1938·1946 .••••.•• S.D. b S.D. b 1 7 5
1946·1951 ••.•.... 24 29 26 7 12
1951·1954 •....... 12 22 17 io 7
1954·1958 ••...... (-)5 10 2 6 9
1958-1963.•...... 12 3 7 O 3

28. Las cifras de la tabla siguen general
mente un modelo general de disminución
constante desde el máximo durante el auge de
la posguerra, aunque este auge parece haberse
retrasado en Malawi. Por lo que concierne
a los tres países, fueron los factores externos
más bien que los internos los que originaron
el crecimiento y la disminución de este auge.

29. Los años de mayor expansión fueron
1947 en Zambia, 1949 en Rhodesia y 1954 en
Malawi. En Rhodesia y Zambia las tasas de
desarrollo habían estado disminuyendo durante
varios años antes de la formación de la Fede
ración. El advenimiento de la Federación no
invirtió este movimiento descendente en Zambia
aunque posiblemente redujo su ímpetu. Una
elevación pequeña y temporal de la economía
'en Rhodesía entre 1954 y 1958 se podía atribuir

a la formación de la Federación. En Malawi la
tasa de expansión disminuyó constantemente
durante los primeros tiempos de la era federal.

30. Desde el principio de las conversaciones
sobre la disolución, todos los sectores de la
Federación (que no fueran la industria del
cobre de Rhodesia del Norte, externamente
afectada) han experimentado una reducción del

.crecimiento. Las cifras disponibles para 1964
muestran que esta tendencia descendente se
aceleró con la disolución formal de la Federa
ción al final de 1963. Sin embargo, contra los
precedentes generales de las tendencias a largo
plazo, es dudoso que la tendencia descendente a
largo plazo hubiera mostrado un cambio en el
período desde 1958 a 1963 si este período no
hubiera sido el principio de la disolución de la
Federación.
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El papel de las remesas de los emigrantes en el desarrollo
económico de los países europeos
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1. Cuando se me pidió que preparara una
comunicación sobre el tema "El papel de las
remesas de los emigrantes en el desarrollo
económico de los países europeos", dudé en
aceptar el encargo a causa de la dificultad de
basar dicho estudio sobre datos fiables; o las
fuentes estadísticas son inadecuadas, o el con
cepto de "remesa" no está definido.

2. Sin duda, los ingresos ahorrados y
enviados, por los trabajadores que trabajan en
el extranjero, a sus familias, o a sus parientes
residentes en el país de origen, tienen que
figurar entre las remesas. Estas deben incluir
las ganancias de los emigrantes que, o bien
viven en el extranjero temporalmente, o bien
están establecidos en otros países de una manera
permanente. Sin embargo, si deseamos evaluar
la contribución real de la emigración a través
de la afluencia de las remesas a los recursos
económicos de su tierra nativa, tendríamos que
considerar también todas las sumas generosa
mente transferidas por los emigrantes o por
sus descendientes, relacionadas con los vínculos
que todavía les atan a su país de origen, aun
cuando estos emigrantes hayan perdido su
nacionalidad original. Finalmente, deberíamos
añadir las pensiones, subsidios, etc., pagados
por los países extranjeros a los trabajadores
que han regresado a su patria o a los servicios
sociales nacionales en relación con los derechos
ganados durante su residencia en el extranjero.

3. De acuerdo con los sistemas de contabili
dad nacional, las remesas, en el más amplio
sentido. antes definido, aparecerían entre las
cuentas corrientes (ingresos procedentes de la
mano de obra en el extranjero) o entre las
transferencias unilaterales (donaciones priva
das), según que los trabajadores hayan o no
conservado su residencia en su país de origen.
Algunos países, Italia por ejemplo, dan cifras
separadas para estas dos cuentas. Otros países
ponen ambas en el epígrafe "remesas de emi
grantes"; otros incluyen las remesas bajo el
epígrafe "donaciones privadas", sin indicar por
separado su entidad.

4. En los epígrafes de la balanza de pagos
que acabamos de mencionar 110 aparecen todas

las "remesas", sino sólo las transferidas a
través de los canales oficiales (sistemas banca
rios y giros postales internacionales). Se
excluyen las sumas transferidas por la circula
ción nacional y extranjera o por compensaciones
privadas. La circulación nacional y extranjera
aparece en muchos países bajo el epígrafe
"turismo activo". Los pagos privados no se
pueden determinar; ni tampoco los envíos
incidentales de bienes de consumo, los viajes
de pago anticipado, etc. Las transferencias de
la seguridad social y los beneficios de los
seguros se mezclan con frecuencia en otras
cuentas.

5. Respecto a la entidad de las remesas que
no se pueden investigar se han hecho algunas
estimaciones aproximadas 1, pero estas estima
ciones incidentales - aparte de la tosquedad de
los métodos de evaluación utilizados - no
pueden extenderse a diferentes intervalos de
tiempo. La importancia relativa de los flujos
que escapan a los canales oficiales de transfe
rencias varía de acuerdo con muchos factores
que tienen importancia según el momento en
que tienen lugar: la diferencia entre los tipos
de cambio oficiales y los otros paralelos; la
duración de la expatriación (por ejemplo, los
trabajadores estacionales normalmente llevan a
casa los ahorros acumulados en un corto
período de residencia en el extranjero); las
perspectivas en-ciertos momentos de una inver
sión temporal en el extranjero; y las. regula
ciones monetarias de los países de inmigración
en diferentes fechas.

6. Finalmente, para medir la contribución
real de las remesas a la balanza de pagos del
país de emigración, sería necesario substraer
las sumas que llevan los emigrantes al mar
charse. Estas sumas varían mucho según la
situación económica y la actividad profesional

1 En Italia, se estimó, hacia 1957, que la mitad de
las remesas escapaban a los canales oficiales, Oficina
Internacional del Trabajo, MigratiOlls Internationales
1945-1957 (Ginebra, 1959), pág. 411. Estimaciones no
oficiales del Ministerio Italiano de Trabajo para 1962
y 1963 valoran en el 30%, aproximadamente, de la suma
total de las remesas de los emigrantes, las transferidas
fuera del sistema bancario.
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2 Las cifras que se refieren a Italia en el cuadro 1
incluyen tanto las transferencias privadas como ingre
sos de la mano de obra en el extranjero. Instituto
Central de Estadística, Sommario di Statistiche Storl
che Italiane 1861-1955 (Roma, 1958) i para años re
cientes "Relazione'generale sulla situazione economica
del paese" del Ministerio de Presupuesto. Para otros
países se tomaron los datos del Intemauona; MOItctm'3'
Ftmd supplcmettt to 1964/65 issue 01 bttmtatiollal
Fittaltcial Statistics. La conversión de las monedas na
cionales en dólares de los EE. UU. se hizo a los tipos
oficiales de cambio. Para Grecia y España, se han
omitido los datos anteriores a la estabilización de los
cambios.
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del emigr~nte, según que la emigración sea muestreo o conjeturales - que no se pueden ¡.'
libre o asistida, y según las sumas que aparez- realizar sin una cuidadosa investigación sobre l
can en otros epígrafes de la balanza de pagos el lugar. Yo doy solamente unos cuantos datos
cuando se registran. Dado que la estructura de relativos a Italia (desde 1861), Grecia, Portugal
las corrientes de emigración varía en el tiempo y España (1950-1962). Por 10 que se refiere a
de acuerdo con los países de destino, las zonas estos tres últimos países, las cifras del epígrafe
de origen, los tipos de emigración y los niveles "remesas" son, de hecho, los saldos del epígrafe
económicos de 103 emigrantes, no son suficientes "donaciones privadas", tal como aparecen en
las evaluaciones ocasionales para que una las publicaciones del Fondo Monetario Inter
estimación se considere generalmente válida. nacional 2.

Las evaluaciones según los países de inmigra
ción difieren considerablemente entre sí, y por
la forma y las circunstancias en que están
hechas, se considera generalmente que carecen
de fiabilidad. ,!'I

7. Las observaciones que acabamos de hacer
eran necesarias para destacar la significativa
escasez de análisis estadísticos de los flujos de
remesas basados sólo en cifras de la balanza de
pagos, tal como aparecen en las cuentas típicas.
Realmente, un análisis penetrante necesitaría
investigaciones especiales para este fin- por

Cuadro 1. Remesas de emigrantes a Italia en el período de preguerra
(1861-1940); medias anuales, millones de liras de 1938

Col. z Col. z
Perlados Importa- Rellla -- 100 --1.000
decenales Remesas cienes nacional Col. 3 Col, 4

1861-1870•.•••••. 140 4,832 49,991 2,89 2,80
1871-1880•.••...• 367 5,928 54,640 6,19 6,72
1881-1890••..••.. 694 7,752 57,632 9,95 12,04
1891-1900.....•.. 1,574 7,789 62,525 20,20 25,17
1901-1910 .••. , ••. 3,734 13,619 79,544 27,41 46,94
1911-1920.••.•... 2,774 1.9,030 92,084 14,57 30,12
1921-1930.••....• 3,196 18,242 111,919 17,52 28,56
1931-1940•.•..••. 943 11,453 129,246 8,23 7,30

" I .r_r" ...............,
I

1:'4 - •

•~ z;7f!;

8. Las relaciones entre el valor de las
remesas y el valor de las importaciones y de la
renta nacional, aun tomadas por separado,
tienen un evidente significado en función del
desarrollo. La primera relación muestra la
proporción de las importaciones financiadas por
las remesas; la segunda mide la contribución
directa de las remesas a los recursos del país.
No hay duda de que la posibilidad de disponer
de una proporción adicional de importaciones
sin alterar la balanza de pagos o la disponibi
lidad de recursos distintos a los producidos en
el país, son hechos positivos en un proceso
de desarrollo, cualesquiera que sean sus caracte
rísticas y con independencia de la política
económica del gobierno de que se trate. Una
cierta entrada de remesaspuede influir sin duda
en el desarrollo de la balanza de pagos. Hay
que considerar la etapa alcanzada,' el destino de
los medios financieros' transferidos por los

/

emigrantes y el uso hecho en el país de destino,
las políticas del gobierno y la flexibilidad
permitida por la entrada de remesas.

l
9. Sería de gran interés un análisis cuida- ¡.

doso de los efectoscombinados de estos factores, I
pero no se puede realizar extensamente en los 1
límites de esta breve comunicación. Por consi- ~
guiente, prefiero concentrar la atención sobre '
un período determinado de la experiencia t
italiana-la década de 1901 a 1910. En ese
intervalo comenzó también el actual desarrollo
de la economía italiana. Tenemos a nuestra
disposición investigaciones precisas sobre el
empleo hecho en el país de las remesas de los
emigrantes, y en esa década, Italia tenía todas
las características de un país típicamente
subdesarrollado. Los resultados obtenidos del
análisis de este período, que se desarrollarán
l11ás tarde, pueden ser útiles para formular
;/
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hipótesis y generalizaciones interpretativas que
serán válidas para otros países y otros períodos.

10. La simple observación de los promedios
decenales muestra que la década de 1901 a
1910 difiere, claramente, de todas las otras a
causa de su fuerte aumento de la renta, por la
expansión casi repentina de las importaciones y
por el máximo alcanzado en la cantidad anual
media de las remesas de los emigrantes. Es
también la década que contempla, por primera
vez después de la unificación de Italia, la
ejecución de una política económica activa, que
un economista moderno pudo llamar propia
mente "política de desarrollo". Esta política se
proponía extender la intervención estatal en la
vida económica y estaba cualificada por algunos
hechos notables, tales como la nacionalización
de los ferrocarriles, anteriormente en manos
privadas; la reorganización de los servicios de
transporte y de la red de comunicaciones en
general; la expansión de las obras públicas y la
financiación de los programas de trabajo
llevados a cabo por las autoridades locales; la
realización de diferentes políticas para benefi
ciar las regiones subdesarrolladas y la intro
ducción de compensaciones fiscales y de créditos
especiales para sostener o ayudar a la creación
de nuevas industrias 8.

11. La industria se desarrolló en ese período
a una tasa anual media mayor del 5% y las
industrias químicas, del papel y mecánicas, se
desarrollaron a una tasa del 10%. La industria
mecánica fue especialmente ayudada por el
Estado por medio de pedidos de material
ferroviario, por subsidios a la marina mercante
y por la protección dada a los astilleros de
construcción de buques 4. La agricultura, de la
que procedía la mayoría de los emigrantes,
también se desarrolló a una tasa elevada a pesar
de las muchas pérdidas de mano de obra.
Recientemente se ha estimado esta tasa en,
aproximadamente, el 3% anual. Las inversiones'
brutas se duplicaron, en comparación con la
década anterior, y el gasto público, que se
mantuvo casi invariable durante un largo
período, aumentó en el 50%. Todo esto tuvo
lugar mientras los precios al por mayor eran
más o menos estables y el coste de vida aumen
taba sólo ligeramente (alrededor del 10% en los
diez años).

12. Evidentemente a este cambio han con
tribuido muchos factores. No debemos omitir la
emigración, que disminuyó la presión demo
gráfica - especialmente en las regiones med-

a E. Corbino, Altlla/i dell'Econonüa Italiana (1901
1914), vol. V (Cittá di Castello, 1918).·

4 Instituto Central de Estadística, Sonunario di Sta
üstiohe Storiche Italiana) 1861:'1955 (Roma, 1958).

I

dionales - y estimuló la actividad empresarial
a través de las experiencias de los repatriados
y produjo una renovación de las viejas estruc
turas de las zonas más deprimidas. Ciertamente,
la entrada de las remesas fue un factor
importante, quizás decisivo, para permitir el
arranque de la transformación de la economía
italiana y de su continuidad. El proceso, proba
blemente se frenaría o detendría pronto, a causa
de las dificultades monetarias o de la balanza
de pagos. Desde este punto de vista es suficiente
considerar que el aumento de las importa
ciones (en su mayor parte determinadas por
el mayor consumo de materias primas y de
maquinaria) - igual al 750/0 de las importa
ciones totales de la década anterior - fue
compensado en más de la tercera parte por el
aumento de las remesas que aseguraron la
cobertura del 27% de las importaciones totales.

13. Con respecto a la financiación de las
inversiones públicas y a los gastos públicos,
podemos deducir que las remesas, en el período
de 1901 a 1910, representaron casi la mitad de

. los ahorros nacionales totales, más del doble en
comparación con los de la década anterior.
Esto está confirmado por los resultados de una
investigación parlamentaria de 1901 a 1911 6,

por la que se demostró que la mayor parte de
las remesas se dirigían al ahorro. De hecho,
para el consumo no se utilizó más de la cuarta
parte de ellas. Por lo que respecta a la propor
ción ahorrada, equivalente a un tercio, aproxi
madamente, de los ahorros nacionales, fue depo
sitada en las Cajas Postales de Ahorro o en
otros Bancos, o invertida directamente en pago
de deudas antiguas, en el ejercicio de modestas
actividades comerciales o artesanas, en comprar
y construir casas o en la compra de tierras. Lo
que es interesante en los resultados de la
investigación parlamentaria, es el descubri
miento de que el empleo de los ahorros de los
emigrantes diferían substancialmente de distrito
a distrito. Las inversiones productivas preva
lecían en las zonas comparativamente avanzadas
y en las zonas en las que estaban teniendo lugar
transformaciones de las estructuras tradicionales
(a causa parcialmente de la emigración).

14. Coletti, que era Secretario General de
la Comisión parlamentaria, al informar en uno
de sus libros de los principales resultados de
esa encuesta 6, extiende su análisis a otras
zonas y llega a conclusiones análogas. Además,

6 Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio,
Inchlesta parliamelttareSltlle condi:::ioni de! contadini
dalle pt;ovince merldiotiali. e nella Sicilia (Roma, 1909·
1911).

(J F~ Coletti, Dell'emigrasione italiana (Milán, Hoepli,
1912 , págs. 240a 248.
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observa que por medio del flujo de remesas
se eliminó o se redujo la mezquina usura local
de las zonas más pobres; se facilitó el finan
ciamiento de las autoridades locales por los
Bancos de depósito y crédito - por medio de
la acumulación de los ahorros en las Cajas
Postales de Ahorro - y se redujo la alta tasa
de interés para permitir una acertada conversión
de los bonos del Estado con notables efectos
económicos y psicológicos. .

15. Pienso que la experiencia italiana de la
década 1901 a 1910 nos permite calificar el
papel especial que pueden representar las reme
sas de emigrantes en el crecimiento de los
países en vías de desarrollo. Cuando estas
alcanzan unos niveles suficientemente altos en
comparación con la renta nacional y las impor
taciones (parece que esto ha sido en los últimos
años en Grecia y España), y cuando se utiliza
una parte notable de ellas para complementar
los ahorros nacionales o las inversiones directa
mente productivas, pueden constituir un factor
decisivo para la realización de una moderna
política de desarrollo. Inevitablemente, tal
política determina un gran aumento de las
importaciones, que después de un cierto
"retardo" y posiblemente como consecuencia,
permite un aumento paralelo de las exporta
ciones. Por eso, es indispensable asegurar la
cobertura transitoria del desequilibrio moneta
rio por medios extranjeros al principio. Cuando
las remesas alcanzan un alto nivel, pueden
proporcionar esta cobertura, al menos parcial
mente, y al mismo tiempo complementar los

·239
ahorros que no se utilizan en gran parte en el
consumo. A menudo, en los países en vías de
desarrollo - como era el caso 'de la Italia
meridional en el período de 1901 a 1910
constituyen la fuente principal de ahorros
privados.

16. Cuando el desarrollo· se encuentra en
marcha, como ocurre actualmente en el caso
de Italia, las remesas pierden importancia en
comparación con otros factores de la expansión,
tales como el aumento de la demanda extran
jera, la corriente de capital procedente de
otros países, o la entidad de otras entradas
invisibles de la balanza de pagos; sin embargo,
forman todavía una contribución al proceso de
desarrollo. Por el contrario, el flujo de las
remesas de t111 país que no lleva a cabo una
política de desarrollo, agota su función simple
mente aumentando el consumo interno privado.

17. En esta breve comunicación sólo he
mencionado las remesas sin tener en cuenta que
cuando alcanzan niveles altos, SOI1 casi siempre
el contrapeso de una emigración masiva. Esta
emigración - para un país cuya economía se
encuentra claramente en curso de expansión
puede producir unas pérdidas mucho más
grandes que los beneficios obtenidos en los
aspectos monetarios. Esto no ocurre respecto a
las economías que se encuentran en las fases
iniciales del desarrollo económico. En tales
casos, las corrientes emigratorias representan
un alivio del subempleo de la mano. de obra
de una productividad marginal, casi insignifi
cante.

., .

• < ¡h_<~·~rJ.-"...~;,·
.,



2. La migración internacional en masa de
la mano de obra de ningún modo presenta el
mismo grado efectivo de la movilidad de las
reservas laborales, porque está relacionada con
las pérdidas de grandes cantidades de tiempo
de trabajo y refleja una distribución extrema
damente irregular, entre los Estados, de los
focos intensos y débiles de demanda de mano
de obra, cuya venta se ha convertido en fuente
única de existencia de las personas de trabajo
asalariado. La migración de la mano de obra
depende esencialmente de la migración del
capital. Pero en el siglo XIX los obreros emi
graban en pos del capital (predominantemente
en Inglaterra e Irlanda, y también de Alemania
a Estados Unidos, Canadá y Australia). Y
desde principios del siglo XX los países indus- .
trialmente desarrollados, intentando desemba
razarse de la denominada superacumulación del
capital, empezaron a importar mano de obra
barata de los países retrasados, y, al mismo
tiempo, exportar "excedentes de capital" (por

1. La migración internacional de la mano
de obra puede convertirse en un tema científico
si la consideramos, no como una combinación
de casos de "libre elección" de los individuos,
sino como un proceso regular objetivo, depen
diente de las condiciones del desarrollo econó
mico de la sociedad capitalista. La migración
de la mano de obra constituye únicamente un
momento en un problema más amplio- el
problema de la ocupación - y, solamente en
relación con este momento, el problema de la
ocupación se analiza en este informe. La cues
tión se limita a la investigación de en qué
grado la migración internacional de la mano de
obra puede servir a las necesidades del desa
rrollo económico y en qué forma en el curso de
este desarrollo se revelan los grupos de la po
blación trabajadora, de los cambios interesta
tales a los cuales se da el máximo efecto
económico. La investigación de la migración
internacional se limitará, en primer lugar, sólo
a los problemas de la conveniencia del cambio
de poblaciones entre países en desarrollo y
países industrialmente desarrollados, y, en se
gundo lugar, se limitará al aspecto económico
de la cuestión.

l
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Desarrollo económico y migración internacional de la mano de obra

E. P. PLETNEY

ejemplo, importaciones de obreros se realizaron
ampliamente por Francia, de Africa del Narte,
Indochina, Europa oriental, donde había colo
cada una gran masa de inversiones exteriores
francesas) .

3. Derivándose de las diferencias de nivel de
la formación de capital y de la ocupación, y
también como resultado de la irregularidad en
el movimiento de los capitales de país a país
la migración interestatal de la mano de obra a
su vez ejerce una influencia activa - acelera
triz o retardatriz - en el desarrollo económico
de todos los continentes. Si la importación de
cincuenta millones de trabajadores inmigrantes
en el curso de los siglos XIX-XX fue uno de
los factores del rápido desarrollo económico de
los Estados Unidos, la exportación en esclavi
tud y la destrucción por los negreros blancos
de tal masa de gente, en la flor de la edad,
en los siglos XVII-XIX, en mucho predeter
minaron el atraso de Africa.

4. En las condiciones de la economía de
mercado el motivo de la emigración se encierra,
para el capital, no solamente en la consecución
de mano de obra, sino también en la redistri
bución de los "excedentes" de población, entre
los cuales se recluta una masa fundamental de
emigrantes. En las condiciones actuales de per
juicio de la antigua situación de monopolio del
puñado de ricas Potencias, a causa de la
extrema inestabilidad en el mercado del trabajo
de estos países, el interés de los exportadores
tradicionales del capital consiste en cargar el
peso principal de la superpoblación relativa
sobre los países en desarrollo, frenar el aflujo
de estos excedentes a la Bolsa de Trabajo de
los países industriales. Habiendo observado
durante muchos años la práctica de la economía
mundial, el Profesor G. Myrdal, ha llegado a
la conclusión de "Pedir a los países ricos que
abran sus fronteras a la inmigración en masa
de los países más pobres, que no han resuelto
su problema de población, seria por sí mismo
una demostración muy dudosa de idealismo en
el campo de las relaciones internacionales" 1.

Un tanto infundado se presenta semejante
1 G.-Myrdal, An lnterttational ECOItOmy. Problems

and Prospects (Nueva York, Harper, 1956).
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idealismo para los gobiernos de una serie de
Estados industriales de occidente, a juzgar por
su política de discriminación, de creación de
barreras en el camino de la inmigración de
trabajadores de los países de África, Asia y
América Latina. De acuerdo con la ley sobre
inmigración y naturalización promulgada en
los Estados Unidos en el año 1952, la cuota
de entrada en este país de "personas en la flor
de la edad" de Asia, Africa y Oceanía se
limita a 5,2 millares de personas. Se limita
intensamente el contingente de la inmigración
de "personas en la flor de la edad" en Gran
Bretaña, a tenor de la ley de 4 de abril del
año 1963. Considerando q.ue los países en
desarrollo buscarán la solucion de sus problemas
demográficos por los caminos de la emigración
en masa a los Estados desarrollados, estos
últimos hacen todo 10 posible por proteger su
nivel de vida confortable con diferentes barreras
en el camino de los inmigrantes.

5. La paradoja principal consiste, no obstan
te, que en los países en desarrollo, sin ninguna
duda, está ampliamente extendida la fe en la
salvación de las emigraciones en masa. En
muchos países en desarrollo, la emigración de
la población en busca de medios de existencia
más allá de las fronteras se considera como un
medio de descarga de los mercados del trabajo
de los Estados en desarrollo, como el camino
de salvación de la superpoblación relativa. Pero
semejante punto de vista no solamente es
erróneo, sino también muy peligroso.

6, Las consecuencias nocivas del flujo en
masa de la mano de obra para el desarrollo
económico de los Estados jóvenes se refleja,
ante todo, en que las corrientes migratorias
arrastran fundamentalmente grupos de pobla
ción de gran' capacidad para el trabajo. Como
se ha demostrado por las investigaciones de
la Comisión Económica de la ONU para África,
en la mayoría de los países africanos, los con
tingentes migratorios se componen en más de
la mitad de hombres 2. Además, la parte fun
damental de los emigrantes trabajadores la
componen gentes de las edades más floridas. En
el grupo de edad de 15 a 34 años, entre la
población emigrada se encuentra el 39% en
Tanganyika y el Africa sudoccidental; el 42%
en Kenia; el 69% en las Islas Mauricio 8.

Frecuentemente una parte importante de los
hombres se encuentra fuera de los lugares de
nacimiento y de la familia una gran parte de

2 Naciones Unidas, "Fécondíté, mortalité, migrations
internationales et croissance de la population active en
Aírique" (E/CN.14/ASPP/L.2, E/CN.9/CONF.3/
L.3) (1962), párr, 39. ,

8/áefn, cuadro 111.3.

su vida. Siendo la consecuencia del nivel de
vida miserable en las localidades rurales de
África, y de muchos países de Asia y de Amé
rica Latina, la emigración en masa de la mano
de obra de los Estados desarrollados, una y
otra vez, reconstruye en mayor escala las con
diciones de vida miserable en las aldeas abando
nadas, conduce al estancamiento y a la decaden
cia de las fuerzas productivas 4.

7. Pero ¿a los mismos emigrantes de los
países en desarrollo, el alejamiento de la patria
y la situación de crítica miseria de las familias
que se han quedado allí les compensa quizás
con la elevación de su nivel de vida en los
nuevos países de residencia? Salvo raros casos,
por los inmigrantes que han llegado de países
en desarrollo, no se consiguen salvar los múl
tiples obstáculos producidos por la civilización
de los países industriales de occidente en contra
de las personas de raza no blanca. A estos
extranjeros recién llegados a los países indus
trialmente desarrollados invariablemente se les
asignan los grados más bajos de la escala social.
El salario más bajo, las clases más penosas de
trabajo, las viviendas de peor construcción,
he aquí algunos de los rasgos notorios de la
situación de los africanos en Francia, de los
indios e indios occidentales en Inglaterra, de
los mexicanos en los Estados Unidos. La situa
ción de los africanos importados en la Repú
blica de Sudáfrica se ha convertido en un pro
blema de importancia mundial. A diferencia de
muchos Estados importadores de mano de obra,
en la República de Sudáfrica, los africanos
inmigrantes, no sólo están privados de derechos
de la población autóctona de este país, sino
que también están en desigualdad de derechos
(hablando con más propiedad, de la desigual
dad en carencia de derechos en presencia del
inhumano sistema del apartheid). La retribu
ción de los inmigrantes africanos en la Repú
blica de Sudáfrica es 16 veces inferior a la del
salario del trabajo de los blancos.

8. No obstante el problema es mucho más
profundo. La baja calificación de la mano de
obra. importada de los países en desarrollo, su
falta de preparación profesional, la fluctuación,
alternativa y consecuencia de esta baja produc
tividad, conducen a una inestabilidad en las

4 El informe Economlc and Social Consequences 01
Racial Discritniuation Practices habla acerca de las
condiciones que surgen con motivo de semejante migra
ción o traslado de la mano de obra; que han provocado
esta migración por causas económicas o sociales, o
están marcadas por la violencia (por los sistemas de
"no intervención con relación a la exportación de per
sonas, depósito, contratación), conducen a una depreda
ción de los recursos humanos" (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 63.II.K.1), párr. 292.
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condiciones del salario, colocan en incertidum
bre la utilidad aportada por esta fuerza a las
esferas estables .de la economía. Por esta razón
la contratación en masa, y la exportación de
mano de obra, lleva en sí la inevitabilidad del
retorno de los emigrantes trabajadores a la
patria 5. Por consiguiente, al saturarse de mi
gración, no solamente no absorbe los "exce
dentes" de la población capaz de trabajar de
los países en desarrollo, sino de nuevo devuelve
parte de estos trabajadores, antes transporta
dos, a los depósitos de superpoblación relativa.

9. a) La salida de este "círculo vicioso"
está, no en los caminos de la migración de la
mano de obra a los centros de salario, sino en
la "migración" de los centros de salario a la
mano de obra. Este desplazamiento de los cen
tros de la formación de capital a las reservas
de la mano de obra, como medio básico de reso
lución del problema de la ocupación de la pobla
ción de los países en desarrollo, supone la
creación de la base material para el "autocre
cimiento" de la demanda de la mano de obra,
es decir, la industrialización de estos Estados y
la 'ejecución de radicales reformas agrarias. La
industrialización, es decir, la creación de un
complejo óptimo de ramas de actividad que
forman "mercados del amigo para el amigo" y,
al mismo tiempo, necesarios nuevos eslabones
de la industria mundial, supone: en primer
lugar, una distribución conforme al plan de las
inversiones de capital entre las ramas que sir
ven, tanto a los mercados interiores, como a
los exteriores, y, en segundo lugar, la moviliza
ción de los capitales libres que sirven a las
esferas de la especulación, del atesoramiento y

5 Hablando de estos modernos "judíos errantes"
africanos, de los cuales hay cientos de millares, D.
Houghton ha hecho notar: "Ellos trabajan en el trans
curso de un tiempo determinado, después regresan en
sentido contrario a sus tribus, en la reserva... el
traslado en definitiva no se verifica. Después, como las
gentes han terminado su plazo de contrata, regresan a
su casa y ocupan su lugar temporalmente otros emi
grantes. Esto no crea una estabilidad, y la migración
prosigue hasta el infinito. Así existen cientos de mi
llares de personas, toda la vida de las cuales tiene su
expresión en la alternación entre dos mundos•••", en
D. H. Houghton, "Men of two worlds, Sorne aspects
of migration labour", SoutIJ Alrica1J Joumal 01 Eco
nomlcs, vol. XXVIII, No. 3 (septiembre de 1960),
págs. 178y 179. Resumiendo, las prácticas de la expor
tación y de la importación de la mano de obra, los
autores' del informe acerca de las consecuencias de la
discriminaci6n racial concluyen "Finalmente este sis
tema no permite a los que trabajan conseguir una cali
ficaci6n y alcanzar una situacién estable•.• Esta prác
tica manifiesta desde el punto de vista econ6mico un
despilfarro de los recursos laborales, y desde el punto
de vista social la ruina de la persona", Economic alzd
Social Consequences 01 Racial Discrimiltatiolt Prac
tices (publicaci6n ge las }'laciones Unidas, No. de
venta: 63.I1.K.l), parro 292.

/

de la usura financiera. Igualmente, la ocupación
productiva de la mano de obra contribuiría a
la movilización de las tierras no utilizadas que
se encuentran en propiedad de los terratenientes
oligárquicos, de la aristocracia de la sangre, y
de los especuladores. La política de extensión
de la ocupación en los países en desarrollo exige
también la captación de capitales extranjeros
de los Estados industrialmente desarrollados.

b) La reorientación de la migración inter
nacional contemporánea de los capitales en los
países en desarrollo supone la liberación de
las condiciones de la concesión de créditos inter
nacionales a largo plazo, y también hace de
seable la acción de la colocación de las obliga
ciones principales en la cuestión de la prestación
de ayuda financiera a los países que se están
industrializando, sobre todo, aquellas industrias
de potencia, cuya riqueza en un grado impor
tante fue creada por la malla de obra de las
antiguas colonias y fueron usurpadas mediante
transferencias en trueques no equivalentes.
Estos capitales - frutos del trabajo de la gene
ración actual y de las pasadas de los países
en desarrollo - pueden convertirse ya hoy en
una fuente importante de financiación de la
industrialización y del crecimiento de la ocupa
ción de la mano de obra de los Estados en
desarrollo. Para mantener unos ritmos anuales
de crecimiento de la renta nacional per cápita
de la población de los países en desarrollo de
un 2%, es indispensable doblar las actuales
dimensiones de la afluencia de capital extran
jero, es decir, que asciendan aproximadamente
a ocho mil millones de dólares 6.

c) Existen también grandísimas posibilida
des financieras para 'el aumento de la ocupación
y la resolución de los problemas naturales pro
pios de la economía de los países en desarrollo,
esto es, la liberación de las sumas de muchos
miles de millones en el caso de la realización
del desarme. Además, la política efectiva de la
consecución de la plena ocupación de la mano
de obra actualmente existente inevitablemente
exige transferencias de capitales inactivos, tan
grandes desde el punto de vista del desarrollo
económico, como la asignación de cientos de
miles de millones en la carrera de armamentos,
en la cuestión de la resolución de los problemas
universales para la consecución del bienestar
rápidamente creciente del género humano. In
cluso la simple liberación de estos medios de
pago para armamentos permitiría crear un
fondo de inversión de capitales sin precedentes,
por sus dimensiones, en el desarrollo económico
y 10/ financiación del pleno empleo, ya en vida

9Oficina Internacional del Trabajo, Employmellt
Objectioes attd Paliaies, Report I (Ginebra, 1963).
:j



8 Es conveniente observar que en el examen de los
problemas de la sociedad en los países en desarrollo,
no conviene trasladar mecánicamente a los mismos, las
normas de los países desarrollados de occidente, como
se hace con frecuencia.7 tu«, pág. 146.
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de la generación actual. Los capitales en masa, b) Así la denominada ocupación subsidiada
liberados en caso de desarme, no llegarían a constituye el medio de incorporación de los
dar impulso a los países en desarrollo, porque que trabajan a la actividad creadora, que es
estos capitales se dirigirían allí en orden de importante, tanto desde el punto de vista eco
emulación. nómico, como desde el punto de vista social-

sicológico. El hecho y la conciencia de la par-
lO. a) Pero si semejante corriente masiva ticípación de cada hombre en la cuestión del

de inversiones interiores y 'extranjeras a los desarrollo económico del país crean el funda
mercados de la mano de obra de los países en mento para la transferencia de los que trabajan
desarrollo consigue también organizar las di- a unos estadios más productivos de su trabajo
mensiones de los capitales movilizados ¿serán en el futuro. Aquí, muy evidentemente se reve
suficientes para conseguir trabajo para todas lan las diferencias en los medios para la con
las personas asalariadas y cambiará este au- secución de los fines de la sociedad 8. En los
mento de la inversión de capitales la tendencia países desarrollados con iniciativa empresarial
tradicional para la emigración de la población privada, el máximo de efectividad 10 consti
capaz de trabajar de los citados países a Esta- tuye la condición del pleno empleo. En los
dos diferentes? Muchos economistas darán, países en desarrollo el pleno empleo llega a
evidentemente, una respuesta negativa, basán- ser la condición de máxima efectividad. Para
dose en un dogma muy conocido que tiene su los Estados en desarrollo la plena ocupación de
expresión reducida en que incluso con la con- toda la población capaz de trabajar, aunque
cesión a todas las personas' de un trabajo asala- fuera con un bajo nivel de técnica, constituye
riada, en los países en desarrollo, la ocupación un importante problema, tarea importante, pero
será incompleta, en el sentido de que las no es un fin.
empresas se encuentran forzadas a mantener
una mano de obra superflua remunerada con e) La ampliación de la extensión cuantita
el fondo de reserva, 10 que conduce a la evasión tiva de los que trabajan representa únicamente
de los capitales, a la "hucha", a la reducción de un paso en el perfeccionamiento cualitativo de
la demanda de mano de obra, y que significa la mano de obra - de este elemento principal
el paro, de nuevo el paro, y, al final de todo, la de las fuerzas productivas. Y el perfecciona
emigración.. La fea cosa del "parado subsidia- miento de la mano de obra, esto es, la eleva
do" ahora, en general, ocupa mucho lugar con ción de su nivel de instrucción general y pro
ocasión del estudio de las perspectivas de la fesional, constituye una condición y una parte
política de la ocupación. "En este caso - escri- integrante del proceso de aumento de la pro
ben, por ejemplo, los autores del mencionado ductividad del trabajo. Por esta razón la polí
informe - surge un importante problema ¿con- tica de financiación de la ocupación debe incluir
viene a los gobiernos garantizar el trabajo, o ineludiblemente las inversiones en la formación
hacer 10 posible por medio de impuestos y profesional e instrucción de la mano, de obra.
subsidios para instigar a las empresas privadas El papel de las inversiones estatales en la
a garantizar el trabajo a mayor cantidad de instrucción general y profesional es mayor que
trabajadores de los que sean económicamente el estímulo del capital privado, pues sus
ventajosos con el nivel de productividad de inversiones en esta esfera son extremadamente
trabajo existente y el de salarios? 7. Pero no débiles o casi 'nulas. Pero si desde el punto de
se debe insistir en semejante dilema (¿conviene vista de los inversores particulares la esfera
o no conviene?) en el problema dado. El dile- de la instrucción se representa como no renta
ma real, el cual debe ser resuelto por muchos ble, sin embargo, a la escala de toda la econo
países en desarrollo consiste en otro, a saber: mía nacional, los capitales invertidos en esta
quedarse en la posición de proveedor para el rama producen un efecto económico excep
extranjero de mano de obra no instruida pro- cional. La efectividad económica de la inversión
cedente de los recursos laborales propios o po- en la esfera de la instrucción repercute en el
nerse en vía de conservarlos con el fin de crecimiento de la productividad del trabajo en
formar un contingente productivo de los la medida de la elevación del nivel de la instruc
trabajadores para la resolución del problema ción profesional y general de la población
económico de su país. La estimulación del nivel activa. Este efecto se puede medir por la com
máximo posible de ocupación de los recursos paración del crecimiento de la renta nacional y
laborales de cada país se dicta por los gobiernos
de tales países, como el más alto imperativo de
la economía nacional.
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del gasto en instrucción durante un mismo que arrastra, sobre todo, hombres en la flor
período. En opinión de los economistas sovié- de la edad, y está provocada en grado impor
tícos, estas comparaciones certifican, no sobre tante por la ausencia de calificación, destruye
la simple coincidencia, sino sobre la relación la base para la formación de un contingente
interna entre las magnitudes relativas o, puesto nacional de la mano de obra.
que la elevación de la calificación de la mano 11. La creación de una red de puntos de
de obra da la posibilidad de adoptar una técnica liquidación del analfabetismo, de instrucción
más moderna - fundamento principal del incre- general y de formación profesional contribuye
mento de la productividad del trabajo. En a la incorporación de las reservas de la mano
calidad únicamente de ejemplo aritmético se de obra a la producción, y les prepara el paso
pueden aducir los datos de la práctica soviética. a esferas más perfectas de actividad 11. Puesto
Todavía en el año 1924, cuando la economía que esta política, de elevación de la calificación
de la Unión Soviética estaba retrasada y seria- de la mano de obra patria en todos sus grados,
mente dañada, los economistas del Gosplan es evidente que favorece el conocimiento del
calcularon que durante un año de instrucción problema nacional total, los gobiernos estarán
en maquinaria de obreros anteriormente caren- en situación y con derecho a movilizar los
tes de instrucción, se elevó la productividad de medios libres crecientes de las fuentes interio
su trabajo del 12 al 16%, y la asistencia habi- res, y aunque las inversiones de capitales en el
tual durante un año a la escuela primaria llevó sistema de instrucción son completamente
el .incremento de la productividad del trabajo incompatibles con el concepto de rentabilidad
al 30%. Todavía más significativa es la para los inversores privados, esto no significa
influencia de la instrucción media en la eleva- que la participación del capital privado en
ción de la productividad del trabajo. Los la financiación del sistema de instrucción de la
economistas soviéticos han calculado que la formación profesional en la mano de obra
aportación de un individuo que ha cursado nacional deba ser igual a cero. Por el contrario,
estudios medios, en la elevación de la produc- el grado de esta participación debe medirse por
tividad del trabajo, es equivalente a la aporta- el hecho indiscutible de que, precisamente, el
ción de dos individuos que han "cursado estu- capital privado saca el máximo provecho de la
dios de enseñanza primaria". Todavía es más elevación de la productividad del trabajo en el
efectiva la inversión en la instrucción especial país, que se ha formado por efecto directo del
media y superior. El incremento de la renta programa de formación de la mano de obra. La
nacional de la URSS con los gastos corrientes marcha de la creación de cuadros nacionales de
en instrucción constó, en el año 1940, del 52% ; la mano de obra estable no excluye, sino
en el año 1950, ya del 132% ; y en el año 1960, supone, una amplia utilización de la ayuda
del 144%. técnica y financiera de los Estados extranjeros

d) Es indiscutible que la calificación supe- y de las organizaciones internacionales. De esta
rior, la preparación profesional o el nivel manera, la movilización de los medios técnicos
general de instrucción de un contingente cual- y financieros interiores y exteriores constituye
quiera de mano de obra supone pérdida más la base efectiva de la reorientación de las
palpable para la economía nacional, caso de corrientes de la mano de obra de los países en
emigración 10. Se puede sacar de aquí la con- desarrollo de los mercados exteriores de salario
clusión de que el flujo al extranjero de la mano a los mercados interiores.
de obra que no tiene ninguna especialización, 12. Los intereses del desarrollo económico
no inflige daño alguno al desarrollo económico de ningún modo exigen una reducción de
del país de la emigración, lo que sería un cualquier cambio que fuere de la mano de obra
sofisma vulgar, abandonado ya anteriormente entre los países todavía no industrializados y
por las razones alegadas. A esto, es preciso los Estados industrializados hace tiempo. Por
todavía observar que la emigración en masa, el contrario, precisamente estas necesidades

oVéase, por ejemplo, S. Strumilin, "Effektívnost objetivas del desarrollo económico, justamente,
obrazovaniya v SSSR", Bhonomi-cheskos« gazeta,
No. 14 (2 de abril de 1962). De este trabajo se toman 11 Al mismo tiempo, la inclusión del programa de
también los cálculos que se expresan más abajo. enseñanza, precisamente, de masas de obreros, en la

10 A ' . 1 1 . i' del personal téc política nacional del aumento de la ocupación, demues-
SI, por. ejernp o, a emigrac on . - tra toda la rnaduraciéro. del problema examinado por losnico necesario "puede acarrear graves consecuencras 1

para el desarrollo económico del país", como se seña- autores en el informe de la OIT sobre los fines de a
Iaba en el mencionado informe de la Comisión Econó- política de la ocupación, acerca de la "Elección" entre
mica para Africa "Fécondité, mortalité, mígrations la construcción de canales de riego y la venta ambu-
internationales et croissance de la population active lante 'de lapiceros: véase Oficina Internacional del
en Afrique" (E/CN.l4/ASPPIL.2, E/CONF.3/L.2) , Trabajo, Employment Obiectioes alld Policies, Report I

, 32 . (Ginebra 1963), pág. 134,parro . ~.
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exigen un cambio interestatal intenso de la
mano de obra ¿pero cuál?

13. Se trata, ante todo, de la calificación de
la mano de obra en el amplio sentido de la
palabra- de los maestros, ingenieros, técnicos,
estudiantes, instructores, especialistas e investi
gadores. Sin la existencia, en los países en
desarrollo, de tales cuadros sería imposible
resolver los problemas del desarrollo efectivo

¡ que surgen ante estos Estados' 12. Además, la
necesidad de tales cuadros crece rápidamente.
Así, por ejemplo, en la India, en la época de
la ejecución del II Plan Quinquenal, trabaja
ban en la producción 29.000 ingenieros; en el
período del III Plan Quinquenal, 51.000 y en
los años del IV Plan Quinquenal, 89.000; en
esos mismos períodos se requirieron respecti
vamente, 56.000, 150.000 Y 125.000 especialis
tas con diploma de ingeniero 13. Evidentemente
que la política de incremento de la producti
vidad del trabajo mediante la elevación del
nivel de calificación de la mano de obra consti
tuye uno de los factores básicos, que crean la
demanda de especialistas de todas las categorías
y modalidades. El incremento de la cantidad de
los trabajadores en las empresas industriales
y en las explotaciones agrícolas, y también en
los centros de enseñanza, exige una preparación
acelerada de los cuadros de ingenieros, técnicos,
agrónomos, instructores, y otros cuadros. La
efectividad misma de la preparación de los
especialistas consiste en que ellos, no solamente
con su propio trabajo, contribuyen a la eleva
ción de la productividad del trabajo y al incre
melito de la renta nacional, sino también crean
las condiciones para la incorporación a la acti
vidad productiva de conjunto de núcleos cada
vez más nuevos de mano de obra. (El maestro
consigue una actividad productiva de decenas
de obreros; el técnico, de centenares, el
ingeniero de millares, y una oficina de econo
mistas planificadores orienta el trabajo de
míllones.)

14. Si el sistema de la enseñanza masiva de
la mano de obra, resalta corno acelerador sui

12 "El importante papel estratégico de la mano de
obra altamente calificada es actualmente reconocido,
evidentemente, en todas partes", véase Naciones Uni
das, A:;iat! Poptelatio'l Conjerence 1963' (publicación de
las Naciones Unidas, No de venta: 65JI.F.1l), pág. 24.

ra Ibid,

generis de la ocupación, entonces, la prepara
ción de los especialistas posee como resultado
propio la eficacia que aumenta en la esfera de
la ocupación, muestra un efecto multiplicador.

15. No obstante, precisamente este eslabonar
la mano de obra nacional también tieneun gran
inconveniente y es que su formación requiere
un tiempo prolongado 14. De aquí, también, la
necesidad de los progresos y de la experiencia
de los Estados industriales para la ayuda en los
programas de preparación de los especialistas
en los Estados en desarrollo. Entre otras formas
de aceleración de esta preparación, importa
señalar un medio efectivo tal como comisiona
dos de servicio a los países desarrollados de
los que hacen prácticas (una vez terminados
sus estudios), de los instructores, de los inge
nieros, de los estudiantes e investigadores, con
el fin de recibir una instrucción y de hacerse
con una experiencia. Esto también se consigue
recibiendo en los países en desarrollo instruc
tores especialistas, profesores e investigadores
de países desarrollados,

16. De esta manera, en lugar de una expor
tación en masa de unt, mano de obra carente
de instrucción y discriminada más allá de las
fronteras, surge un cambio eficaz con especia
listas y la colaboración internacional en su
formación. Esto también es una migración
internacional de la población, que cumple con
la máxima eficacia las necesidades del desa
rrollo económico.

17. Lo indicado más arriba se refiere a la
migración contemporánea, es decir, la engen
drada por las diferencias en los niveles de desa
rrollo económico. Por 10 que se refiere a la
migración del futuro, se desenvolverá a base de
la nivelación del grado de desarrollo económico,
como un proceso conforme al plan, de la distri
bución de los recursos laborales en el planeta.
Entonces, la humanidad, de acuerdo con el
pensamiento de Marx, también distribuirá
racionalmente los recursos laborales sociales,
como el hombre libre racionalmente gasta su
propia fuerza de trabajo en el tiempo y en el
espacio. La ciencia relaciona semejante fase del
desarrollo con el socialismo.

14 La importancia relativa de los especialistas en los
países desarrollados se compone del 5 al 9% de la mano
de obra, y en la India, sólo del 1,6%, en el Paquistán
del 1%, en Indonesia del 1,12% (ibid., pág. 8).
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n. CARACTERfsTICAS ECONÓMICAS y DEMOGRÁ
FICAS DE LA INMIGRACIÓN, BASE DE LA
ABSORCIÓN ECONÓMICA

5. Magnitud de la inmigración. Durante el
período que va desde 1948 hasta 1963, la
"inmigración neta" a Israel (es decir, los inmi
grantes llegados, menos los emigrantes) aseen
dió a más de un millón. Esta inmigración era
considerable no sólo en comparación con la
población que absorbía (650.000 a la fundación
del Estado el 15 de mayo de 1948), sino tamo
bién en términos absolutos, aún en comparación
con la migración internacional. Muy pocos
países (los Estados Unidos, Canadá, Australia)
recibieron en este período un número mayor
de migrantes intercontinentales.

6. Aproximadamente la mitad de la pobla- .
ción judía (a fines del año 1963) se compone i

de inmigrantes que llegaron en 1948 y poste
riormente. Con sus hijos nacidos en Israel,
ascienden a las dos terceras partes de la
población.

7. Estructura por sexo y edad. La inmigra
ción no era un grupo selecto en cuanto a su
estructura por sexo y edad, como 10 son la
mayoría de las migraciones internacionales.
Dicha inmigración reflejaba, en gran medida,
las características demográficas de la pobla
ción de procedencia. Por 10 que respecta a esta
inmigración, procedente en gran parte de los
países asiáticos y africanos, se caracterizaba
por una gran proporción de niños (el 30% era
menor de 14 años) y una pequeña proporción
de ancianos (sólo el 4 por ciento tenía más de
64 años). El efecto de esta estructura de edad
sobre la población fue el de aumentar la pro.
porción de niños y disminuir la proporción del
principal grupo de edad activa (de 15 a 44
años). Este último grupo de edad disminuyó
desde el 51% en 1947 al 42% en 1963; sólo
parte de cate cambio fue originado por el enve
jecimiento de la población veterana. El número
de hombres era igual al número de mujeres.

8. Estructura profesional. La proporción de
inmigrantes empleados remuneradamente era
menor que en la población veterana o en la
migración internacional: un tercio de los inrni-
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Economía de la inmigración en Israel (1948.1963)

M. 8ICRON

I. MOTIVOS DE LA INMIGRACIÓN A ISRAEL y SUS
CONSECUENCIAS

1. Israel ha visto en quince años una co
rriente inmigratoria de dimensiones únicas.
Desde su fundación el 15 de mayo de 1948 hasta
finales de 1963, llegaron al país más de un
millón de inmigrantes. En la fecha de la fun
dación de Israel, la población judía era de
650.000 habitantes, mientras que a mediados
del año 1964 ascendía a 2,2 millones.

2. Este flujo, que es enorme aún en compa
ración con las cifras absolutas de la migración
internacional durante este período, no fue
motivado por las condiciones económicas de los
países de los que procedían los inmigrantes ni
por las especiales oportunidades económicas de
Israel. Las fuerzas que impulsaban a los
inmigrantes eran la inquietud política y la
inseguridad de los países de emigración, el ideal
de la "vuelta a Israel" y la política de "puerta
abierta" del gobierno israelita.

3. Esta inmigración fue acompañada por
ciertas consecuencias económicas: los inmigran
tes eran un grupo no selectivo, que represen
taba la estructura de su país de origen, y la
mayoría de los inmigrantes llegaban sin capital
ni recursos financieros. A pesar de estos fac
tores económicos desfavorables, los inmigrantes
fueron absorbidos en la economía del país. Este
estudio intenta describir las principales caracte
rísticas y problemas del proceso de absorción
económica. No se analizarán los problemas
sociales de la absorción.

4. Los principales factores que contribuye
ron al éxito de la absorción económica de esta
inmigración fueron: a) la buena disposición de
la población de Israel a asumir los sacrificios e
inconvenientes causados por esta entrada de
inmigrantes; b) la entrada de considerables
recursos económicos, ya sea en la forma de
transferencias de capital o en la de préstamos
a largo plazo; e) una tasa de desarrollo de la
economía de Israel muy elevada; y d) la
existencia de una importante capacidad "sin
utilizar" de directivos y profesionales en la
población veterana de Israel.
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13. A principios del año 1950, se adoptó una
nueva política de "campos de trabajo provi
sionales". Cerca de las ciudades y de los luga
res de trabajo se construyeron centros provi
sionales de residencia de una clase inferior.
Los inmigrantes eran trasladados a estos luga
res inmediatamente después de llegar a Israel
y se les proporcionaba trabajo ¡ por consiguiente,
se les dejaba a sus propios recursos y rápida
mente llegaban a ser económicamente autóno
mos. Algunos campos de inmigración fueron
transformados en campos de trabajo provisiona
les. Este método tenía la ventaja de que
aceleraba el ritmo de la absorción económica y
facilitaba la recepción de los numerosos inmi
grantes a un costo más bajo; sin embargo, las
condiciones de vivienda eran de un nivel bajo.
En el punto más alto de esta etapa, pasaron
por estos lugares de tránsito más de 200.000
inmigrantes. Se proporcionaban albergues per
manentes sólo después de algún tiempo. Des
pués de la disminución de la inmigración en
1953, la recepción pudo planearse por un
método más racional. En esta etapa, el aloja
miento permanente se preparaba antes de la
llegada de los inmigrantes, y éstos eran dirigi
dos desde el barco a sus hogares permanentes.
Los inmigrantes podían empezar a cuidarse de
sus hogares, y a trabajar un día O dos después
de su llegada al país. .

14. Alojamiento. La construcción no pudo
ir al mismo ritmo que la alta tasa de inmigra
ción de los primeros años, y a los inmigrantes
se les proporcionó un albergue provisional en
los campos. Sólo después de 1954pudo propor
cionarse vivienda a los inmigrantes directa
mente a su desembarque. Dado que las vivien
das para los inmigrantes eran construidas por
el gobierno, éste podía determinar en la
mayoría de los casos el lugar donde se construí
rían estas casas; de este modo, entre 1948 Y'

III. LAS ETAPAS DE LA ABSORCIÓN ECONÓMICA
DE LA INMIGRACIÓN

10. La inmigración a Israel fue una inmi
gración organizada. La mayoría de los inmi
grantes fueron trasladados desde el lugar de su
residencia directamente a campamentos de
tránsito fuera de Israel y luego por mar o aire
a Israel, donde recibían primero alojamiento
y se les proporcionaba vivienda y empleo. To
dos estos pasos fueron realizados y financiados
por organizaciones judías (especialmente la
"Agencia Judía").

11. Traslado de los inmigrantes. La Agencia
Judía hizo los preparativos para trasladar inmi
grantes a Israel; se organizaron campamentos
de tránsito cerca de los puertos, y se contrata
ron barcos y aviones. Para algunos grupos de
inmigrantes, se organizaron planes de traslado
en períodos muy cortos (tales como el traslado
de más de 100.000 judíos desde el Irak y de
50.000 desde el Yernen, en avión, en unos
pocos meses). El ritmo de la inmigración pudo
no estar coordinado y espaciado de una forma
racional, pero por el contrario fue llevada a
cabo según las posibilidades de éxito. Más
de 300.000 Inmigrantes fueron transportados
a Israel por aire y 800.000, en buques.
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grantes a Israel, en comparación con el 50% 12. Recepción y acomodación. En 1948
y más en la migración internacional. La estruc- 1949, los inmigrantes fueron trasladados pri
tura profesional de los inmigrantes a su llegada mero a campos de inmigrantes y mantenidos
reflejaba las profesiones de los judíos en el en ellos durante algunas semanas hasta que se
extranjero. El grupo mayor era de los que les encontró un lugar permanente de residencia
trabajaban en los oficios y en la industria (el y un trabajo adecuado. Allí se les proporciona
40% de las personas ocupadas), principalmente ban alimentos y albergue y todos los servicios.
sastres, carpinteros, reparación del calzado, y Posteriormente, a causa de la copiosa entrada
sólo una proporción pequeña de trabajadores de inmigrantes, los campos estaban atestados,
industriales cualificados. El segundo grupo era aunque fueron ampliados y se añadieron otros
el de los trabajadores del comercio (13%) Y nuevos. Más de 100.000 inmi&,rantes pasaron
una proporción análoga de empleados de oficina por estos campos; la mayona de ellos se
y directivos. Aproximadamente el 10% perte- encontraban sin trabajo y el período de resi
necia a ocupaciones profesionales y técnicas. dencia en aquéllos aumentó, requiriendo un
Solamente una pequeña proporción como obre- gasto considerable en alimentos y en todos los
ros agrícolas. La mayoría de estas profesiones demás servicios.
no eran las que la economía de Israel necesitaba.

9. Bnseñoneo. El nivel cultural de los inmi
grantes era más bajo que el de la población
vieja (especialmente en el caso de las mujeres).
El número medio de años de estudio de los
inmigrantes era de seis a siete años en compa
ración con los nueve o diez de la población
veterana. En resumen, la inmigración era un
potencial no selectivo en cuanto al tamaño de
la población activa potencial y a su cualificación
y preparación cultural, en comparación con la
población veterana o con una gran parte de la
migración internacional.
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1963 se construyeron más de 400 nuevos asen- 18. Servicios públicos. Además de albergue
tamientos (ciudades y pueblos). y empleo, eran necesarios otros Servicios socia-

15. En el período que va desde 1949 a 1963, les y públicos, especialmente servicios de
se construyeron más de 200.000 apartamentos enseñanza y sanitarios. Como todos los niños
bajo los programas de "nuevos inmigrantes" entre los 5 y los 13 años reciben enseñanza
(cuarenta a cincuenta metros cuadrados por elemental gratuita, el aumento de la población
apartamento de 2 a 2,5 habitaciones por a causa de la inmigración fue seguido por un
término medio) ; el Gobierno y la Agencia Judía aumento del número de niños en edad escolar
gastaron 1.500 millones de libras israelitas para que requería nuevas escuelas, maestros, etc. Se
financiar estos grandes proyectos. A los inmi- ampliaron los servicios sanitarios (por ejemplo, ,
grantes se les cobraba sólo una baja renta centros de maternidad, hospitales).

subvencionada. Se crearon condiciones espe- 19. Financiación de la absorción económica..
ciales por las que se estimulaba a los inmigran- Hasta ahora no se ha efectuado ningún estudio
tes a comprar sus apartamentos pagando una completo del coste total de la inmigración a
entrada inicial (del 10 por ciento del precio de Israel y de la fuente de financiamiento de estos
compra), y el resto en veinticuatro años. gastos. Semejante estudio tropieza con un gran

16. Empleo. Para ayudar a los inmigrantes número de problemas conceptuales: qué gastos
a subsistir por sí mismos, tenían que crearse se habrían de tomar en cuenta, además de los
oportunidades de empleo. Sólo una tasa muy de transporte, recepción, etc.; qué parte de los
alta de desarrollo económico podía crear los gastos en la construcción, en la creación de
puestos de trabajo para los recién llegados. El nuevos puestos de trabajo; a 10 largo de qué
desarrollo fue iniciado por el gobierno bien por etapas y de qué período de absorción habría
inversiones directas o por préstamos cuantiosos. que hacer cada evaluación. Estimaciones imper
Como la inversión y el establecimiento de fectas sitúan el coste medio de absorción de
nuevos puestos de trabajo iban retrasados con una familia inmigrante, por la Agencia Judía,
respecto a la inmigración en los primeros años en unos 10.000 ó 12.000 dólares EE.UU. Este
después de la fundación del Estado, el país coste variaba ampliamente, según el albergue
presenció una proporción considerable de proporcionado, la rama de la economía en la
desempleo y subempleo durante varios años. que se crearon oportunidades de empleo, etc.

Considerando la magnitud de la inmigración
17. La política del gobierno fue la de dar durante el período de que tratamos (más de

alguna ocupación a cada persona en paro como 300.000 familias), se puede obtener una impre
trabajo de ayuda. Este empleo por un salario sión de la gigantesca cantidad del capital
bajo 10 era principalmente en obras públicas requerido.
tales como la construcción de carreteras, la
repoblación forestal, la limpieza, etc. Se prefirió 20. Los inmigrantes mismos sólo financia
este método al pago de subsidios. El Gobierno ron una pequeña fracción del coste. La Agencia
proporcionó millones de días-hombre de trabajo Judía, otras organizaciones judías, y el Go
de ayuda para aliviar el paro hasta que encon- bierno de Israel soportaron la mayor parte de
traran otras ocupaciones. No sólo había que los gastos. La financiación fue, o bien directa,
crear oportunidades de empleo, sino que tam- mediante el pago de algunas etapas de la absor
bién había que establecer un gran programa ción económica, o por medio de préstamos a
de capacitación de los inmigrantes para sus los inversores, subsidios, etc. Los gastos de
nuevas ocupaciones. La mayor parte consistía algunos departamentos de la Agencia Judía
en una capacitación sobre el trabajo, pero tam- pueden dar una idea de estos costes. En el
bíén se montó un gran programa de formación período 1948-1962, el Departamento de Inmi
profesional. Aún con todas estas disposiciones, gración de la Agencia Judía (responsable del
la mayor parte de los inmigrantes tardaron transporte de los inmigrantes y de otros prepa
algunos meses en ser absorbidos en puestos de rativos previos) gastó más de 125 millones de
trabajo permanentes. Aún quedaban inmigran- dólares; el Departamento de Absorción (a
tes que no podían encontrar oportunidades de cargo de los primeros arreglos de los inmi
trabajo adecuadas, especialmente los que tenían grantes en el país, en los campos, etc.) gastó
50 años o más sin .conocímientos ni profesión más de 200 millones de dólares. El Departa
necesitados por el país. Algunas de estas per- mento de Colonización (a cargo del establecí
sanas fueron mantenidas en un trabajo de ayuda miento y mantenimiento de los asentamientos
en programas especiales para los ancianos y los agrícolas) y el Departamento de Vivienda
incapacitados. Otros fueron asistidos de una gastaron sumas cuantiosas, llevando el gasto
forma continua por el Ministerio de Bienestar. tétal a 1.500 millones de dólares en 1964.
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LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 24,9
IV. EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN ECONÓMICA que seguían antes de inmigrar). Por 10 que

21. Criterios para eualuo» la absorción respecta a los inmigrantes de 45 años y más, el
económica. Se podrían considerar dos puntos aprendizaje de un nuevo oficio era más difícil,
de vista para evaluar la absorción económica: así que algunos quedaron apartados de la pobla-

ción activa.a) el individual y b) el nacional. Desde el punto
de vista individual del emigrante, el criterio 24. La distribución de los inmigrantes por la
para estimar la absorción económica es el que profesión es muy diferente de la de antes de la
el inmigrante tenga un trabajo que le permita inmigración. De los nuevos inmigrantes, el
satisfacer sus necesidades como consumidor y 18% fue absorbido en la agricultura (sólo el
aproximarse al nivel de vida de los demás indi- 4% de los inmigrantes declaran la agricultura
viduos de su profesión. Desde el punto de vista como su ocupación al inmigrar), el 40% en la
nacional, se ha propuesto el criterio de la consi- industria, los oficios, la construcción y el tra
deración de hasta dónde el "sector inmigrante" bajo sin cualificar (una proporción análoga de
de la economía produce los medios para su inmigrantes declaró estas ocupaciones al inmi
sustento y hasta dónde es independiente econó- grar, pero esto oculta un importante hecho;
micamente de los otros sectores. Este criterio las ocupaciones en el extranjero eran sobre
podría exponerse en términos más técnicos: todo oficios modestos; en Israel la mayoría de
cuando la Renta Nacional que procede de los los inmigrantes son trabajadores industriales,
inmigrantes (al coste de los factores inás los cualificados o no, y obreros de la construcción).
impuestos indirectos pagados por los inmigran- Menos del 10% de los inmigrantes ejercen
tes menos los subsidios recibidos) es igual (o profesiones del comercio, y el 8% ocupaciones
mayor) al consumo de los inmigrantes (privado profesionales y liberales, etc. El básico cambio
o público). Esto supone que la financiación de de la estructura de las profesiones exigía una
la inversión no tiene que proceder necesaria- considerable formación profesional de todos los
mente del sector inmigrante (estadísticamente, tipos. ,
esto requiere la división de la economía en 25. Los inmigrantes tienen una composición
sectores artificiales - "inmigrante" y "vete- profesional diferente en comparación con la de
rano"). Algunos investigadores se satisfarían la población veterana. Se concentran en un alto
con el criterio de que se consigue la absorción grado en las profesiones cualificadas y no cuali
cuando la Renta Nacional es igual, o mayor, ficadas. El Censo de 1961 mostró que, mientras
que el consumo (es decir, aunque haya grandes que los nuevos inmigrantes constituían menos
pagos por transferencias a los nuevos inmi- del 40% de los "trabajadores profesionales y
grantes), Pero si la totalidad del consumo se técnicos", constituían el 70% de los obreros
sostiene parcialmente por fuentes 'exteriores, no de la construcción, de los artesanos y de los
se alcanza todavía la absorción. Por supuesto, obreros industriales y el 63% de los obreros
estos criterios requieren factores distintos del agrícolas.
pleno empleo. Nosotros limitaremos nuestro 26. IU nivel económico de los im,nigrantes.
examen a los criterios más imperfectos. Otros indicadores para evaluar la absorción

22. Empleo 'Y distribuci6n profesiona.l. El económica pueden ser el nivel de ingresos de
desempleo alcanzó un nivel bajo en 1963, los nuevos inmigrantes comparados con los
cuando constituyó el 3% de la población activa veteranos en el país y los cambios en el nivel
civil. Entre los nuevas inmigrantes la propor- de ingresos. El ingreso medio de los nuevos
ción de desempleados era algo mayor. El paro inmigrantes aumentó, en términos reales, du
disminuyó con relación a los años anteriores: rante todo el período que examinamos a Ul1
en 1955 fue el 7% de la población activa, pero ritmo del 5 al 7% anual, tasa de aumento simi
antes de 1955 había constituido el 10% o más lar a la de la población veterana. Entre la
de la población activa. población veterana y los nuevos inmigrantes

existen grandes diferencias de ingresos. Según
23. La participación de los nuevos inmi- una "Encuesta de los asalariados urbanos en

grantes en la población activa es más baja que 1963/1964", el ingreso bruto mensual por
la de la población veterana. Las diferencias son familia ascendía a 750 libras israelitas para
importantes en cuanto a las personas de 45 los veteranos en comparación con 500 libras
años y más y por 10 que se refiere a las mu- israelitas para los nuevos inmigrantes. Como el
[eres. La razón para estas diferencias se atri- tamaño medio de una familia de nuevos inmi
buye, en gran medida, a la necesidad de que un grantes es mayor que el de los veteranos (4,2
gran número de nuevos inmigrantes cambien personas por familia, contra 3,4), la diferencia
de profesión (se ha estimado que del 50 al por persona es aún mayor. Una gran parte de
70% de los inmigrantes cambió la profesión estas diferencias es un reflejo de las diferencias
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en la profesión, la educación, etc, Se encuen
tran tendencias y diferencias anáiogas cuando
se analizan las condiciones de vivienda y la
posesión de bienes duraderos, La política del
Gobierno trata de disminuir la distancia entre
veteranos y nuevos inmigrantes por medio de
una imposición fiscal muy progresiva y por
medio de unos gastos elevados del Gobierno en
servicios sociales (tales como enseñanza y
sanidad), que se proporcionan en una mayor
medida a los nuevos inmigrantes. Para un
gran número de inmigrantes (especialmente
para los que proceden de los países asiáticos y
africanos), el nivel de vida en Israel representa
un gran aumento, en comparación con el nivel
de sus países de origen.

27. Se puede obtener una evaluación más
perfecta de la integración económica compa
rando 'la renta nacional de los nuevos inmigran
tes con su consumo. Este análisis fue efecuado
para el año 1954, y mostró que el consumo
(privado y público) de los nuevos inmigrantes
superó a la renta nacional a ellos imputable en
una cuarta parte. Esta diferencia ha disminuido
desde ese período.

V. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA ABSORCIÓN
ECONÓMICA

28. Rápido desarrollo económico. La absor
ción de la cuantiosa entrada de inmigrantes,
con un aumento simultáneo del nivel de vida,
tanto de los veteranos como de los nuevos
inmigrantes, no era posible sin una tasa muy
alta de desarrollo económico ~f un alto nivel de
inversión. Entre 1949 y 1963,el producto na
cional bruto se cuadruplicó en términos reales
(más del 10% anualmente), aumento que era
mayor que el de la población. En todo este
período la economía se caracterizó por una tasa
de inversión elevada; la cuarta parte de todos
los recursos (producto nacional bruto y supe
rávit de importación) se dirigieron a la inversión
bruta. Más de la tercera parte de esta inversión
fue a la vivienda, el 20% a la industria y la
electricidad, el 18% a la agricultura y el 12%
a los transportes y comunicaciones. La econo
mía de Israel no alcanzó esta alta tasa de
desarrollo y de inversión sin algunas dificulta
des importantes. a) Inflación. A 10 largo de la
mayor parte de este período la economía
presenció un gran aumento de precios. El índice
de precios de consumo se elevó entre 1948 y
1963 a más del cuádruple, Cinco devaluaciones
llevaron a la libra israelita, que equivalía a 4
libras en 1948, al valor de un tercio de dólar en
febrero de 1962. b) Alto déficit de la balanza
comercial. En todo este período el valor de las
importaciones de bienes y,.'servicios excedió a
sus exportacíones en ¡a gran cantidad. El

superávit de importaciones constituyó el 20%
del producto nacional bruto. En términos abso
lutos, este superávit ascendió a aproximada
mente 5.000 millones de dólares (o más de
300 millones anuales) en el período de 1949
1963. Sin embargo, debiera observarse que las
exportaciones se elevaron en más de diez veces,
mientras que las importaciones se hicieron
tres veces y media mayores, Este considerable
déficit de la balanza comercial fue financiado
en gran parte (el 800/0) por pagos de transfe
rencias. Estos pagos consistían en donaciones y
otras transferencias de instituciones judías en
el extranjero (que cubrieron una tercera parte
de todo este déficit) ; los pagos por reparaciones
y de restitución de la República Federal de
Alemania (que cubrieron más de la cuarta parte
del déficit); las subvenciones del Gobierno
de los Estados Unidos (que cubrieron más del
10%), y las transferencias de los inmigrantes
y otras privadas (que cubrieron del 8 al 10%).
El otro 20% fue financiado por las transfe
rencias de capital (tales como préstamos e
inversiones de empresas extranjeras).

29. Conclusiones. La gran inmigración que
recibió Israel durante el período 1948-1963 fue
absorbida en la economía israelita. Práctica
mente todos los inmigrantes de la población
activa están empleados y a todos se les han
proporcionado alojamientos. El nivel de vida
de los inmigrantes, aunque más bajo que el
de la población veterana, ha aumentado a 10
largo de todo el período. Para un gran número
de inmigrantes, el nivel es más alto que antes
de la inmigración. La absorción sólo fue posible
porque la totalidad de la economía nacional fue
dirigida hacia esta absorción. El Gobierno
israelita no sólo "abrió las puertas" del país,
sino que también tomó medidas para desarrollar
la economía a un ritmo más rápido, para pro
porcionar empleo, albergue y educación para
todos los inmigrantes. Dentro de la adminis
tración del gobierno se establecieron unidades
y departamentos especiales para ayudar a este
proceso. Además, la Agencia Judía y otras
instituciones judías fundaron el marco y los
medios para facilitar la inmigración y la absor
ción; El Gobierno necesitaba adoptar ciertas
medidas drásticas tales como un racionamiento
y Un control rigurosos, el control de los precios,
la devaluación y la alta imposición. Esta orga
nización sólo podía tener éxito por una
considerable transferencia de capital desde el
extranjero, por unas tasas de desarrollo e
inversión elevadas y por la inflación continua.
El proceso fue facilitado por la disponibilidad
de un gran número de estratos profesionales,
técnicos y administrativos en lapoblacíón
veterana.
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Efectos demográficos y sociales de la migración
sobre las poblaciones del Africa oriental

AmAN SOUTHALL
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1. Las migraciones pueden tomar muchas
formas. Las migraciones laborales ciertamente
han constituido un hecho dominante en la vida
de las masas de la población de Africa oriental
durante el último medio siglo. En los últimos
cinco años, el movimiento de trabajadores ha
estado suplementado por las migraciones de
refugiados políticos en una escala masiva. Esta
migración de refugiados es nueva y está cam
biando rápidamente, y los datos viables son
demasiado escasos como para' deducir' ningún
tipo de conclusión que no sea muy general. Las
áreas y poblaciones que tienen menos probabi
lidades de estar implicadas en las migraciones
laborales son de tipos totalmente opuestos, los
menos favorecidos y los más favorecidos. Los
factores generales de influencia han sido la
distancia a partir de los principales centros
urbanos, los recursos naturales locales, el equi
librio o crecimiento de la población, y la fuerza
y el poder político de los habitantes implicados.
Relacionado con 10 anterior están los resultados
de la educación en cambiar y elevar las necesi
dades y efectos de los grupos de presión no
africanos como los agricultores europeos.

2. Las reacciones iniciales de los diversos
grupos étnicos en Africa oriental fueron tan
diversas que ignorarlas y tratar solamente de
las cifras de migración globales que no toman
en cuenta las diferencias étnicas locales inevita
blemente significa el pasar por alto las causas
inmediatas. Es preciso recalcar que los factores
causales no son esencialmente triviales. En el
período formativo inicial durante las primeras
dos décadas de este siglo y en áreas más remo
tas durante la tercera década, las comunidades
rivales tradicionales estaban relativamente
aisladas; sus estructuras sociales y sus formas
de vida económica diferían en tantos aspectos
que su reacción hacia incentivos de la migración
variaban considerablemente. Recientemente, las
comunidades locales se han hecho más abiertas
hacia las influencias externas. La comunicación
y la movilidad espacial entre ellas han aumen
tado principalmentea causa de las migraciones
laborales y de la influencia de la educación, lo
cual permite afirmar razonablemente que el

factor étnico o tribal es mucho menos impor
tante que a principios de siglo. Estos cambios
influyen sobre el número cada vez mayor de
áreas rápidamente cambiantes con mas frecuen
cia que sobre las áreas más remotas y que
cambian lentamente, pero en cualquier caso, la
combinación de factores étnicos y costum
bristas, ecológicos, demográficos, y económicos,
continúan produciendo grandes variaciones
locales en las pautas de la emigración y en sus
efectos. Con una existencia de estadísticas toda
vía rudimentaria y diacrónicamente escasa,
estas variaciones locales constituyen solamente
una posibilidad de descubrir las categorías tri
bales que permiten descubrir impacto en el
tiempo y en el espacio. La categoría tribal por
consiguiente no es necesariamente esencial, pero
sí es expeditiva. Es el único indicador disponi
ble (aunque inevitablemente bruto) de varia
ciones locales debidas a una combinación
compleja de factores. Estos factores todavía
adquieren una fuerza distintiva de la homo
geneidad tenaz de diferencias lingüísticas y
culturales locales que permiten una comunica
ción más intensa y una cristalización de reac
ciones comunes entre grupos étnicos tradi
cionales que entre grupos de diversos orígenes
étnicos.

3. La zona más importante de pueblos
remotos que está todavía ligeramente implica
da en las migraciones laborales es la de Kenia
del norte y el área adyacente de Uganda
nordeste. Esta enorme área de cientos de miles
de millas cuadradas es semiárida, con una pre
cipitación de lluvias poco fiable y Con pocos
recursos naturales suficientemente importante
como para traer explotaciones modernas. De
acuerdo con ello está poblada muy dispersa
mente en parte por pueblos parcialmente nóma
das y pastoriles como los Turkana, los Suk, los
Tuken, los Rendille, los Galla y Somalí de
Kenia, y los Caramojong y Sebei de Uganda,
Debido a que la población está dispersa y a
que los recursos son poco atractivos, pocas
fuerzas de cambio han penetrado en el área;
las comunicaciones continúan siendo escasas.
Los habitantes.son principalmente analfabetos.
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Apenas tienen serV1ClOS sanitarios modernos.
La población no ha crecido suficientemente
como para obligar a los habitantes a buscar
nuevas formas de vida en otro lugar.

4. Como contraste, la región Ganda, de
Uganda sudcentral, tenía el principal centro
urbano y foco de todas las nuevas fuerzas de
cambio en todo este proceso. Una buena parte
del país es fértil , con unas precipitaciones de
lluvias bien distribuidas. No producía recursos
minerales para atraer exportaciones industria
les en gran escala, inevitablemente extranjeras.
La fuerza política de los nativos, así como un
clima menos adecuado para la colonización
europea que el de las Highlands de Kenia,
estimuló a la administración colonial a iniciar
un programa de desarrollo económico basado en
una agricultura campesina en pequeña escala.
Sobre la base de estas granjas nació un comer
cio de exportación de algodón y café. Después
de un período inicial de trabajo inmigrante
breve pero obligatorio e inducido , la población
se acomodó a una baja tasa de emigración,
dedicando sus energías no sólo a la agricultura
campesina, sino también a actuar como empre
sarios propietarios que daban empleo a grandes
números de emigrantes trabajadores proce
dentes de otras tribus de Uganda y de otros
países como Ruanda-Urundi. Las principales
características de esta emigración son intere
santes y vale la pena señalarlas. La migración
es rural, implicando de tres a cuatro veces la
cifra de los que habían emigrado a las ciudades
de este área. Aunque la primera migración fue
principalmente para emplear a los migrantes
procedentes de muchas otras tribus, y aunque
dicho empleo todavía continúa en gran número,
cada vez son más los emigrantes que han adqui
rido derechos sobre tierras que se han conver
tido en productores campesinos , y que se han
asentado para períodos largos, en muchos casos
permanentemente, en Bugunda. La migración
ha redistribuido la población, concentrándola
en un área favorable , y ha añadido una pobla
ción de inmigrantes más de la tnitad tan nurne
rosa como la de Ganda misma. Buganda se ha
convertido en la comunidad más rica y mejor
educada de las comunidades rurales de Africa
oriental , y ha adquirido una composición cada
vez más poliétnica. El resultado ha sido una
estratificación social cada vez más abierta, en
la que los habitantes de Ganda se encuentran
en todos los niveles de status, con números
mayores en los estratos superiores. Los que no
proceden de Ganda ocupan principalmente los
niveles de status más bajos. En Tanzania, los
Chagga de Kilimanjaro .constituyen un caso
similar relativamente notable. Durante varias

/

décadas, desde el desarrollo de la producción
de café arábico por los propietarios pequeños
de Chagga, la tasa de emigración de los Chagga
ha sido más baja. Otros casos en que la prospe
ridad rural está relacionada con tasas bajas de
emigración son los de los Haya, con su café
"robusta", los Sukuma con su algodón y gana
do, ambos en Tanzania; en Uganda los Teso,
con su algodón y ganado; y los Amba con su
café "robusta".

5. Las variaciones climatológicas y ecoló
gicas son tan grandes que las zonas pueden
variar enormemente incluso dentro de un área
tribal. Así , en Uganda, los Gisu del Mount
Elgon tienen una cosecha de café "arábico"
próspera, Y por consiguiente emigran poco,
mientras que la mayoría de los otros Gisu,
obligados por el crecimiento de la población a
asentarse en las praderas, tienen una prospe
ridad económica menor y emigran en una tasa
más alta. Los Alur de Uganda noroccidental
ocupan tres zonas ecológicas distintas. En las
tierras medias , donde se produce una gran
cosecha de algodón, las tasas de emigración son
bajas. En las tierras altas , donde no existe
ningún tipo de cosecha para la exportación
hasta hace muy poco tiempo, la emigración ha
sido muy grande. Recientemente, el cultivo del
café arábico se ha ido extendiendo rápidamente
y cada vez son menos los varones que emigran
para buscar empleo. En las tierras bajas, donde
se cultiva el algodón en condiciones menos
favorables, y donde un cierto número de per
sonas pescan con bastante éxito en el Nilo, la
tasa de emigración está a mitad del camino
entre las tierras altas y las tierras medias.

6. Dos procesos contemporáneos impor
tantes están funcionando en direcciones opues
tas: la disminución de la tasa de emigración
debido a la aparición de una agricultura de
cosechas vendidas en manos de pequeños pro
pietarios en áreas que hasta entonces habían
estado limitadas principalmente a un cultivo de
subsistencia, y el aumento de la tasa de emigra
ción en otras áreas debido a que la superpo
blación está aumentando la presión sobre la
tierra. La gran mayoría de las áreas y de la
población de Africa oriental se encuentra en
una posición intermedia. Los habitantes se han
visto en cierta manera inmersos en un tipo de
economía moderna monetaria y de intercambio,
desarrollando nuevas necesidades y perdiendo
su larga autosuficiencia basada en una subsis
tencia de primera instancia. No han podido
desarfollar de manera extensa una agricultura
de c.psechas vendidas con éxito. Como resultado,
unFf.' buena parte de ellos se han visto obligados
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7. Solamente se pueden comprender los
efectos de una emigración laboral en relación
con sus causas. Buganda fue el foco principal
de los cambios modernos extensivos en el
hinterland de Africa oriental. A medida que
pasó el tiempo, tuvo un poderoso efecto de
demostración sobre la mayor parte de las re
giones de Uganda e inc1uso sobre países vecinos.
Antes de 1900 existía una demanda suficiente
de bienes comerciales europeos como para indu
cir una oferta considerable de trabajo asala
riado para comprar dichos bienes. Esta
migración laboral era relativamente local. Se
suele estar de acuerdo en que el principal
ímpetu para las migraciones masivas a corto
plazo y a distancia larga en busca de empleo se
había producido en Uganda (como en todo el
Africa oriental) a causa de "la imposición
colonial de impuestos aproximadamente a
principios de siglo. Aunque la imposición
fue esencial para apoyar la administración, y
aunque el incentivo para trabajar no era su
motivo primordial, todos los cargos oficiales
coloniales, como los misioneros, fueron uná
nimes en cuanto a considerar su virtud y
deseabilidad para todos aquellos implicados en
esto. En Kenia, los agricultores europeos indu
jeron al Gobierno a utilizar la imposición como
nivelador que obligara a los varones africanos
a abandonar sus comunidades de subsistencia
para dirigirse a los mercados de trabajo. La
introducción del cultivo del algodón en Bu
ganda durante la primera década del siglo
proporcionó un medio alternativo de ganar un
sueldo para pagar impuestos, pero la oferta de
trabajo rápidamente se hizo inadecuada para
lacreciente demanda. Desde 1909 a 1922 se
impuso 11n impuesto obligatorio de un mes de
trabajo anualmente por parte de cada varón
físicamente capacitado, a través de los jefes.
Durante este período, el hábito de la población
activa emigrante quedó masivamente estable
cido en muchas comunidades para las cuales
la alternativa de una producción de venta de
cosechas no existía.

8. En Tanzania continental surgieron varias
rutas de caravanas que esparcieron sus ten
táculos muy hacia el interior hacia el siglo
XIX, implicando a ciertos pueblos como los
Nyamwezi, los Ngoni y los Yao, que fueron
empleados principalmente como porteadores. En
muchas áreas surgió una transferencia y
transmutación distinta desde este hábito al de
la emigración laboral del siglo XX. En especial
se debe señalar la propensión a la emigración
de los Nyamwezi. Su país, infectado por la

mosca tse-tsé, y caracterizado por una preci
pitación de lluvias escasa, y por una fecundidad
relativamente baja, todavía ofrece una alterna
tiva muy poco eficaz para llevar a cabo activi
dades como la de cosechas que luego puedan
ser vendidas. Como contraste más notable se
puede mencionar a los vecinos Sukuma de los
Nyamwezi, que se encuentran situados inme
diatamente al norte, y que tienen una produc
ción cada vez más próspera de algodón y
ganado. La amenaza tse-tsé impregnó el hábito
de la emigración laboral en algunos otros
pueblos de Tanzania como los Ha y los Zinza
en el noroeste.

9. Hoy en día, en la mayoría de las áreas,
existen diferenciaciones sociales y económicas
considerables. Cada vez es mayor el número
que se ve obligado a acudir al mercado laboral
no cualificado, como emigrante. Algunos van
a las ciudades, pero más del doble de éstos van
al campo, donde se les emplea en trabajos
agrícolas, en granjas y plantaciones que ahora
están dirigidas por africanos, así como por no
africanos, y en las diversas empresas industria
les y comerciales fuera de las ciudades que están
principalmente en manos de empresarios afri
.canos. Mientras tanto, la agricultura africana
está desarrollándose en otras áreas, como ocurre
en las plantaciones" de café de Kikuyu, que
proporcionan empleo tanto para los emigrantes
como para la población local económicamente
menos favorecida. El fuerfe prejuicio contra
el .empleo por parte de un miembro de la
propia tribu de uno está ahora siendo superado.
Al mismo tiempo, a medida que aumenta el
nivel de educación, 10 que está comenzando a
producirse es un aumento de una emigración
de alto nivel de personas cualificadas y educa
das que buscan empleos mejores y mejor paga
dos en los principales centros de empleo del
país. '

10. Los efectos demográficos de la migra
ción laboral todavía no se pueden establecer con
refinamiento. Dicha migración produce una
redistribución importante de la población. La
población masculina es la primera que se mueve
en el contexto de una población general crecien
temente en aumento. La única indicación de
tipo general de la medida en que se produce
la migración laboral es la tasa relativamente
bruta de las cifras de empleo. Debido a que
una gran proporción de la población activa no
es calificada, y debido a que la gran mayoría
de esta población está trabajando lejos del
hogar, se produce una relación bastante fuerte.
En el año punta de 1951, había 400.000 varones
adultos empleados en Tanganyika, 10 cual
'significaba un 21% de la población masculina
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adulta. En Kenia, el año punta fue 1957, en 12. Los pueblos Kikuyo y otros pueblos
el que se dio empleo a 417.000 varones, una Bantú de las Highlands de Kenia muestran ta
proporción más alta, mientras que en Uganda, sas altas de crecimiento de la población a pesar
el año punta fue 1958, con 220.000 empleados, de una migración laboral bastante importante.
una proporción relativamente más baja. Tanto El crecimiento de la población ha hecho nece
en Kenia como en Uganda el empleo disminuyó saria, ciertamente, la migración de los Kikuyu,
algo desde 1957 y 1958, hasta 1962, fecha en que en la actualidad están implicados en
que creció nuevamente. En Tanganyika aumen- migraciones importantes para colonizar como
tó desde 1958 a 1961, pero no volvió a conseguir pequeños propietarios campesinos las áreas
su punto más alto de 1951. Esta redistribución vecinas adquiridas a los agricultores europeos.
ha poblado las ciudades y ha concentrado cifras Esta migración, así como el esquema para
cada vez mayores en las áreas rurales más construir pueblos en Tanzania, pretende ser un
favorecidas. Es importante recordar que esta esquema de colonización principal para reforzar
redistribución ha producido innumerables agru- la base social y económica rural de una nueva
pamientos de población alrededor de cualquier nacionalidad.
puesto local de comercio y de exportación, de 13. Los costes sociales de las migraciones
algodón, tostadero de café, mina, plantación, laborales han sido muy' importantes. Las
pesquería, serrería, fábrica de ladrillos y mo- migraciones han sido al menos parcialmente
saicos, y cualquier otra exportación basada en responsables de los bajos salarios, del hacina
el medio ambiente. miento humano, de la malnutrición, la prostitu-

11. Los efectos reales sobre las tasas de cíón, las enfermedades venéreas y la delincuen
natalidad son difíciles de evaluar. Probable- cia juvenil. El efecto inhibitorio que puede
mente, el número. de varones implicados en tener sobre la adquisición de técnicas industria
la redistribución es el doble o el triple que les o, por consiguiente, sobre la productividad,
el de mujeres. Un excedente de varones en el es algo que no se puede ni dudar. El círculo
grupo general de edad de 16 a 45 años vive vicioso de la impermanencia, la inestabilidad, la
en las áreas que importan mano de obra mien- baja recompensa, la carencia de dedicación, o
tras que excedentes complementarios de an- integración en la organización laboral y en la
cianos, mujeres y niños viven en las otras vida industrial urbana, generalmente, producen
áreas. Estas cifras indican que muchas mujeres u!1 proleta~i~do ~umano peculiar con implica
se ven abandonadas sin hombres en sus años ciones políticas Importantes para una nueva
de reproducción más productivos. Indudable- nación. En las zonas rurales, las implicaciones
mente, los emigrantes varones procrean hijos se ven modificadas, pero implican algunas de
en sus áreas de empleo. El número de éstos estas mismas desventajas hasta que un asenta
probablemente no es muy grande, pero puede miento se hace relativamente permanente y ,
ser importante como uno de los principales hasta que una comunidad rural estratificada y
medios de conseguir una mezcla intertriba1. poliétnica comienza a tomar forma, .
De manera similar, las mujeres que se quedan 14. Las pautas y secuencias temporales de
en casa, algunas veces tienen hijos atribuibles las carreras migratorias son variables y condi
a otros hombres que no son sus maridos (una cionan la incidencia de los efectos ya mencio
causa bastante corriente de quejas), o pasan nados. Algunas personas van a trabajar durante
a engrosar las filas de las esposas polígamas, solamente unos pocos meses, dos o tres veces
cuya fecundidad se sabe que es menor que la en sus vidas; muchas de ellas van estacional
de las mujeres que se encuentran en uniones mente durante muchos años. Otras personas
monógamas, si se mantienen constantes los están empleadas a largo plazo, pero visitan sus
demás factores. Existe bastante evidencia que hogares rurales periódicamente. Indudable
indica que los maridos emigrantes hacen esfuer- mente, persiste una gran correlación entre la
zos deliberados por conseguir que sus mujeres adquisición de educación, formación profesional,
no queden "descuidadas" en casa, sin embargo, y buenos salarios, y la tendencia a permanecer
en el caso de los Alur, las cifras censales de en el empleo y establecer una familia en el Iu
1948 y 1959 muestran una tasa más rápida de gar en que se tiene dicho empleo. Un corolario
crecimiento de la población para aquellas áreas posterior de esta idea es el de que aunque las
con un equilibrio relativoentre los sexos (es mujeres emigrantes son pocas en número,
decir, áreas de cosechas para la venta con tienden a ser más estables y a permanecer más
tasas de emigración bajas) que para aquellas tiempo que los hombres en las áreas a las que
otras áreas con una gr...n preponderancia de han 'emigrado, Esto se refiere naturalmente a
mujeres en edad de reproducir (es decir, áreas aquellas mujeres que van como esposas de
menos avanzadas desde una economía de sub- eníigrantes por plazos más largos, pero también
sistencia con tasas d¡migración altas). p~rece ser cierto respecto a las mujeres inde..
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pendientes, que en los contextos no tradicionales
juegan un papel especial como personas encar
gadas de bares y hoteles, de cervecerías, de
vendedoras de productos alimenticios en los
mercados, y como personas dedicadas a propor
cionar satisfacción sexual a corto y largo plazo,
así como servicios domésticos, a los hombres
emigrantes.

15. El efecto inhibitorio complementario de
unagran exportación laboral sobre el desarrollo
económico y social de cualquier área es mani
fiesto, pero la migración es un reflejo, no una
causa, de la falta de oportunidad económica.
Una vez establecida, la migración tiende a
hacerse habitual y a perpetuar las deficiencias
que la produjeron. Apoya y prolonga el sistema
tribal en una forma modificada, debido a que
las tribus están aisladas contra muchas fuerzas
de cambio por el hecho de que las nuevas
necesidades y ambiciones se satisfacen "en gran
parte por los emigrantes que están fuera de
ella, pero que todavía se aferran tenazmente a
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su pertenencia a ella, reforzándola material
mente mediante sus contribuciones financieras.
Mientras el crecimiento económico sobrepase
apenas al incremento de la población, es 11)!:,.lua
ble que continúe la mano de obra emigrante.
Las crecientes frustraciones y presiones sobre
la tierra producidas por la tecnología simple,
amenazan con causar una creciente cantidad
de personas desempleadas y subempleadas en
las ciudades. Los emigrantes que adquieren una
mejor formación y educación están consi
guiendo empleos más estables y obligándose
a establecer una vida familiar más a largo plazo
en su nuevo lugar de trabajo; pero la gran
mayoría de los trabajadores no especializados
probablemente continuarán durante algún tiem
po considerando las ventajas comparativas de
su insistencia continuada sobre la oscilación
entre las áreas rurales y urbanas. Es más pro
bable que mantengan su pertenencia ambas
áreas y que dependan de la economía del terri
torio de empleo y de la vida tradicional cercana
a la subsistencia más tradicional.
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Migración Internaeíonal y dinámica de la población en el Lejano Oriente

IRENE B. TAEUBER

1. Las expansiones y los movimientos ínter- migraciones de los Han y las anticipaciones de
nacionales han sido factores continuos e dichas migraciones continúan generando inesta
incluso decisivos en el crecimiento de las bilidades a 10 largo del perímetro de la China;
poblaciones del Lejano Oriente. La dinámica b) La inmigración y éxodo posterior de
y .las alteraciones estructurales de las migra- europeos y japoneses contribuyó sustancial
ciones fueron significativas, pero la importancia mente a la formación y dinámica de la pobla
demográfica de las correlaciones y consecuencias ción actual. Los pueblos intrusos, los indígenas,
de estos movimientos fueron mucho mayores así como las minorías, se movieron dentro de
que lo que parecería simplemente a la vista de estos países y entre ellos, como respuesta a las
las cifras. Los emigrantes diferían de los habi- presiones, estímulos, u oportunidades de la
tantes indígenas en su cultura, capacidad y presencia colonial o imperial. Esto es cierto
status político, así como en sus papeles para los pueblos chinos que no estuvieran sorne
económicos y sociales, y en los cambios de esos tidos a un gobierno imperial directo, así como
papeles. Algunas veces se produjo una asimi- para los pueblos menos numerosos que fueron
lazíón entre grupos étnicos y culturales, pero gobernados directamente:
generalmente prevaleció la acomodación de e) La Unión Soviética y los Estados U nidos
separatismos. En la mayoría de los países, y constituyeron fuerzas continuas en el crecí
casi en cualquier período temporal, los inmi- miento y migraciones de los pueblos del
grantes y sus descendientes contribuyeron al Pacífico occidental, en parte a través de las
desarrollo económico al mismo tiempo que a la migraciones selectivas de sus poblaciones, pero
cohesión social y política. fundamentalmente a través de las actividades

2. Las categorías razonadas o históricas en económicas y de las acciones gubernamentales
que se podrían agrupar las migraciones son tan que influyeron sobre los movimientos de los
diversas como el objeto del interés mismo de pueblos asiáticos, tanto en Alaska, Japón,
la demografía. Todas ellas son abstracciones China, Sudeste asiático, como en las islas y
de la realidad demográfica, puesto que los diver- archipiélagos del litoral del Pacífico;
sos movimientos de personas están interrela- d) Las migraciones relacionadas con la
cionados como factores antecedentes, asociados presión de población, el hambre, las epidemias
o consecuentes. Las diversas agrupaciones de y las calamidades naturales, fueron episódicas
los tipos de migración y de los ajustes de los o recurrentes en algunas áreas específicas, pero
emigrantes sugieren tanto la diversidad de las características de la región en su conjunto;
migraciones como su importancia para otros e) Las directrices gubernamentales de aisla
aspectos de la dinámica de población y de la miento han limitado las migraciones en la China
modernización. de Ch'ing, en el Japón de Tokugawa, o en las

a) El aumento y expansión de los pueblos democracias populares. La inestabilidad, la
chinos fue el proceso demográfico básico de la rebelión, la revolución y la guerra han condu
región del Pacífico occidental. Las migraciones cido a éxodos de la población, y han alterado
periféricas fueron recurrentes; algunas veces la base de la dinámica natural y de las migra
los movimientos fueron internos, y otras veces ciones en períodos posteriores;
internacionales. Las relaciones entre los pue-
blos chinos y los pueblos indígenas o los de f) Los movimientos laborales, en diversas
asentamiento anterior variaron desde la asimi- formas y con diversas correlaciones, constí-

d tuyeron algunos aspectos de 105 sistemas anti-
lación al exterminio. , Indepenóientemente e guas y fueron la base del desarrollo colonial
cuál fuese el proceso inicial de movimiento y . .,
ajuste, la dinámica y la distribución cambiante así como los precursores de la modernización

en los Estados nacionales.de los Han, de los nativos, y de los descen-
dientes de emigrantes anteriores, alterar-m la 3. 'Los inventarios de áreas contribuyen poco
población de estas áreas-de asentamiento. Las a las hipótesis relativas a las migraciones como
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proceso demográfico; los análisis de movimien
tos específicos dentro de regiones pueden con
tribuir, sin embargo, a estas hipótesis. En el
Extremo Oriente, las selectividades, procesos
y correlaciones demográficas de las migraciones
fueron diferentes para los pueblos primitivos,
las naciones formadas por la integración de los
componentes de las grandes culturas y la base
indígena, y las grandes culturas chinas o rela
cionadas con la China. Diversos criterios de
importancia demográfica y social, económica y
política, sugieren que se conceda una cierta
prioridad a la China y a los chinos.

4. La principal migración de la región del
Pacífico occidental ha estado relacionada, si es
que no se ha derivado, con el predominio de la
raza china como pueblo masivo, coherente y
eficaz. La expansión de los chinos supuso una
migración, una estabilidad social y una persis
tencia cultural entre los Han mismos, junto a
la asimilación y absorclórr de pueblos menos
sofisticados de la periferia. Muchas de las mi
graciones de otros pueblos diferentes a los Han
implicaron la evasión, o la respuesta al reto,
las oportunidades, o los azares de la China y
los chinos. Este hecho es tan cierto de las
migraciones de los europeos y de los japoneses,
como de los pueblos residentes en el gran arco
comprendido entre el mar de la China del Narte
y la bahía de Siam.

5. Los enfoques directos para el análisis de
las migraciones internacionales se ven impedi
dos en gran parte si el área de concentración
es China, y si el pueblo de interés es el chino.
Las definiciones convencionales implican con
ceptos modernos de nación o de estructura
imperial. Estos conceptos no siempre estuvie
ron presentes, ni están firmemente establecidos
hoy. La fluidez en el status político impide una
simplicidad incisiva; movimientos que inicial
mente eran internos se hicieron internacionales,
o viceversa. Más aún, los datos sobre la pobla
ción china son deficientes; el país en su
conjunto ni se modernizó ni estuvo gobernado
por un poder recolector de datos. Algunas
migraciones fueron consignadas con detalle
adecuado y exacto; algunos emigrantes y sus
descendientes fueron identificados y enumera
dos en censos sucesivos de los países de
residencia. Estas fueron las minorías de los
emigrantes históricos de China. La minoría está
ahora disminuyendo a medida que los países
borran o limitan los datos sobre país de origen
o sobre grupo étnico en los censos, encuestas y
registros vitales.

6. Se admite la existencia de limitaciones de
conocimiento y de dificultades de análisis, pero
las diversas series de estudios pueden permitir

algunas generalizaciones. Existe una cultura
china y existe una estructura de valores y
orientaciones de realización que son perma
nentes. Hay instituciones familiares y de vida
que pautan las responsabilidades y decisiones,
incluyendo las que se refieren a movimientos,
migraciones y estabilidad. Los movimientos
múltiples del pueblo chino dentro de China. y
desde China a otros lugares tienen muchas
similitudes, cualquiera que sea el área de origen
o destino, y cualquiera que sea el período tem
poral que se considere. Estas similaridades, por
lo que respecta a la migración, parecen reflejar
la cohesión cultural y el condicionamiento del
grupo que han asegurado la supervivencia y el
crecimiento de la población china a 10 largo de
los siglos.

1. MIGRAC:rÓN y POBLACIÓN MIGRANTE

7. Muchos aspectos de las migraciones
internacionales y el impacto de esa migración
sobre la estructura y dinámica de la población
están relacionados con los factores físicos y los
procesos biológicos. Las regularidades en las
relaciones de los números y selectividades con
la distancia son tan sorprendentes entre los
chinos como entre otros pueblos. La mayor
parte de los emigrantes provenían de áreas
accesibles con poblaciones disponibles para las
migraciones. Las cifras disminuían progresiva
mente con la distancia, menos cuando eran
modificadas por movimientos subvencionados o
planificados y por relaciones de intercambio
tradicionales. Las mujeres fueron reclutadas en
menor proporción que los hombres y, en cifras
bastante menores, las razones entre los sexos
entre los emigrantes aumentaban progresiva
mente con la distancía.; los profesionales y
técnicos, así como los grupos gubernamentales
y de élíte, fueron reclutados más ampliamente
y a 10 largo de fugares más dispersos que los
trabajadores del campo. La migración de
retorno estaba relacionada con la distancia y la
viabilidad. En general, la retención propor
cionada aumentaba con la distancia del área
de origen, mientras que las probabilidades de
retorno disminuyeron con la duración de la
residencia. Los descendientes de los emigrantes
chinos siguieron las regularidades de emigra
ción de los móviles ascendentes, quizás a base
de convertirse en emigrantes internacionales, a
aquellas áreas desarrolladas o colonizadas por
chinos en otros países.

8. La mayoría de los emigrantes chinos eran
hombres jóvenes que se movían sin sus familias,
Este movimiento estaba integrado fundamental
mente por los servicios laborales y las tareas
colectivas; de igual forma sucedió con el

I
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desarrollo económico dentro y fuera de China
en períodos más recientes. El movimiento se
produjo en relación con los roles familiares y
con las responsabilidades de los hombres; fue
también consistente con la estabilidad familiar
y social de la población en que una mortalidad
severa de las mujeres generaba excesos sustan
ciales de varones.

9. En los años y países para los que se
tienen datos, las poblaciones que vivían fuera
de China pero que nacieron en ese país fueron
predominantemente masculinas. Los varones
casados fueron más numerosos que las mujeres
casadas. La normalización de estructuras por
sexo y edad se redujeron a medida que madu
raron los descendientes de los emigrantes. Esta
normalización fue facilitada por algunas cir
cunstancias especiales que permitieron la
inmigración de mujeres chinas y por las
relaciones informales entre hombres chinos y
mujeres nativas. En la mayoría de los países,
y en la mayoría de los períodos temporales,
los hijos de padres chinos fueron educados e
identificados como chinos. A medida que
aumentaron los chinos étnicamente puros y los
chinos mezclados con los nacidos nativos, la
vida matrimonial y familiar se hizo más con
vencionalmente china en su forma, función y
estructura de valores. A medida que el matri
monio entre los chinos se convirtió nuevamente
en algo corriente, las contribuciones biológicas
de las mujeres nativas se dispersaron a través
de una población definida como china.

10. La dinámica formal de la migración
china y el impacto sobre las poblaciones de
origen ..Y destino fueron complejos en sus
detalles. Los grupos lingüísticos, subculturales
Y territoriales, se movieron selectivamente y
mantuvieron identidades después de la migra
ción, muy similarmente a como ocurrió con los
emigrantes europeos a los Estados U nidos de
América. Los refugiados del hambre, deepide
mias y guerras, diferían en cuanto a la estruc
tura Y características de los emigrantes que
emigraron en las formas tradicionales desde
aquellas áreas de presión de la población hacia
las áreas en que existían trabajos suficientes, o
a las ·tierras de oportunidades abundantes.' Los
gentiles, los profesionales, Ylos residentes urba
nos más modernos, siguieron pautas diferentes
de movimiento de las seguidas por los hijos más
jóvenes de los agricultores o por loe trabaja
dores. Quizás la comparación más apropiada
sea con los emigrantes internacionales desde
Europa. La base de recursos', la tecnología, la
organización económica, la cultura, la presión
de los habitantes sobre los medios de subsis
tencia, las instituciones familiares, las costum-
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bres reproductivas Ylos hábitos de vida, diferían
tanto como entre Europa en su período pre
moderno Y modernizante Y China en el período
más reciente Y actual. Sin embargo, tanto
Europa como China fueron áreas culturales de
amplitud continental. Existían pautas de
estabilidad Ymigración, características de ajuste
Y persistencia de las grandes culturas.. fuesen
cuales fuesen las variaciones que separaban a
Polonia de la Península Ibérica en Europa, o a
Shantung Y Szechwan en China. De igual forma,
existieron grandes variaciones dentro de Polonia
y España, así como dentro de Shantung Y
Szechwan.

11. Muchas de las emigraciones, de los
ajustes emigratorios Y de las movilidades
transgeneracionales entre los chinos, presenta
ban las mísmas .regularidades que se podían
anticipar sobre la base de los análisis de otros
emigrantes en otras áreas. Los aspectos caracte
rísticos se referían a la oferta de emigrantes
potenciales en relación con la producción limi
tada Ycon las fuerzas de resistencia o fluidez en
movimiento, ajuste Y de lealtad. Ningún factor
fue específicamente chino, pero la combinación
de factores en el contexto histórico fue único
en su especie. Y, desde luego, también 10 fue el
condicionamiento específico chino de todos los
procesos, tanto demográficos como sociales,
económicos o políticos.

n. TRANSFORMACIONES DE LOS EMIGRANTES

12. Los papeles Y transformaciones de las
generaciones de emigrantes se pueden considerar'
de manera alternativa como indicadores de las
oportunidades de las áreas a las que se mo
vieron los emigrantes o como reflejo de las
potencialidades de los grupos étnicos o cultu
rales de los que procedían los emigrantes.
Puesto que el foco en este caso es China, este
último enfoque. es el que vamos. a considerar
a continuación. .

13. Si hubiese disponibles datos para todos
los grupos chinos dentro Y fuera de China, o
para muestras probabilísticas de ellas, las
distribuciones ordinales de algunas variables
relacionadas emitirían un análisis firme de las
transiciones Y transformaciones. Sin embargo,
estos datos no están disponibles. El enfoque
analítico, por consiguiente, implica un examen
de las potencialidades Ytransformaciones de los
inmigrantes chinos y de sus descendientes en
tres áreas que se pueden tomar como si estu
vieran ordenadas a grandes rasgos en secuen
cias de emigrantes y situaciones de ajuste. El
primero de estos casos es Manchuria, en donde
!os J?'U~bl?s chinos fueron la. población. activa
111dustrlabzadora. '1 la población urbanizadora
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durante el intento japonés de hegemonía econó
mica y de poder imperial en el Asia continental.
El segundo caso es Hong Kong, donde los
emigrantes chinos son empresarios, clases
profesionales y medias y trabajadores en una
economía rápidamente en desarrollo. El tercer
caso es Hawai, donde los descendientes de los
trabajadores liberados de las plantaciones son
la élite económica y educacional de un estado
metropolitano.

IJI. EMIGRANTES A MANCHUR'IA

14. Como se ha señalado anteriormente, el
aumento, expansión y mezcla étnica fueron
procesos relacionados en el crecimiento de los
chinos como población étnica más amplia y
cohesionada del mundo. Los defectuosos datos
chinos muestran el movimiento hacia Szechwan
y el sur durante la era Ch'íng, y al nordeste
durante el período de la República. Este último
proceso se hizo internacional en el Kwantung
Leased Territory y en el South Mancharía
Railway Zone, entre 1905 y 1945 Y en Man
chukuo, entre 1932 y 1945. De esta manera
se midió el proceso en los modernos sistemas
de datos.

15. En el Kwantung Leased Territory, las
poblaciones emigrantes mantuvieron las estruc
turas familiares internacionales y los valores de
reproducción, mientras la vida continuaba
siendo agrícola, rural y alejada de los centros
urbanos. En las ciudades, la edad al matri
monio fue más alta y la fecundidad más baja.
Las áreas cercanas a las ciudades eran inter
medias entre las áreas rurales remotas y las
concentraciones urbanas. Las transiciones de
la industrialización fueron operativas en los
sectores urbanos y en urbanización, pero la
fecundidad en los sectores rurales fue alta y
continuó siendo alta. La ley y el orden, la.
mayor productividad, los mercados accesibles y
las áreas de empleo para un número creciente
de hijos e hijas, aparentemente relajó. los
controles sobre la fecundidad que habían
estado funcionando en el norte de China.

16. Manchuria fue la gran frontera de
expansión para el norte de China, pero ni
siquiera la mayor de las emigraciones del siglo
XX fue suficiente para producir una reducción
mensurable de las presiones de la población
sobre los medios de subsistencia en el norte de
China. En Manchuria, sin embargo, fueron las
áreas fronterizas, las áreas agrícolas, comer
ciales, las ciudades comerciales, industriales en

desarrollo y las actividades militares y similares
del Japón Imperial. Los censos especiales de
las grandes ciudades mostraron los procesos en
formación y las estructuras emigrantes ya des
critas como característicamente chinas. Dentro
de las ciudades se pudieron diferenciar pautas
ecológicas de fecundidad que variaban desde
niveles muy bajos en los' distritos centrales de
residencia emigrante concentrada, a niveles altos
en los distritos poblados por los estratos más
altos y los distritos rurales incorporados a las
ciudades.

17. En 1940, un censo de todo Manchukuo
indicó una continuidad de crecimiento urbano,
con una pauta general de diferenciaciones rural
urbanas mayores en la fecundidad. El análisis
más importante se refería a las áreas locales
(hsien), puesto que en estas regiones es posible
conseguir medidas aproximadas de la estructura
demográfica y de la dinámica de población
para aproximadamente 40 millones de chinos
residentes en diversas condiciones y en diversos
estadios de normalización de las poblaciones
emigrantes hasta entonces. Se pueden señalar
algunas de las asociaciones en estas poblaciones
emigrantes con referencia a 1940. a) Las áreas
agrícolas estaban ocupadas esencialmente y
exportaban sus jóvenes en proceso de madura
ción a los sectores agrícolas; los trabajadores
agrícolas eran principalmente emigrantes de
China. b) La fecundidad estaba relacionada
negativamente con la densidad. En términos
funcionales, la fecundidad estaba por encima de
los niveles del norte de China en las áreas
rurales remotas, y por debajo de ellas en las
grandes ciudades y en las áreas urbanizadas.
Cualquiera que sea la medida, la fecundidad era
más baja en las áreas de contacto y en el com
plejo comercial e industrial de la -South Man
churia Railway Zone, e) La selectividad de la
migración contribuyó a la diferencia· rural
urbana en fecundidad. Los hijos reducían la
oportunidad de que las mujeres se hicieran
emigrantes; el tener hijos en un ambiente ur
bano aumentaba las oportunidades de la emigra
ción de retorno. d) Se incrementó la asimila
ción de Manchús y Mongoles a los Hans. e)
Las pautas de migración internacional externa,
así como las relaciones entre ambas, fueron
similares para los chinos, japoneses y coreanos
en Manchukuo en 1940. ñ La migración había
producido una población de aproximadamente
40.millones de chinos en el nordeste de China
para 1940. Las migraciones de esta magnitud y
orden no constituyeron una solución ni signifi
caron un alivio sustancial para los problemas de
población de las planicies del norte de China.
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IV. ANÁLISIS DE LOS EMIGRANTES PE
HONG KONG

18. Hong Kong, como Manchuria, es parte
de la China geográfica. Sus poblaciones histó
ricas, como la de las ciudades de Manchuria,
fueron principalmente jóvenes emigrantes del
sexo masculino. Se desarrolló una población
indígena, pero, en cualquier momento determi
nado, la mayoría de la población estuvo consti
tuida por emigrantes recientes. Los desarrollos
políticos relacionados con la república del
pueblo llevaron a una migración muy restrin
gida. Hong Kong se convirtió en una, colonia
de chinos residentes con diversas característi
cas distintivas. La emigración de las familias
proporcionó la base para un aumento natural de
la población rápido. Esta población emigrante
fue cualificada para el desarrollo y se la
orientó hacia él. Aparte de la mezcla de motiva
ciones políticas y económicas en las migra
ciones a Hong Kong (pero no más allá de él,
hacia Taiwan), la población resultante fue
seleccionada de manera no proporcional entre
los grupos urbanos, profesionales, empresariales
y técnicos de China. La mayoría de los emi
grantes, sin embargo, fueron de origen más
bajo y peor educado. El desarrollo económico
estimuló una estructura creciente de aspira
ciones y un movimiento rápido hacia la reali
zación de esas aspiraciones, especialmente para
los hijos.

19. En Hong Kong, como en Manchuria, las
principales diferencias se dieron en la fecundi
dad de los diversos grupos sociales, económi
cos y geográficos. La reproducción en los del
nuevo territorio se mantuvo a un nivel compa
rable al de Taiwan; la reproducción en el area
metropolitana se redujo sustancialmente más
allá de los niveles campesinos, tanto por 10
que respecta al Nuevo Territorio como a la
provincia de Kwangtung. Las diversidades
económicas en las asociaciones sociales y econó
micas de las variables reproductivas en el área
metropolitana de Hong Kong fueron similares
a la de los Estados Unidos en la década de los
años 30, y de Japón en su período de moderni
zación.

V. EMIGRANTES CHINOS A HAWAI

20. Hawai es un área pequeña que se ha de
considerar 'en el contexto de China. Aquí, sin
embargo, las potencialidades de los emigrantes
chinos y sus descendientes son hechos demos
trables más bien que anticipaciones teóricas.
Los emigrantes chinos prñmitivos a Hawai
fueron llevados como trabajadores contratados

/

para las plantaciones. Los emigrantes eran fun
damentalmente varones, pero los hijos de padres
chinos y madres hawaianas, o parcialmente
hawaianas, contribuyeron al crecimiento de una
población que fue culturalmente china. A me
dida que esta población se equilibró en estruc
tura biológica, las estadísticas matrimoniales
mostraron que los chinos se casaban con chinos
en proporciones altas. La modernización social
y económica fue muy amplia y comprensiva. En
1950, los chinos constituían un grupo superior,
tanto si el criterio era el del nivel ocupacional,
la educación superior, o los ingresos más altos.

21. Hay dos hechos que hacen que la expe
riencia de unos pocos chinos y de sus descen
dientes en Hawai sea importante para la evalua
ción del futuro de la gran población de China.
Primero, los inmigrantes chinos de Hawai
fueron seleccionados principalmente de entre
los estratos más bajos de la sociedad china, y
no de' los estratos medios o superiores. Sus
realizaciones son las de los habitantes corrientes
de China. Segundo, las transformaciones de los
chinos en Hawai se produjeron en un ambiente
de rápido desarrollo económico y social en
que las oportunidades de movilidad ascendente
existían junto a las oportunidades educaciona
les desde los niveles más bajos hasta los
superiores.

VI. VISIÓN GENERAL DE LAS MIGRACIONES
CHINAS

22. Las migraciones de los pueblos chinos
han sido de manera alternativa internas e
internacionales, pues el área de expansión de
los chinos ha estado limitada principalmente
por el perímetro de China. Las regularidades
migratorias en la selección, estructura y rela
ciones del ciclo vital no muestran dicotomías
importantes entre la.s rela~iones internas ~
internacionales. La dicotomía se refiere a las
migraciones dentro del contexto de la sociedad
tradicional y de la economía frente a las migra
ciones dentro de los contextos de industriali
zación y urbanización del desarrollo económico.
De las mejoras educacionales, y de la movilidad
social. Los hábitos del trabajo, las motivaciones
y las aspiraciones del pueblo chino parecen ser
especialmente adecuados a la contribución hacia
el desarrollo económico y hacia la participación
en este desarrollo. La consideración de la
importancia de la dinámica externa de las
poblaciones chinas respecto a la dinámica
interna de la población de China se encuentra
más /allá del objeto de una nota sobre las
migtiacibnes nacionales.
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Población, emigración y desarrollo económico

S. G. TRTA.NTIS

1 Véase también Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación, Proyecto de
Desarrollo Mediterráneo, "Greece, Country Report",
págs. 1-2, Ir-U, IIr-6 (Roma, 1959), y Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación, World Agricttltural Structur«, Land Utili
~ati01t Stttdy No. 3 (Roma, 1961)~ pág. 15.

1. Por una serie de razones, en la mayoría
de los países en vías de desarrollo, la emigra
ción no ha alcanzado proporciones que puedan
ejercer un impacto significativo sobre el creci
miento demográfico y el desarrollo económico.
Grecia es uno de los pocos países en que se
ha comprobado que es posible una emigración
sustancial. Este trabajo trata de las consecuen
cias y la deseabilidad de este movimiento
migratorio.

2. Los determinantes básicos del desarrollo
económico de Grecia son sus recursos, el
volumen de éstos, su localización geográfica y
los desarrollos tecnológicos, y de otros tipos,
de otros países. Unas cuantas observaciones
sobre los tres primeros determinantes fijarán
los antecedentes para nuestro subsiguiente
análisis de la emigración.

3. Grecia es pobre en recursos agrícolas. El
cultivo está limitado a, aproximadamente, una
cuarta parte de su superficie. La posibilidad de
aumentar esta proporción está limitada por la
topografía montañosa y por otros factores; el
suelo no es rico, el clima es seco y la precipita
ción es irregular 1. Respecto al subsuelo, Grecia
no posee una proporción importante de ningún
mineral, excepto bauxita,

4. La segunda característica importante de
la economía griega es su modesto volumen,
actual y potencial. Actualmente, una población
de ocho millones y medio de personas, aproxi
madamente, percibe unos ingresos anuales
equivalentes a 400 dólares de los EE. UU. por
persona. En vista de la pobreza de recursos de
Grecia y de su desfavorable ubicación, no es
probable que este país desarrolle un polo indus
trial importante que le permita sostener una
población mayor con ingresos que proporcionen
amplios mercados industriales.

5. Los territorios (países, provincias o
ciudades) que son pobres en materias primas o
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que tienen mercados pequeños sólo han pro
gresado industrialmente cuando se encuentran
situados favorablemente respecto a las fuentes
externas de materias o a los grandes mercados.
Grecia no está cerca ni de fuentes importantes
de materias industriales ni de mercados impor
tantes. Para llegar a los mercados de la Europa
occidental, los productos industriales de Grecia
tienen que recorrer una distancia mayor que
los productos europeos. Tienen que someterse
a un volumen mayor de carga, descarga y
manejo y hay que embalarles más fuertemente
que los productos que proceden de otros países
europeos. Por razones similares y dado que las
economías de compra.y manejo en gran volumen;
son menores en Grecia, las materias y elementos
importados son más caros allí que en la Europa
occidental. Frecuentemente Grecia se encuentra
en desventaja incluso en los mercados próxi
mas: los fletes al Oriente Medio son general
mente más altos desde Grecia que desde la Eu
ropa occidental a causa de que Grecia puede
proporcionar sólo un volumen pequeño e irre
gular de carga a las empresas de transporte.

6. Llegamos a la conclusión de que el desa
rrollo agrícola e industrial de Grecia está
gravemente limitado por la !J..tnesta trinidad de
la pobreza de recursos, de su pequeño volumen
y de su desfavorable situación.

7. A diferencia del de muchos países en vías
de desarrollo, el aumento vegetativo de la po
blación de Grecia ha sido pequeño. Antes de la
segunda guerra mundial, las tasas de natalidad,
así como las tasas de mortalidad, estaban en
disminución. El aumento vegetativo fue del
12,0 al 12,5 por mil (véase el cuadro 1). Aun
que las tasas de natalidad y de mortalidad dis
minuyeron aún más en los años de la posguerra,
sus cambios fueron casi paralelos hasta los
primeros años de la década del 60. En ese
tiempo, la 'emigración que incluía una gran
proporción de personas en la edad de procrea
ción, y la considerable migración interna que
se dirigía desde las zonas rurales a las urbanas
redujo aún más las tasas de natalidad. La tasa
de incremento vegetativo de la población dismi
nuyó a-aproximadamente 9,5 -10,0 por mil
(véase; el cuadro 1).
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FUENTE: Compilado de Servicio Nacional de Estadística de Grecia, Statistical Yearbook 01 Greece, diver
sos años, e idem, M01ttltly Statistical Bftlletilt (febrero de 1963), pág. 7, y (febrero de 1964), pág. 15.

a Sólo emigración transoceánica,
b S.D. =sin datos.
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Cuadro l. Aumento vegetativo de la población de Grecia, y emigración, 1927·1963

Aumentovegetativo
Aumellto vegetativoNacinüentos Mortalidad de la iJoblaci6n

Emigraci61~,iJor cada 1000 iJor cada 1000 iJor cada 1000 dela iJoblaci6,~
Afio habitalltes habitantes habitantes (EtI miles)

1927............. 28,8 16,3 12,5 . 76,5 S.D."
1928............. 30,5 17,0 12,5 83,6 S.O. b

1929............. 28,9 18,4 10,5 66,3 9.7 a

1935............. 28,2 14,8 13,4 91,1 3,5 a

1936............. 27,9 15,1 12,8 88,3 S.D. b

1937............. 26,2 15,0 11,2 78,2 S.D. b

1938............. 25,9 13,2 12,7 90,7 3,9 a

1956............. 19,7 7,4 12,3 98,7 35,3
1957............. 19,3 7,6 11,7 94,3 30,4
1958...... ; ...... 19,0 7,1 11,9 97,2 24,5
1959............. 19,4 7,4 12,0 99,3 23,7
1960............. 18,9 7,3 11,6 96,7 47,8
1961.............. 17,9 7,6 10,3 86,1 58,8
1962............. 18,1 .. 7,9 10,2 85,8 84,1
1963............. 17,4 7,8 9,6 80,9 100,1
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8. Aunque este cambio es significativo, está
empequeñecido por el enorme aumento de la
emigración. En los últimos años cincuenta, el
número de emigrantes fue igual, aproximada
mente, a la tercera parte del crecimiento vege
tativo de la población; en 1960-1961, dicho
número se elevó a más de la mitad del incre
mento vegetativo; en 1962, lo igualó; y en
1963, lo superó (véase el cuadro 1). Dado que
la proporción de obreros entre los emigrantes es

relativamente alta, el número de obreros que
emigraron ha superado el aumento natural de la
población activa desde 1961.

9. La distribución de los emigrantes por
destino y ocupación también ha cambiado con
siderablemente. Mientras que la corriente diri
gida a los países de ultramar ha variado muy
poco desde mediados de los años cincuenta,

en vías
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Cuadro 2. Distribución de los emigrantes griegas por destino, 1955·1966

PaSs o regi6n de destinl?

Amértca del Norle Allstralia Eltropa Otrospaises EtIl,graci6/J
Afio (En l/Iilesj total

1955... , ....................... 9,0 9,1 6,1 5,6 29,8

1956........................... 13,4 7,7 7,8 6,4 35,3

1957•.......................... 6,8 6,0 13,0 4,6 30,4

1958.......... , ................ 8,8 4,5 6,6 4,6 24,5

1959.... ·, ... "..... ,. "" i ••••••• 7,1 5,5 6,7 4,4 23,7

1960........................... 8,3 8,3 26,9 4,3 47,8

1961 .... , ......... . . . . . . . . . jo i •• 7,4 8,0 39,5 3,9 58,8

1962...................•....... 8,1 11,9 60.3 3,3 84,1

1962 ..... i •••••• l., i ••••• i ••••• 9,0 13,0 74,2 3/9 100,~

FUENTE: Compilado de Servicio Nacional de Estadística de Grecia, Statistical Yearbook 01 Greece, diver
sos años, y Monthly Statistical Brelletin (febrero de 1963» pág. 7, y (febrero de 1964), pág. 1~.



2 Debe observarse que muchas personas clasificadas
en el cuadro 3 como trabajadores industriales eran
campesinos que se trasladaron a las ciudades en busca
de empleo poco antes de emigrar. Una gran propor
ciún de los "sin ocupación" también era de origen
rural.
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la emigración a Europa occidental, principal- industriales y profesionales y técnicos (véase
mente a la República Federal de Alemania, ha el cuadro 3) 2.

aumentado enormemente (véase el cuadro 2)
mientras que tradicionalmente la emigración
griega ha sido en gran parte de agricultores y
campesinos, actualmente la industria de la
Europa occidental y los países de ultramar
atraen a gran número de artesanos, obreros

Cuadro 3. Distribución de loa emigrantes griegos por su ocupación
antes de la migración, 1962-1963

Ocupación

Agricultores, pescadores y trabajadores afines .
Mineros, canteros y trabajadores afines .
Trabajadores industriales y artesanos .
Trabajadores del transporte y las comunicaciones..
Dependientes .
Vendedores .
Trabajadores de los servicios personales, entreteni-

mientos y deportes B ••••••••••••••••••••••••

Personal profesional y técnico .
Personal ejecutivo y administrativo .
No c1asificable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sin ocupación .

TOTAL

1962

6.203
25

47.267
680

1.213
394

1.246
1.131

86
2.238

23.571

84.054

7.719
69

54.070
795

1.561
490

1.540
1.212

126
7.246

25.244

100.072

Fuente: Servicio Nacional de Estadística de Grecia, Statistical Yearbook
01 Greece (1963), pág. 291, Y Monthly Statistical Bnlletin (abril de 1964),
pág. 22.

a Incluyendo un cierto número de "empleados en la defensa nacional".

10. El examen de los factores que han limi
tado la expansión de las ocupaciones e ingresos
agrícolas e industriales revelarán las causas
básicas de la emigración griega. Los trabajado
res griegos son atraídos por los salarios ofreci
dos en los países avanzados donde se pueden
adquirir fácilmente los conocimientos profe
sionales, los materiales industriales son adecua
dos, el capital social general es extenso, los
grandes mercados están abastecidos, y se
pueden realizar considerables economías basa
das en la explotación a gran escala y en la
aglomeración industrial.

11. Dnr-..t-. muchos años han existido dife
rencias ('mi. <.. economía de Grecia y las de
otros pr¡{sLt: ero la emigración desde Grecia
había sidol~mitada hasta recientemente por
muchos íar::·ores. La más notable de estas
razones fue la de las restricciones extranjeras a
la. inmigración que se iniciaron en los últimos
años de la década 1920-1929. Las restricciones
se han suavizado en los últimos años porque
muchos países de la Europa occidental han
experimentado altas tasas de crecimiento econó
mico, acompañadas por escaseces de mano de
obra. Las mejores comunicaciones han tenido
una importante inflUen¡ en la inmigración:

los griegos se han dado cuenta de la disparidad
entre sus ingresos y los de las personas de
otros países i los obreros y campesinos griegos
han visto facilitada su adaptación a la vida de
otros países i y los griegos generalmente han am
pliado su horizonte cultural. Las comunicaciones
con otros países han permitido una revaloriza
ción de la idea griega de que la vida en su patria
es superior a la del extranjero. Los mejores
medios de transporte han dado a los inmigrantes
la seguridad de saber que pueden regresar a.
su patria si cambian de idea.

12. La emigración procedente de Grecia
tiene que evaluarse sobre la base de los objeti
vos de la actividad y de la política económicas.
Los objetivos de la política económica de Grecia
parece que incluyen tasas satisfactorias de
crecimiento de la renta y del consumo por per
sona, la reducción de la desigualdad y de la
inestabilidad de los ingresos, el pleno empleo
y diversas metas políticas y sociales. Para la
mayoría. de la población de Grecia, un. objetivo
fundamental es la conservación y el progreso
de la nación, es decir, de un grupo regular de
gente que vive en suelo griego, habla la lengua
gr!eg,~ y comparte la tradición y los valores
griegos.
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13. Dado que no es posible perseguir todos
los objetivos en el mayor grado, es necesario
tl11 compromiso. La variedad y las combina
ciones de fines cuya persecución podrían elegir
los griegos es grande, pero para el objeto de
nuestro estudio limitaremos la discusión a dos.
La primera combinación, llamada la "solución
económica", destaca los objetivos económicos,
principalmente el aumento de la renta personal,
el pleno empleo y la reducción de la desigual
dad de la renta. En la segunda combinación,
"la solución política", destacan los objetivos
políticos. La nación griega debiera desarrollarse
en cierta proporción a la población de otras
naciones europeas y del Oriente Medio.

14. La emigración griega puede considerarse
en primer lugar en el marco de la solución
económica. Por las razones antes indicadas y
por otras razones, las perspectivas de Grecia
de un desarrollo industrial son llmitadas, com
prendiendo sólo industrias protegidas de la
competencia extranjera por los costes de
transporte o factores análogos y unas pocas
industrias internacionalmente competitivas. Los
beneficios y perspectivas de la agricultura tam
bién parecen ser modestos en el mejor de los
casos. A menos que el turismo pueda contribuir
de una forma importante al empleo y a los
ingresos griegos, la emigración se presenta como
un medio natural de mejorar los ingresos de
los emigrantes y de la restante población.

15. Un beneficio de la emigración consiste
en las remesas de los emigrantes, que pueden
contribuir de una forma sustancial a la renta,
a las divisas y a los recursos de inversión de
Grecia 3. Se podría hacer notar que, a diferen
cia del período anterior a la segunda guerra
mundial, los emigrantes reciben una ayuda
considerable para su desplazamiento y en los
países de inmigración disfrutan de seguros
sociales y de otros beneficios. Estos hechos y
los enormes progresos en los transportes indu
cen y permiten a los emigrantes llevar con ellos
a sus familias y parientes. Esta circunstancia
puede restringir el volumen de las remesas a
Grecia.

16. Junto a los beneficios de la emigración
tienen que señalarse una serie de desventajas.
La emigración atrae considerablemente a la
población de jóvenes adultos y deforma la
estructura por edad de la población. La emigra
ción atrae a los miembros más sanos, capaci-

a En 1963, las remesas de los emigrantes a Grecia
ascendieron a 170 millones d-:- dólares. Las exporta
ciones y las importaciones de bienes fueron Úl; 296 y
748 millones de dólares, respectivamente. Las remesas
proporcionaron más de la tercera parte de las divisas
necesarias para cubrir un enorme déficit comercial.
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tados, audaces y emprendedores de una
comunidad. En los últimos años, los países de
inmigración han requerido inmigrantes capaci
tados y profesionales, lo que lleva a Grecia a
perder el capital invertido en la formación
profesional de estas personas. (Se ha sugerido
que los países que reclutan a estas personas
deberían compensar a Grecia.) Finalmente, la
emigración tiende a crear problemas económi
cos y sociales de regiones o comunidades
abandonadas.

17. En vista de la variedad de los beneficios
y pérdidas ocasionados por la emigración, es
difícil obtener conclusiones seguras sobre el
volumen y la distribución temporal de la
corriente emigratoria que mejor podrían servir
a la economía griega. (No se considera aquí el
interés de los que migran.) Dada la modesta
tasa de crecimiento vegetativo de la población
del país, el hecho de que la deformación de la
estructura de edad de la población aumente con
la tasa de emigración, y la posibilidad de que
una gran corriente de emigración causara cam
bios repentinos en la estructura de costes de
diversas industrias, parece que serían preferi
bles unas tasas de emigración más pequeñas
que las experimentadas en 1962 y 1963.

18. Volvemos ahora nuestra atención a la
"solución política". Los defensores de estos
objetivos hacen observar el riesgo de "suicidio
nacional" que implica la emigración a gran
escala. Naturalmente, aprueban cierta emigra
ción, basándose en parte en que los griegos
que han prosperado en el extranjero han con
tribuido financieramente y de otras formas a
fortalecer la nación griega. Pero desean que
Grecia mantenga su actual tasa de población,
así como la mayor parte de su más bien modesto
aumento vegetativo. Recomiendan la creación y
extensión de las oportunidades .de trabajo en
la industria y, si' es necesario, la determinación
de un aumento menor de la renta per cápita de
lo que sería posible bajo el plan para una
"solución económica".

19. La solución política, junto con cierto
clamor de los sectores capitalistas interesados
(principalmente de los fabricantes que dependen
en gran medida de la mano de obra sin cuali
ficar o semicualificada), ha llevado a proponer
que se reprima el éxodo masivo de los griegos.
Se ha recomendado que se emprendan obras
públicas para proporcionar Un trabajo temporal
hasta que la industria pueda absorber a los que
pretendan emigrar. En el contexto de la econo
mía griega y de la administración pública es
difícil proporcionar empleo en los lugares
adecuados para la diversa mano de obra dispo
nible y durante el tiempo apropiado. Además,
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E igual que se ha demostrado difícil restringir.
la emigración en principio, se ha demostrado
difícil para la economía y la administración
griegas asegurar que la mano de obra que
regresa sea absorbida productivamente. Mu-.
chos trabajadores han emprendido la marcha a \
Alemania por segunda vez. '

22. La idea de los estados nacionales y de la ;
adhesión territorial de las poblaciones es todavía
fuerte, haciendo que mucha gente sea reacia '
a aceptar los tremendos cambios producidos por
el progreso de las comunicaciones y de los
transportes y por otros factores. Estas perso-.
nas se inclinan a considerar los movimientos
intraeuropeos de la población de los últimos"
años como un fenómeno transitorio.

23. Parece más realista suponer que los i

canales institucionales y técnicos para la infor- !

mación sobre las oportunidades de trabajo y de"
negocios, la mezcla de diversas culturas y el:
desplazamiento de la mano de obra han mejo-. '
rada considerablemente y continuarán mejo
rando. La emigración ha sido el procedimiento '
por el cual las zonas que poseen más ventajas
relativamente limitadas de recursos y de loca-:
lizaeíón han podido disminuir su densidad,
relativa de población, A no ser por los controles'
u obstáculos semejantes, la emigración será
cada vez más el procedimiento para esta dismi- J

nución. Dadas las oportunidades existentes en 1

Europa y en ultramar, parece que la emigra
ción griega tenderá a continuar durante mu
chos años a una escala sustancial 5.

24. La posibilidad de un éxodo masivo
continuo se está convirtiendo en una cuestión
de grave preocupación nacional. Aunque el pro-:
blema de idear y aplicar medidas para controlar'
la corriente emigratoria es formidable, se han
combinado las dificultades por cierta confusión
sobre el tema y ciertas medidas desafortunadas.'
De este modo, al unirse a la Comunidad Econó-l
mica Europea, Grecia ha sometido su economía
a un régimen en el que incluso la ayuda de
prometedoras industrias recién nacidas será¡
problemática.

5 Por lo que respecta a los probables países euro
peos de inmigración neta, véase Organización de la
Comunidad Ecónómica Europea, Demoqraphic Tt'ends.
in Western Europe and tho United Sta tes, 1956-1976
(París, 1961), págs. 24 a 27, 46 y 49.
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una gran parte de los que emigran, especial
mente de los que proceden del campo, no están
realmente en paro antes de su marcha. Son
atraídos por los ingresos mucho más altos que
hay en otros países. Otra recomendación es la
de que el Gobierno podría informalmente demo
rar los pasaportes y otros documentos de emi
gración. A menos que tales aplazamientos
desalentaran a los emigrantes futuros, sólo
reducirían el volumen de emigración durante
un corto período después de su iniciación.

20. A veces, a la preocupación por el éxodo
de los griegos se responde con el argumento de
que Grecia se beneficiará de la emigración
cuando sus trabajadores adquieran nuevos
conocimientos profesionales en el extranjero y
regresen a servir en su industria. Sin embargo,
el regreso de los emigrantes puede no ser
beneficioso y, en cualquier caso, puede ser bas
tante pequeño. Un gran número de griegos
emigrantes a la República Federal de Alemania,
por ejemplo, ocupa la posición más baja de la
escala industrial, y estos emigrantes son los
que probablemente regresarán, más bien que
aquellos que adquieren capacitación y conoci
mientos y progresan en posicióne ingresos. Con
frecuencia el efecto demostración es fuerte.
Aquellos que regresan pueden traer consigo
ideas sobre conducta sindical, recompensas
materiales y beneficios marginales que se pue
den justificar solamente por la superior produc
tividad de la Europa occidental. Otros traba
jadores griegos pueden ser influidos por estas
ideas.

21. Es demasiado pronto para estimar la
proporción de emigrantes que podrían regresar
a Grecia. Por una parte, las grandes mejoras
en las comunicaciones y los transportes podrían
facilitar tal movimiento, especialmente de los
que, emigraron a Europa occidental. Por otra
parte, como antes indicábamos, a los emigrantes
se les induce actualmente a llevar al extranjero
a sus familias y parientes próximos, y proba
blemente esto es para desalentar su retorno.
Hasta ahora, Grecia no ha hecho ningún
esfuerzo especial por alentar tal repatriación 4.

4:Turquía ofrece a sus emigrantes una generosa tasa
de interés para los ahorros depositados en Turquía.
Cuando un emigrante acumula una suma determinada,
es elegible para un préstamo vivienda que devenga un
interés anual del 2%.
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de obra extranjera era permanente, las res
tricciones se liberalizaron, pero en 1963-1964
el Gobierno suizo impuso un límite total a la
admisión de nuevos trabajadores extranjeros.

Los cambios en las condiciones económicas
y en la política suiza han originado cambios en
la composición¡ de la mano de obra italiana.
La rotación disminuye al aumentar la propor
ción de trabajadores no estacionales. El tra
bajo de inferior categoría, las ocupaciones mal
pagadas, como el trabajo agrícola y el servicio
doméstico, han disminuido vivamente al aumen
tar el empleo industrial, especialmente en las
industrias metálicas y de maquinaria.

En consecuencia, ha aumentado la propor
ción de hombres respecto a las mujeres entre
los trabajadores italianos. Las remesas a Italia
han sido sustanciales, pero es probable que
disminuyan, pues a los trabajadores se les per
mite llevar a sus familias. La mejora de las
condiciones económicas en Italia y las restric
ciones a la inmigración en Suiza reducirán
probablemente en el futuro la corriente migra
toria.

Migración italiana a Suiza en la posguerra

KURT B. MAYER

Desde el final de la segunda guerra mundial,
Suiza ha sido el principal país de destino de
los emigrantes italianos. Las necesidades de los

· dos países han sido complementarias. Las
industrias suizas han experimentado condi
ciones de gran prosperidad con escasez de mano
de obra, mientras Italia estaba acosada por el
desempleo y el subempleo. La migración

,italiana a Suiza asumió proporciones sin prece
dentes, pues el número de italianos que traba-

· jaban en Suiza se elevó desde 49.000, en 1946,
·a 474.000, en 1963. Las autoridades suizas
controlan la inmigración, basándose en las
fluctuaciones del mercado de trabajo. En los
primeros años de la posguerra la necesidad de
trabajadores extranjeros se consideró transi
toria; de este modo, se otorgó preferencia a

.las personas solteras, 110 permitiéndose a los
hombres casados llevar a sus familias con ellos
y la rotación de trabajadores fue rápida. Como

.llegó a ser evidente que la necesidad de mano
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años después del censo. Siempre sobre la base
de los datos de 1961, se puede constatar una
contracción muy importante de los grupos más
jóvenes de trabajadores en relación con el año
1951; el grupo comprendido entre 14 y 21
años no representaba en 1961 más que el
9,3% de la población activa total, contra el
16,2% en 1951. Por el contrario, se ha regis
trado un aumento del grupo de edad entre 21
y 65 años. La clasificación de la mano de obra
ocupada, por grupos de edad, efectuada cada
año - a partir de 1957- por el Istituto Cen
trale di Statistica (ISTAT) 2 revela, por otra
parte, una evolución análoga entre esta fecha
y 1962; la mano de obra ocupada del grupo
de edad entre 10y 30 años ha pasado del 34%
al 24%, la del grupo entre 30 y 50 años ha
mostrado cierta tendencia a aumentar (del 37
al 40%), mientras que el grupo entre 50 y
60 años ha registrado un aumento considerable
tanto en cifras absolutas (alrededor de 200.000
trabajadores), como en porcentaje (del 22 al
30%). .

Aspectos regionales del empleo y del subempleo en la ageíeultura italiana

GJAN GJACOMO DELL'ANGELO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO

1();1 1061

Menosde De 14 a De 21 a Más de Menos de De 14 a . De 21 a Más de
14 alfas 21 años 6; afias (j; anos 14 afias 21 anOS 65 alfos 6; anos

Italia septentrional. ............. 2,3 14,1 73,4 10,2 Q,9 7,7 82,1 9,3
Italia central. .................. 3,5 15,1 72,0 9,4 1,4 8,4 81,9 8,3
talia meridional. . . ............. 3,8 19,1 70,6 6,5 1,5 11,2 82,4 4,9
talla insular ................... 3,7 17,3 72,2 6,8 1,3 10,6 83,1 5,0

Italia 3,1 16,2 72,2 8,5 1,2 9,3 82,3 7,2
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1. La situación del empleo agrícola en Italia
se encuentra, en el momento actual, en una fase
de transición. En efecto, .se ha pasado de la
situación casi estática 1 caracterizada por una
mano de obra generalmente excedente que se
ha extendido hasta 1958, a una fase muy diná
mica determinada por un éxodo agrícola cuya
media se cifra en 380.000 trabajadores aproxi
madamente.

2. Sin embargo, esta nueva tendencia no es
uniforrr-e para el conjunto de las regiones
italianas, de 10 que se deduce que las modifica
cienes que están teniendo lugar en el volumen
de la mano de obra varían de una forma impor
tante de una región a otra. No obstante se ha
observado que el éxodo ha provocado, general
mente, las siguientes modificaciones:

. a) Sensible envejecimiento de la mano de
obra agrícola. Según los datos de los censos

; demográficos, la edad media de los agricultores
era de 43 años en 19q1 y de 40 años en 1951.
Incluso si esta diferencia no es sensible, se debe

, tener en cuenta que en la fecha del último censo
el éxodo no había tomado un ritmo acelerado
hasta dos años antes; así pues, puede estimarse 2 Las encuestas precedentes y las efectuadas desde

·que esta diferencia es más acentuada hoy, cuatro 1957 no son homogéneas. Este año es, por otra parte,
suficientemente representativo de la situación de los

1 Desde la unificación de Italia en 1950, la población años que han precedido al éxodo, visto que este último
·activa agrícola no ha sido nunca inferior a ocho no ha acelerado su ritmo más que a partir de 1958-
·millones de personas. 1959.

Cuadro l. Distribución, en porcentaje, deIa pobl~ci6n agrícola masculina" por grupos deedad

" .
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Cuadro 2. Fuerzas de trabajo agrícola por categorías sociales en 1959 y en 196<1
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1.036

1.521
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2.218

1.213

3.431

tario), aunque el paro oculto haya desaparecido,
el subernpleo estacional existe siempre por el
hecho de una distribución muy irregular del
trabajo, ligada a sistemas de monocultivo
(viñedo y cultivo de frutales).

6. Sin embargo, en estas zonas, los miembros
del núcleo familiar agrícola consiguen ocupar
una parte al menos de su propio potencial de
trabajo que está sin utilizar, trabajando como
asalariados en grandes explotaciones de la
llanura del Po.

7. Al mismo tiempo, se encuentra un desa
rrollo considerable de la agricultura part-time.
En Lombardía y en el Piamonte, los empleos
que la industria, en expansión rápida y conti
nua, viene ofreciendo en estos últimos años,
han sido ampliamente cubiertos - como ya se
ha dicho - por los grupos jóvenes de mano de
obra agrícola, masculina y femenina. Cuando
esta mano de obra pertenecía a familias cuyo
jefe era un pequeño agricultor, este fenómeno
ha .provocado una corriente de migraciones
pendulares. Esta mano de obra contribuye,
p~tes, igualmente a la producción de la agricul-

¡o/.

666

996

1.662

Trubajadores Trabajadóres
dependientes illdependientes

(Miiiures de lmidades)

1950

Trabajadores
independientes

Italia del Norte. ... .... . . .. . .... 3.283

Italia del Sur. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 1.902

Italia 5.185

e) Tendencia a la variación de la distribución
social de la población activa agrícola entre
trabajadores independientes y trabajadores de
pendientes, a continuación de una disminución
muy marcada de los primeros. Según una
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b) Variación diferente en la participación encuesta del ISTAT para el período 1959

de la mano de obra femenina en los trabajos 1964 8, la disminución de la mano de obra
agrícolas en el norte y el sur de Italia. La agrícola que se ha producido durante este
expansión de los sectores industriales y de período ha afectado a más del 90% de los
los servicios en las regiones septentrionales y trabajadores independientes. No obstante, el
centrales ha reducido sensiblemente la mano de fenómeno se ha manifestado de una forma algo
obra femenina agrícola cuyo porcentaje ha diferente en el Norte y en el Sur: en las re
pasado, entre 1951 y 1961, respectivamente del giones septentrionales, los trabajadores inde
22,6% al 19,6%, y del 25,7% al 22,60/0. Por pendientes que han abandonado la agricultura
el contrario, en las regiones meridionales, esta han representado casi el 80% del éxodo agrí
mano de obra ha pasado del 32,5% al 400/0. cola total; en las regiones meridionales, han
En las islas, donde la cultura tradicional no representado el éxodo total; además se habrá
admitía la presencia de las mujeres en los producido aquí el paso de los trabajadores
trabajos del campo, el aumento ha sido partí- independientes al estado de dependientes.
cularmente notable (del 8 al 15%). 8 No se dispone aún de los datos del censo de 1961

relativos a la distribución social de la población activa
agrícola. Los datos que se exponen se refieren a la
mano de obra ocupada; como se ve hay una notable
diferencia entre la población activa y las fuerzas de
trabajo, pero en este caso tiene importancia no por
los valores absolutos sino, sobre todo, por las ten
dencias.

Por consiguiente, la relación entre indepen
dientes y dependientes que 'era en 1959, para el
territorio nacional, de 3 a 1, ha pasado en 1964
de 2,3 a 1, con una fuerte disminución sobre
todo en el Mediodía.

3. Las diferencias en las situaciones del
empleo y subempleo en las diversas regiones
italianas encuentran su origen en los fenómenos
que se acaban de describir y que son el resul
tado, a su vez, del desarrollo más o menos
importante del sistema económico general.

4. La absorción de la mano de obra agrícola
por las industrias de las regiones del Norte de
Italia ha sido tan importante que prácticamente
ha eliminado el paro oculto de la agricultura;
en efecto, en algunas zonas, como las colinas
prealpinas y la llanura del Po, esta absorción
ha planteado problemas, no solamente de susti
tución del trabajo humano por las máquinas
sino también por los cambios en los sistemas
de producción.

5. Hay que observar, no obstante, que en
las zonas donde predomina la explotación
campesina (cultivador propietario o arrenda-

I

I
l



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO.965
1959
obra
este

e los
te, el
L algo
lS re
inde
.tltura
agri

, han
habrá
dores
'.
e 1961
activa

:l a la
iotable
zas de
10 por
.s ten-

iadores
!S
iS

4,6a1

1,2 a 1

2,3 a 1-
-ecido,
por el
ir del
.ultivo

mbros
icupar
:ial de
como
de fa

, desa
~-time.

npleos
conti
años,
ya se

3.110 de
:uando
3 cuyo
ómeno
telones
ribuye,
gricul-

tura, trabajando durante los momentos libres
en la explotación que ha quedado 'en las manos
de las personas de más edad.

8. 'Se puede observar un ejemplo análogo en
zonas cada vez más extensas de los Alpes: el
desarrollo del turismo invernal y estival, unido
a la creación de equipos de recepción y a la
facilidad de las comunicaciones con la zona
industrial de la llanura, ha provocado una
evolución rápida de la vida económica local,
relegando cada vez más la actividad agrícola a
segundo plano, esto en el marco de los inte
reses locales.

9. En todas las regiones del centro de Italia
la situación del empleo en la agricultura ha
estado estrechamente condicionada por el
contrato de aparcería que se revela, con el
cambio de las condiciones del mercado de tra
bajo, cada vez más inadaptado a los criterios
de gestión exigidos por una economía de pro
ductividad elevada.

10. El empeoramiento de la, agricultura, a
consecuencia de la falta de mano de obra, ha
sido considerable en el caso de las explotaciones
de las zonas montañosas, pobres en recursos
naturales. En toda la zona de las colinas,el
éxodo ha afectado a los miembros más jóvenes
de las familias de aparceros, provocando así un
desequilibrio sensible entre disponibilidad y
necesidad de mano de obra. Por consiguiente
en las regiones de aparcería que presentaban
ya, en el pasado, un grado de paro muy redu
cido, ligado exclusivamente al subempleo
estacional, la explotación agrícola debe hacer
hoy frente a grandes dificultades, por disminuir
de día en día la mano de obra necesaria para
mantener los niveles de intensidad del cultivo.

11. El problema del paro adquiere, incluso
en el momento actual, proporciones importantes
en las regiones meridionales y en las islas; a
pesar del éxodo rural, cifrado en un millón de
unidades de mano de obra, aproximadamente,
el desequilibrio entre la densidad demográfica
y las posibilidades de empleo subsiste, tanto
más cuanto que una parte importante de los
trabajadores que abandonan la agricultura está
constituida por corrientes de emigración tem
poral hacia el extranjero. Se trata en este caso
de emigraciones individuales que suponen un
retorno al seno de la familia en un plazo más
o menos breve. El carácter temporal de esta
emigración que provoca en algunas zonas el
remplazamiento del trabajo masculino por una
mano de obra femenina y menor, ha deteriorado
la capacidad de producción de la agricultura.

12. La situación no es uniforme en toda esta
región meridional. En las zonas rurales menos
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favorecidas, el éxodo ha tomado tales propor
ciones que algunas veces ha provocado el
abandono total de la explotación agrícola. En
otras zonas rurales, el éxodo ha logrado elimi
nar totalmente, o parcialmente, el paro oculto,
mientras que el subempleo estacional de ,los
miembros de la familia agrícola permanece
invariable por lo que se refiere al monocultivo
de cereales y a la rigidez de los diagramas de
trabajo.

13. Las explotaciones que emplean asalaria
dos están situadas sobre todo en las zonas don
de la densidad relativamente débil de la pobla
ción estaba determinada, hasta 1950, por
condiciones ambientales particulares: por ejem
plo, en numerosos llanos costeros de la región
Basilicata y de Sicília, a causa de la malaria
que impedía el establecimiento duradero de la
población, o por condiciones climáticas desfa
vorables (sequía) que no permitían la vegeta
ción en primavera y verano.

14. La eliminación de la malaria hacia 1950
y la realización de un programa de irrigación
por la eassa per il M ezzogiorno han estable
cido las bases indispensables para el paso de
una agricultura extensiva a una agricultura
intensiva. Así pues, la débil densidad demográ
fica de estas zonas permite, hoy, tener niveles
crecientes de empleo al mismo tiempo que se
procede a las transformaciones y que se Vp la
posibilidad de alcanzar, en breve plazo, l111a
situación de pleno empleo. Esto se confirma por
el hecho de que en las regiones donde esta
intensificación ya se ha realizado, los niveles
del éxodo de la mano de obra son los más
débiles.

15. Todavía existe cierta discontinuidad en,
la absorción de la mano de obra en otras zonas
donde la transformación del sistema de cultivos
no se ha iniciado todavía, sobre todo por falta
de irrigación. 'Si la disminución de la población
ha dado lugar, en ciertas zonas, a una carencia
de mano de obra estacional en el momento de
los períodos críticos de los trabajos del campo,
muy a menudo se encuentran todavía jornale
ros agrícolas en paro, durante períodos más o
menos largos. Como resultado de esta irregula
ridad de la demanda, el mercado de trabajo
sufre oscilaciones considerables, con bruscos
aumentos estacionales de los salarios que, por
una parte, constituyen factores de crisis para
las explotaciones y, por otra parte.• no contri
buyen más que marginalmente a la mejora de
las condiciones económicas de la mano de obra
temporal.

16. Hay que hacer notar, además, que el
éxodo que afecta al sur de Italia - con las
dimensiones que ha tomado hasta ahora - ha
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permitido disminuir, sin llegar a eliminarlo, ese
subproletariado del campo definido como con
vencionalmente agrícola y asalariado, pero que,
de hecho, no está ligado orgánicamente a explo
taciones que emplean de forma exclusiva o pre
dominante mano de obra asalariada. Por esta
razón ha permanecido invariable el factor riega-

/

tivo constituido por los elementos mixtos, ya se
trate del cultivador directo que completa la
renta de la explotación trabajando a sueldo,
ya del jornalero agrícola, que muy a menudo
es igualmente propietario de algunas áreas, y,
al mismo tiempo, arrendatario de pequeñas
parcelas de terreno.
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IS, ya se
oleta la
, sueldo,
menudo
.reas, y,
equeñas Crecintiento de la población y de la mano de obra en países seleccionados

(le Asia y el Lejano Oriente

BASILIO B. AROMIN

,I

1. El crecimiento demográfico de la región
asiática y del Extremo Oriente está determi
nado principalmente por los desarrollos en los
países más populosos, a saber: China conti
nental y la India, las que juntas tenían en
1960 una población de más de 1.000 millones;
Indonesia, Japón y Paquistán, cada uno con
una población de 93 a 94 millones en 1960; Y
Birmania, Irán, las Filipinas, la República de
Corea y Tailandia, cuyas poblaciones en 1960
ascendían en cada uno de ellos a más de 20
millones. La mitad de la población del mundo
vivía en estos diez países en 1960, sobre una
superficie de menos de un séptimo de la super
ficie total de la tierra.

2. Las estimaciones de la población de estos
diez países para el período 1960-1980, que se
exponen en el cuadro 1, se obtuvieron o se
derivaron principalmente de las proyecciones
nacionales calculadas por órganos del gobierno,
instituciones o expertos individuales. Se ha
acudido a las proyecciones preparadas por la
Secretaría de las Naciones Unidas para las
estimaciones de la población de China conti
nental, para la que no se disponía de proyec
ciones nacionales, y del Japón, para el que las
proyecciones nacionales suponían una disminu
ción de la tasa bruta de reproducción a 0,87 en
1965-1970, permaneciendo constante la fecun
didad a partir de esta fecha. Las Naciones
Unidas modificaron las proyecciones para los
períodos posteriores a 1970 basándose' en que
las tasas de reproducción inferiores a la unidad
nunca se han mantenido mucho tiempo y en que
eventualmente las tasas de reproducción del
Japón volverán a la unidad. La proyección
para China continental es el promedio de la
proyección que suponía una mortalidad elevada
y una tardía disminución de la fecundidad (a
partir de 1970) y la que suponía una mortalidad
baja y una pronta disminución de la fecundidad
(a partir de 1955), reduciéndose a la mitad la
"tasa de natalidad ajustada por sexo y edad"
treinta años después del comienzo de la dismi
nución 1.

1 Véase Naciones Unidas, World Population Pros
pects As Assessed in 1963 (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 66.XIII.2).

3. Donde las proyecciones nacionales se
obtuvieron de acuerdo con supuestos alterna
tivos de las tendencias demográficas, se eligió
para cada país la proyección elaborada bajo los
supuestos que se consideraron más admisibles.
De este modo, para Filipinas y Tailandia, se
adoptaron las proyecciones nacionales, basadas
'en el supuesto de una disminución normal de la
mortalidad y de una fecundidad constante hasta
1980, mientras que para la República de Corea
se eligió la proyección nacional que suponía
una disminución normal de la mortalidad y una
pequeña disminución de la fecundidad del 5"%
quinquenal a partir del período 1960-1965. En
la proyección nacional (serie media) para la
India se supuso una disminución de la morta
lidad algo más rápida que la normal, con una
disminución de la tasa general de fecundidad
a partir del período 1961-1966 del 5, el 10 y el
20% de los valores anteriores en cada quin
quenio sucesivo, respectivamente. Las proyec
ciones nacionales disponibles para Birmania,
Indonesia, Irán y Paquístán suponen una
fecundidad constante.

4. Las estimaciones indican que en 1970
1980 el crecimiento demográfico de Birmania,
Indonesia, Irán, Filipinas y Tailandia será aún
más rápido que en las décadas anteriores y que
el crecimiento en el Japón será un poco más
rápido en ese período porque las tasas de
mortalidad se habrán estabilizado a los niveles
más bajos posibles y la tasa de reproducción
habrá vuelto a la unidad. La mayor lentitud del
crecimiento demográfico de China con respecto.
al promedio puede atribuirse al supuesto de una
tasa de natalidad más baja que el promedio y
en disminución. La ligera disminución de la
fecundidad supuesta para la República ae Corea
evidentemente se compensará por nuevas
reducciones de la tasa de mortalidad, mientras
que la tasa de aumento para la India se mode
rará, si resulta correcto el supuesto de la rapi
dez de la disminución de la fecundidad del país.
Como puede calcularse a partir del cuadro 1, la
India añadirá a su población 14 millones de
personas cada año durante el período .1970
1975, o 4 millones más de personas cada año
que las adiciones anuales a la población de

273

"

ji

~



,
I

I
I

I

, .. " ..... ,., .. ~~ .,

------------------_-.:,,:;;;:;:;.¡¡¡;;¡;;;~¡¡¡¡¡j.--

274 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

Cuadro 1. Estimaciones de la población de países asiáticos seleccionados, 1960-1980
(En millares)

Tasa de altmento
(porcentaje)

I{)60 I{)6S
1{)60' 1{)7°'

País 1{)70 I{)7S I{)80 1970 I{)80

Birmania .................... 22.325 24.732 27.584 30.990 35.000 2,1 2,4
China (continental) ........... 650.000 695.000. 742.000 792.000 843.000 1,2 1,3
India ........................ 432.719 486.985 550.506 620.300 685.900 2,5 2,2
Indonesia .................... 92.871 109.189 125.855 144.552 168.050 3,1 2,9
Irán ......................... 20.762 23.261 26.310 29.828 33.736 2,4 2,5
Japón ....................... 93.210 97.523 101.465 106.174 111.064 0,8 0,9
Paquistán .................... 99.975 113.360 128.840 147.370 169.720 2,6 2,8
Filipinas ................ '" .. 27.410 32.345 38.493 46.157 55.990 3,4 3,8
República de Corea ........... 25.037 28.810 32.849 37.450 42.830 2,8 2,7
Tailandia .................... 26.990 31.777 37.537 44.579 53.291 3,4 3,6
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. FUENTES: Estimaciones para China (continental) y
Japón, de W01'ld Population Prospects As Assessed
in 1963 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 66.XIII.2). Las estimaciones para los otros
países se derivaron u obtuvieron de las siguientes:
Birmania, Departamento del Censo, PopulatlO1~ pro
[ections for Burma, 1961-1975 (Rangún, julio de 1963),
con extrapolaciones hechas por las Naciones Unidas
para 1960 y 1980; India, Comisión de Planificación,
proyecciones oficiales revisadas para la India, 1961
1968, serie media, preparadas por un grupo de trabajo
de la Comisión; Indonesia, Universidad de Indonesia,
Instituto Nacional de Investigación Económica, Facul
tad de Economía, proyecciones para 1961-1981; Irán,

China continental (10 millones) durante el
mismo período, a pesar de partir de una pobla
ción base más pequeña. En este período, Indo
nesia y Paquistán añadirán anualmente a sus
poblaciones respectivas unos 4 millones de per
sonas; Filipinas y Tailandia añadirán cada una
alrededor de 1,5 millones cada año.

5. Se dispone de tasas de actividad econó
mica (o coeficientes de población activa) por
sexo y edad para proyectar la población econó
micamente activa} por sexo y edad, de los diez
países asiáticos seleccionados, excepto en los
casos de Birrnania y China continental P. No

2 Las tasas de actividad económica por sexo y edad
para el Irán (1956), las Filipinas (1957), la República
de Corea (1955) y Tailandia (1960) utilizadas en las
proyecciones de la población activa en este trabajo se
obtuvieron del estudio preparado conjuntamente por
la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo, "De
mographic factors in problems of manpower supply
and utilization in Asia and the Far East", The Asían
Populatiow Conierence (1963) (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.l1); para la
India (1953-1954) se obtuvieron de Aspectos Demo
gráficos de la Mano de Obra. Iniorme No. 1. Parti
cipación en las Actividades Económicas por Sexo :v
Edad (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 61.XIIIA); para Indonesia (1961) y Paquístán
(1961) las tasas se calcularon sobre los resultados
censales.

/

Sección de Estadística, Organización del Plan, "Popu
lation growth in Iran", de M. Setoudeh Zand (Tehe
rán, octubre de 1964); Paquistán, Comisión de Plani
ficación, Sección de Planificación Perspectiva, "Popu
lation projections for Pakistan" (Karachi, noviembre
de 1963); Filipinas, Consejo Económico Nacional,
proyecciones (serie media) adoptadas por el Comité de
Demografía (Manila, septiembre de 196.3); República
de Corea, Junta de Planificación Económica, Oficina
de Estadística, New Populaüo« Projections [or Korea,
1960-2000 (Seul, agosto de 1964); Tailandia, informe
nacional a la Conferencia Asiática de Población de
1963, proyección que supone una fecundidad constante
y una disminución moderada de la mortalidad.

hay diferencias significativas en las tasas medias
de actividad para la población masculina de 25
a 54 años de estos países, excepto en el caso
de la República de Corea, donde los parados
han sido excluidos del recuento de la población
activa, por cuya razón las tasas de actividad
masculina son también más bajas para ese país
por 10 que se refiere a los que tienen de 15 a
24 años, grupo de edad este en el que se
puede encontrar la parte más importante de la
población que busca trabajo por primera vez.

6. Las diferencias en las tasas de actividad
de los comprendidos entre 10 y 14 años pueden
atribuirse, hasta cierto punto, a las diferencias
en la edad mínima empleada en la enumeración
de la población económicamente activa. Las
diferencias en los coeficientes de población
activa referentes a los jóvenes, de 10 a 19 años,
se deben también, en gran medida, a las dife
rencias en las estructuras económicas de los
países (hasta 'el punto de que la agricultura
ofrece más oportunidades que las industrias no
agrícolas para el empleo de los jóvenes) ; a las
diferencias en los niveles del desarrollo econó
mjco, de donde los países más avanzados
económicamente pueden permitirse mayores
inversiones en educación y prolongar de este

¡modo el período de escolaridad de los niños;
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3 Un examen más completo de los tipos de diferen
cias en las tasas de actividad entre los países, así
como explicaciones de esas diferencias, se encontrarán
en Aspectos Demográficos de la Mano de Obra. In
forme No. 1. Participaciólt en las Actividades Eco
némlcas por Sexo y Edad (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 61.XIIIA); y en Yon
Pon Seng, "Growth of the labour force in countríes
of the ECAFE Region", The Asion Populotiot» Con
Icrence, 1963 (put1kaci6n de las' Naciones Unidas,
No. de venta: 65.II.F.lI).

4 Las tasas de actividad observadas en los países
musulmanes se analizan en El Crecimiento de la Po
blación y la Mano de Obra en el Stedán (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.S).

li Véase Aspectos Demográficos de la Mano de Obra.
Itlforme No. 1. Participación C1t las Actioidc..dos Eco
Ilómicas por Sexo y Edad (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
°tu«

IÓN, 1965

1980

Tasa de altmento
(porcentaje)

19ÓO- 1970.
19'10 1980

2,1 2,4
1,2 1,3
2,5 2,2
3,1 2,9
2,4 2,5
0,8 0,9
2,6 2,8
3,4 3,8
2,8 2,7
3,4 3,6

1 Plan, "Popu
11 Zand (Tehe
isión de Plani
lectiva. "Popu
.chi, noviembre
nico Nacional,
lr el Comité de
63~; República
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ions lar Korea,
!andia, informe
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didad constante
-talidad.
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to en el caso
~ los parados
~ la población
de actividad
para ese país
enen de 15 a
~n el que se
iortante de la
primera vez.

; de actividad
~ años pueden
as diferencias
. enumeración
~ activa. Las
de población
10 a 19 años,
la, a las diíe
nnicas de los
la agricultura
industrias no

rvenes) ; a l~s
arrollo econe
ás avanzados
irse mayores
ongar de este
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y a las diferencias en los conceptos utilizados se proyectaron a 1980 sobre los mismos supues
para medir el tamaño de la población económi- tos que los adoptados para los otros países.
camente activa. Este último factor explica en 9. Considerando la estructura política y
gran parte por qué no existe un tipo claro de económica de China continental, es probable
las diferencias en las tasas medias de actividad que sus tasas medias de actividad por sexo y
femenina entre los países. Las tasas femeninas edad sean altas 7. Aplicando las tasas por sexo
en la República de Corea están a los mismos y edad de Tailandia, que al parecer tiene el
niveles, aproximadamente, que las del indus- coeficiente más 'alto de población activa de todos
trializado Japón, mientras que Tailandia, alta- los países asiáticos liara los que se disponía de
mente agrícola, tiene las tasas de actividad datos (51,0% en 1956) 8, al censo de población
femenina más elevadas de los países selecciona- de 1953 de China continental 9, se obtuvo una
dos3. El Irán musulmán y Paquistán tienen tasa total de actividad del 57,5%. Esta tasa
unas tasas medias de actividad femenina muy bruta de actividad económica se aplicó a las
bajas, pero no es éste el caso de Indonesia, estimaciones de las Naciones Unidas de la po
país también predominantemente musulmán 4. blación de China continental, para estimar la

7. A partir de las tendencias de las tasas de población activa de ese país desde 1960 a 1980.
actividad observadas durante el período que va 10. La población activa de los diez países
de 1910 a 1955 en los países donde se disponía más populosos de la región de Asia y Extremo
de estas estadísticas 5, se supuso, para fines de Oriente totalizaría 718 millones en 1960 y
proyección de la población activa (cuadro 2), 1.030 millones en 1980. Sobre la base de la
que: a) las tasas de actividad actuales para los proporción estimada de la población total de
hombres entre 20 y 64 años y para las mujeres estos diez países con respecto a la población de
de más de 14 años permanecerían invariables la región entera (93,2% en 1960 y 93,8% en
hasta 1980; b) a 10 largo de los veinte años 1980, según las proyecciones basadas en las
del período de proyección, las tasas de actividad "variantes medias" de las Naciones Unidas) y
masculina en los grupos de edad de 10 a 14 suponiendo que la relación entre la total pobla
años, de 15 a 19 y de más de 64 años, disminui- ción activa y la población total valdría para
rán en el 50, ellO y el 20%, respectivamente; todos los países de la región, la población
y e) las tasas femeninas en el grupo de edad activa de la región sería aproximadamente 770
entre 10 y 14 años disminuirán en el 25% millones en 1960 y 1.098 millones en 1980 1°.
durante el mismo período. .

11. Tienen que proporcionarse puestos de
8. Para la totalidad de Birmania y para trabajo suficientes para las adiciones anuales a

China continental no se dispone de tasas actua- la población activa, de otro modo el crecimiento
les de actividad económica por sexo y edad. De demográfico sólo aumentaría el número de
las características de la población de jure de parados, que actualmente constituye una pro
252 ciudades de Birmanía obtenidas en 1953, porción considerable de la población activa de
parecía razonable suponer para el país las 7 Esta fue la tesis de la Dirección del Censo de los
tasas medidas derivadas de los datos de Estados Unidos, Waller Wynne, Jr., The Populaüo»
veintiún países agrícolas en fechas relativa- of Manchtlria, Informes sobre Estadísticas Demográ
mente recientes 6. Estas tasas por sexo y edad ficas Internacionales, serie P.90, No. 7 (Washington,

D.C., Government Printing Office, 1958), págs. 53
y 54.

8 Véase Aspectos Demográficos de la Manad(/.
Obra. Informe. No. 1. ParticipaciÓn en las Actividades
Econámicas -por Sexo y Edad (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).

9 Modelo de población oficial ajustado para China
continental por la Dirección del Censo de los Estados
Unidos, ]ohn S. Aird, The Sise, Compositiolt, and
Grouith. of the Populatio» of Mainland China, In
formes sobre Estadísticas Demográficas Interna
cionales; serie P.90, No. 15 (Washington, D.C.,
Government Printing Office, 1961), pág. 82, cuadro 14.

10 La Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
obtuvo estimaciones de la población activa de la
región: 735 millones en 1960 y 936 millones en 1980,
sobre el supuesto, entre otros, de que la relación entre
la población activa total .y la población en edad de
trabajar de toda Asia sería valedera para los países
asiáticos considerados en las estimaciones de la OIT.
Véase OIT, Revista Internacional del Trabajo,
vol. LXXXIII, No. 4 (abril de 1961).

.,
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de obra extranjera era permanente, las res
tricciones se liberalizaron, pero en 1963-1964
el Gobierno suizo impuso un límite total a la
admisión de nuevos trabajadores extranjeros.

Los cambios en las condiciones económicas
y en la política suiza han originado cambios en
la composición¡ de la mano de obra italiana.
La rotación disminuye al aumentar la propor
ción de trabajadores no estacionales. El tra
bajo de inferior categoría, las ocupaciones mal
pagadas, como el trabajo agrícola y el servicio
doméstico, han disminuido vivamente al aumen
tar el empleo industrial, especialmente en las
industrias metálicas y de maquinaria.

En consecuencia, ha aumentado la propor
ción de hombres respecto a las mujeres entre
los trabajadores italianos. Las remesas a Italia
han sido sustanciales, pero es probable que
disminuyan, pues a los trabajadores se les per
mite llevar a sus familias. La mejora de las
condiciones económicas en Italia y las restric
ciones a la inmigración en Suiza reducirán
probablemente en el futuro la corriente migra
toria.

Migración italiana a Suiza en la posguerra

KURT B. MAYER

Desde el final de la segunda guerra mundial,
Suiza ha sido el principal país de destino de
los emigrantes italianos. Las necesidades de los

· dos países han sido complementarias. Las
industrias suizas han experimentado condi
ciones de gran prosperidad con escasez de mano
de obra, mientras Italia estaba acosada por el
desempleo y el subempleo. La migración

,italiana a Suiza asumió proporciones sin prece
dentes, pues el número de italianos que traba-

· jaban en Suiza se elevó desde 49.000, en 1946,
·a 474.000, en 1963. Las autoridades suizas
controlan la inmigración, basándose en las
fluctuaciones del mercado de trabajo. En los
primeros años de la posguerra la necesidad de
trabajadores extranjeros se consideró transi
toria; de este modo, se otorgó preferencia a

.las personas solteras, 110 permitiéndose a los
hombres casados llevar a sus familias con ellos
y la rotación de trabajadores fue rápida. Como

.llegó a ser evidente que la necesidad de mano
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años después del censo. Siempre sobre la base
de los datos de 1961, se puede constatar una
contracción muy importante de los grupos más
jóvenes de trabajadores en relación con el año
1951; el grupo comprendido entre 14 y 21
años no representaba en 1961 más que el
9,3% de la población activa total, contra el
16,2% en 1951. Por el contrario, se ha regis
trado un aumento del grupo de edad entre 21
y 65 años. La clasificación de la mano de obra
ocupada, por grupos de edad, efectuada cada
año - a partir de 1957- por el Istituto Cen
trale di Statistica (ISTAT) 2 revela, por otra
parte, una evolución análoga entre esta fecha
y 1962; la mano de obra ocupada del grupo
de edad entre 10y 30 años ha pasado del 34%
al 24%, la del grupo entre 30 y 50 años ha
mostrado cierta tendencia a aumentar (del 37
al 40%), mientras que el grupo entre 50 y
60 años ha registrado un aumento considerable
tanto en cifras absolutas (alrededor de 200.000
trabajadores), como en porcentaje (del 22 al
30%). .

Aspectos regionales del empleo y del subempleo en la ageíeultura italiana

GJAN GJACOMO DELL'ANGELO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO

1();1 1061

Menosde De 14 a De 21 a Más de Menos de De 14 a . De 21 a Más de
14 alfas 21 años 6; afias (j; anos 14 afias 21 anOS 65 alfos 6; anos

Italia septentrional. ............. 2,3 14,1 73,4 10,2 Q,9 7,7 82,1 9,3
Italia central. .................. 3,5 15,1 72,0 9,4 1,4 8,4 81,9 8,3
talia meridional. . . ............. 3,8 19,1 70,6 6,5 1,5 11,2 82,4 4,9
talla insular ................... 3,7 17,3 72,2 6,8 1,3 10,6 83,1 5,0

Italia 3,1 16,2 72,2 8,5 1,2 9,3 82,3 7,2
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1. La situación del empleo agrícola en Italia
se encuentra, en el momento actual, en una fase
de transición. En efecto, .se ha pasado de la
situación casi estática 1 caracterizada por una
mano de obra generalmente excedente que se
ha extendido hasta 1958, a una fase muy diná
mica determinada por un éxodo agrícola cuya
media se cifra en 380.000 trabajadores aproxi
madamente.

2. Sin embargo, esta nueva tendencia no es
uniforrr-e para el conjunto de las regiones
italianas, de 10 que se deduce que las modifica
cienes que están teniendo lugar en el volumen
de la mano de obra varían de una forma impor
tante de una región a otra. No obstante se ha
observado que el éxodo ha provocado, general
mente, las siguientes modificaciones:

. a) Sensible envejecimiento de la mano de
obra agrícola. Según los datos de los censos

; demográficos, la edad media de los agricultores
era de 43 años en 19q1 y de 40 años en 1951.
Incluso si esta diferencia no es sensible, se debe

, tener en cuenta que en la fecha del último censo
el éxodo no había tomado un ritmo acelerado
hasta dos años antes; así pues, puede estimarse 2 Las encuestas precedentes y las efectuadas desde

·que esta diferencia es más acentuada hoy, cuatro 1957 no son homogéneas. Este año es, por otra parte,
suficientemente representativo de la situación de los

1 Desde la unificación de Italia en 1950, la población años que han precedido al éxodo, visto que este último
·activa agrícola no ha sido nunca inferior a ocho no ha acelerado su ritmo más que a partir de 1958-
·millones de personas. 1959.

Cuadro l. Distribución, en porcentaje, deIa pobl~ci6n agrícola masculina" por grupos deedad

" .
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Cuadro 2. Fuerzas de trabajo agrícola por categorías sociales en 1959 y en 196<1
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1,9al 1,2a 1
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Relaci6,J entretrabajadores
independientes
:v dependientes

485

1.036

1.521

Trabajadores
dependientes

2.218

1.213

3.431

tario), aunque el paro oculto haya desaparecido,
el subernpleo estacional existe siempre por el
hecho de una distribución muy irregular del
trabajo, ligada a sistemas de monocultivo
(viñedo y cultivo de frutales).

6. Sin embargo, en estas zonas, los miembros
del núcleo familiar agrícola consiguen ocupar
una parte al menos de su propio potencial de
trabajo que está sin utilizar, trabajando como
asalariados en grandes explotaciones de la
llanura del Po.

7. Al mismo tiempo, se encuentra un desa
rrollo considerable de la agricultura part-time.
En Lombardía y en el Piamonte, los empleos
que la industria, en expansión rápida y conti
nua, viene ofreciendo en estos últimos años,
han sido ampliamente cubiertos - como ya se
ha dicho - por los grupos jóvenes de mano de
obra agrícola, masculina y femenina. Cuando
esta mano de obra pertenecía a familias cuyo
jefe era un pequeño agricultor, este fenómeno
ha .provocado una corriente de migraciones
pendulares. Esta mano de obra contribuye,
p~tes, igualmente a la producción de la agricul-

¡o/.

666

996

1.662

Trubajadores Trabajadóres
dependientes illdependientes

(Miiiures de lmidades)

1950

Trabajadores
independientes

Italia del Norte. ... .... . . .. . .... 3.283

Italia del Sur. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 1.902

Italia 5.185

e) Tendencia a la variación de la distribución
social de la población activa agrícola entre
trabajadores independientes y trabajadores de
pendientes, a continuación de una disminución
muy marcada de los primeros. Según una

/
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b) Variación diferente en la participación encuesta del ISTAT para el período 1959

de la mano de obra femenina en los trabajos 1964 8, la disminución de la mano de obra
agrícolas en el norte y el sur de Italia. La agrícola que se ha producido durante este
expansión de los sectores industriales y de período ha afectado a más del 90% de los
los servicios en las regiones septentrionales y trabajadores independientes. No obstante, el
centrales ha reducido sensiblemente la mano de fenómeno se ha manifestado de una forma algo
obra femenina agrícola cuyo porcentaje ha diferente en el Norte y en el Sur: en las re
pasado, entre 1951 y 1961, respectivamente del giones septentrionales, los trabajadores inde
22,6% al 19,6%, y del 25,7% al 22,60/0. Por pendientes que han abandonado la agricultura
el contrario, en las regiones meridionales, esta han representado casi el 80% del éxodo agrí
mano de obra ha pasado del 32,5% al 400/0. cola total; en las regiones meridionales, han
En las islas, donde la cultura tradicional no representado el éxodo total; además se habrá
admitía la presencia de las mujeres en los producido aquí el paso de los trabajadores
trabajos del campo, el aumento ha sido partí- independientes al estado de dependientes.
cularmente notable (del 8 al 15%). 8 No se dispone aún de los datos del censo de 1961

relativos a la distribución social de la población activa
agrícola. Los datos que se exponen se refieren a la
mano de obra ocupada; como se ve hay una notable
diferencia entre la población activa y las fuerzas de
trabajo, pero en este caso tiene importancia no por
los valores absolutos sino, sobre todo, por las ten
dencias.

Por consiguiente, la relación entre indepen
dientes y dependientes que 'era en 1959, para el
territorio nacional, de 3 a 1, ha pasado en 1964
de 2,3 a 1, con una fuerte disminución sobre
todo en el Mediodía.

3. Las diferencias en las situaciones del
empleo y subempleo en las diversas regiones
italianas encuentran su origen en los fenómenos
que se acaban de describir y que son el resul
tado, a su vez, del desarrollo más o menos
importante del sistema económico general.

4. La absorción de la mano de obra agrícola
por las industrias de las regiones del Norte de
Italia ha sido tan importante que prácticamente
ha eliminado el paro oculto de la agricultura;
en efecto, en algunas zonas, como las colinas
prealpinas y la llanura del Po, esta absorción
ha planteado problemas, no solamente de susti
tución del trabajo humano por las máquinas
sino también por los cambios en los sistemas
de producción.

5. Hay que observar, no obstante, que en
las zonas donde predomina la explotación
campesina (cultivador propietario o arrenda-

I
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tura, trabajando durante los momentos libres
en la explotación que ha quedado 'en las manos
de las personas de más edad.

8. 'Se puede observar un ejemplo análogo en
zonas cada vez más extensas de los Alpes: el
desarrollo del turismo invernal y estival, unido
a la creación de equipos de recepción y a la
facilidad de las comunicaciones con la zona
industrial de la llanura, ha provocado una
evolución rápida de la vida económica local,
relegando cada vez más la actividad agrícola a
segundo plano, esto en el marco de los inte
reses locales.

9. En todas las regiones del centro de Italia
la situación del empleo en la agricultura ha
estado estrechamente condicionada por el
contrato de aparcería que se revela, con el
cambio de las condiciones del mercado de tra
bajo, cada vez más inadaptado a los criterios
de gestión exigidos por una economía de pro
ductividad elevada.

10. El empeoramiento de la, agricultura, a
consecuencia de la falta de mano de obra, ha
sido considerable en el caso de las explotaciones
de las zonas montañosas, pobres en recursos
naturales. En toda la zona de las colinas,el
éxodo ha afectado a los miembros más jóvenes
de las familias de aparceros, provocando así un
desequilibrio sensible entre disponibilidad y
necesidad de mano de obra. Por consiguiente
en las regiones de aparcería que presentaban
ya, en el pasado, un grado de paro muy redu
cido, ligado exclusivamente al subempleo
estacional, la explotación agrícola debe hacer
hoy frente a grandes dificultades, por disminuir
de día en día la mano de obra necesaria para
mantener los niveles de intensidad del cultivo.

11. El problema del paro adquiere, incluso
en el momento actual, proporciones importantes
en las regiones meridionales y en las islas; a
pesar del éxodo rural, cifrado en un millón de
unidades de mano de obra, aproximadamente,
el desequilibrio entre la densidad demográfica
y las posibilidades de empleo subsiste, tanto
más cuanto que una parte importante de los
trabajadores que abandonan la agricultura está
constituida por corrientes de emigración tem
poral hacia el extranjero. Se trata en este caso
de emigraciones individuales que suponen un
retorno al seno de la familia en un plazo más
o menos breve. El carácter temporal de esta
emigración que provoca en algunas zonas el
remplazamiento del trabajo masculino por una
mano de obra femenina y menor, ha deteriorado
la capacidad de producción de la agricultura.

12. La situación no es uniforme en toda esta
región meridional. En las zonas rurales menos
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favorecidas, el éxodo ha tomado tales propor
ciones que algunas veces ha provocado el
abandono total de la explotación agrícola. En
otras zonas rurales, el éxodo ha logrado elimi
nar totalmente, o parcialmente, el paro oculto,
mientras que el subempleo estacional de ,los
miembros de la familia agrícola permanece
invariable por lo que se refiere al monocultivo
de cereales y a la rigidez de los diagramas de
trabajo.

13. Las explotaciones que emplean asalaria
dos están situadas sobre todo en las zonas don
de la densidad relativamente débil de la pobla
ción estaba determinada, hasta 1950, por
condiciones ambientales particulares: por ejem
plo, en numerosos llanos costeros de la región
Basilicata y de Sicília, a causa de la malaria
que impedía el establecimiento duradero de la
población, o por condiciones climáticas desfa
vorables (sequía) que no permitían la vegeta
ción en primavera y verano.

14. La eliminación de la malaria hacia 1950
y la realización de un programa de irrigación
por la eassa per il M ezzogiorno han estable
cido las bases indispensables para el paso de
una agricultura extensiva a una agricultura
intensiva. Así pues, la débil densidad demográ
fica de estas zonas permite, hoy, tener niveles
crecientes de empleo al mismo tiempo que se
procede a las transformaciones y que se Vp la
posibilidad de alcanzar, en breve plazo, l111a
situación de pleno empleo. Esto se confirma por
el hecho de que en las regiones donde esta
intensificación ya se ha realizado, los niveles
del éxodo de la mano de obra son los más
débiles.

15. Todavía existe cierta discontinuidad en,
la absorción de la mano de obra en otras zonas
donde la transformación del sistema de cultivos
no se ha iniciado todavía, sobre todo por falta
de irrigación. 'Si la disminución de la población
ha dado lugar, en ciertas zonas, a una carencia
de mano de obra estacional en el momento de
los períodos críticos de los trabajos del campo,
muy a menudo se encuentran todavía jornale
ros agrícolas en paro, durante períodos más o
menos largos. Como resultado de esta irregula
ridad de la demanda, el mercado de trabajo
sufre oscilaciones considerables, con bruscos
aumentos estacionales de los salarios que, por
una parte, constituyen factores de crisis para
las explotaciones y, por otra parte.• no contri
buyen más que marginalmente a la mejora de
las condiciones económicas de la mano de obra
temporal.

16. Hay que hacer notar, además, que el
éxodo que afecta al sur de Italia - con las
dimensiones que ha tomado hasta ahora - ha
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permitido disminuir, sin llegar a eliminarlo, ese
subproletariado del campo definido como con
vencionalmente agrícola y asalariado, pero que,
de hecho, no está ligado orgánicamente a explo
taciones que emplean de forma exclusiva o pre
dominante mano de obra asalariada. Por esta
razón ha permanecido invariable el factor riega-

/

tivo constituido por los elementos mixtos, ya se
trate del cultivador directo que completa la
renta de la explotación trabajando a sueldo,
ya del jornalero agrícola, que muy a menudo
es igualmente propietario de algunas áreas, y,
al mismo tiempo, arrendatario de pequeñas
parcelas de terreno.
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IS, ya se
oleta la
, sueldo,
menudo
.reas, y,
equeñas Crecintiento de la población y de la mano de obra en países seleccionados

(le Asia y el Lejano Oriente

BASILIO B. AROMIN

,I

1. El crecimiento demográfico de la región
asiática y del Extremo Oriente está determi
nado principalmente por los desarrollos en los
países más populosos, a saber: China conti
nental y la India, las que juntas tenían en
1960 una población de más de 1.000 millones;
Indonesia, Japón y Paquistán, cada uno con
una población de 93 a 94 millones en 1960; Y
Birmania, Irán, las Filipinas, la República de
Corea y Tailandia, cuyas poblaciones en 1960
ascendían en cada uno de ellos a más de 20
millones. La mitad de la población del mundo
vivía en estos diez países en 1960, sobre una
superficie de menos de un séptimo de la super
ficie total de la tierra.

2. Las estimaciones de la población de estos
diez países para el período 1960-1980, que se
exponen en el cuadro 1, se obtuvieron o se
derivaron principalmente de las proyecciones
nacionales calculadas por órganos del gobierno,
instituciones o expertos individuales. Se ha
acudido a las proyecciones preparadas por la
Secretaría de las Naciones Unidas para las
estimaciones de la población de China conti
nental, para la que no se disponía de proyec
ciones nacionales, y del Japón, para el que las
proyecciones nacionales suponían una disminu
ción de la tasa bruta de reproducción a 0,87 en
1965-1970, permaneciendo constante la fecun
didad a partir de esta fecha. Las Naciones
Unidas modificaron las proyecciones para los
períodos posteriores a 1970 basándose' en que
las tasas de reproducción inferiores a la unidad
nunca se han mantenido mucho tiempo y en que
eventualmente las tasas de reproducción del
Japón volverán a la unidad. La proyección
para China continental es el promedio de la
proyección que suponía una mortalidad elevada
y una tardía disminución de la fecundidad (a
partir de 1970) y la que suponía una mortalidad
baja y una pronta disminución de la fecundidad
(a partir de 1955), reduciéndose a la mitad la
"tasa de natalidad ajustada por sexo y edad"
treinta años después del comienzo de la dismi
nución 1.

1 Véase Naciones Unidas, World Population Pros
pects As Assessed in 1963 (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 66.XIII.2).

3. Donde las proyecciones nacionales se
obtuvieron de acuerdo con supuestos alterna
tivos de las tendencias demográficas, se eligió
para cada país la proyección elaborada bajo los
supuestos que se consideraron más admisibles.
De este modo, para Filipinas y Tailandia, se
adoptaron las proyecciones nacionales, basadas
'en el supuesto de una disminución normal de la
mortalidad y de una fecundidad constante hasta
1980, mientras que para la República de Corea
se eligió la proyección nacional que suponía
una disminución normal de la mortalidad y una
pequeña disminución de la fecundidad del 5"%
quinquenal a partir del período 1960-1965. En
la proyección nacional (serie media) para la
India se supuso una disminución de la morta
lidad algo más rápida que la normal, con una
disminución de la tasa general de fecundidad
a partir del período 1961-1966 del 5, el 10 y el
20% de los valores anteriores en cada quin
quenio sucesivo, respectivamente. Las proyec
ciones nacionales disponibles para Birmania,
Indonesia, Irán y Paquístán suponen una
fecundidad constante.

4. Las estimaciones indican que en 1970
1980 el crecimiento demográfico de Birmania,
Indonesia, Irán, Filipinas y Tailandia será aún
más rápido que en las décadas anteriores y que
el crecimiento en el Japón será un poco más
rápido en ese período porque las tasas de
mortalidad se habrán estabilizado a los niveles
más bajos posibles y la tasa de reproducción
habrá vuelto a la unidad. La mayor lentitud del
crecimiento demográfico de China con respecto.
al promedio puede atribuirse al supuesto de una
tasa de natalidad más baja que el promedio y
en disminución. La ligera disminución de la
fecundidad supuesta para la República ae Corea
evidentemente se compensará por nuevas
reducciones de la tasa de mortalidad, mientras
que la tasa de aumento para la India se mode
rará, si resulta correcto el supuesto de la rapi
dez de la disminución de la fecundidad del país.
Como puede calcularse a partir del cuadro 1, la
India añadirá a su población 14 millones de
personas cada año durante el período .1970
1975, o 4 millones más de personas cada año
que las adiciones anuales a la población de
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Cuadro 1. Estimaciones de la población de países asiáticos seleccionados, 1960-1980
(En millares)

Tasa de altmento
(porcentaje)

I{)60 I{)6S
1{)60- 1{)7°'

País 1{)70 I{)7S I{)80 1970 I{)80

Birmania .................... 22.325 24.732 27.584 30.990 35.000 2,1 2,4
China (continental) ........... 650.000 695.000. 742.000 792.000 843.000 1,2 1,3
India ........................ 432.719 486.985 550.506 620.300 685.900 2,5 2,2
Indonesia .................... 92.871 109.189 125.855 144.552 168.050 3,1 2,9
Irán ......................... 20.762 23.261 26.310 29.828 33.736 2,4 2,5
Japón ....................... 93.210 97.523 101.465 106.174 111.064 0,8 0,9
Paquistán .................... 99.975 113.360 128.840 147.370 169.720 2,6 2,8
Filipinas ................ '" .. 27.410 32.345 38.493 46.157 55.990 3,4 3,8
República de Corea ........... 25.037 28.810 32.849 37.450 42.830 2,8 2,7
Tailandia .................... 26.990 31.777 37.537 44.579 53.291 3,4 3,6
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. FUENTES: Estimaciones para China (continental) y
Japón, de W01'ld Population Prospects As Assessed
in 1963 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 66.XIII.2). Las estimaciones para los otros
países se derivaron u obtuvieron de las siguientes:
Birmania, Departamento del Censo, PopulatlO1~ pro
[ections for Burma, 1961-1975 (Rangún, julio de 1963),
con extrapolaciones hechas por las Naciones Unidas
para 1960 y 1980; India, Comisión de Planificación,
proyecciones oficiales revisadas para la India, 1961
1968, serie media, preparadas por un grupo de trabajo
de la Comisión; Indonesia, Universidad de Indonesia,
Instituto Nacional de Investigación Económica, Facul
tad de Economía, proyecciones para 1961-1981; Irán,

China continental (10 millones) durante el
mismo período, a pesar de partir de una pobla
ción base más pequeña. En este período, Indo
nesia y Paquistán añadirán anualmente a sus
poblaciones respectivas unos 4 millones de per
sonas; Filipinas y Tailandia añadirán cada una
alrededor de 1,5 millones cada año.

5. Se dispone de tasas de actividad econó
mica (o coeficientes de población activa) por
sexo y edad para proyectar la población econó
micamente activa} por sexo y edad, de los diez
países asiáticos seleccionados, excepto en los
casos de Birrnania y China continental P. No

2 Las tasas de actividad económica por sexo y edad
para el Irán (1956), las Filipinas (1957), la República
de Corea (1955) y Tailandia (1960) utilizadas en las
proyecciones de la población activa en este trabajo se
obtuvieron del estudio preparado conjuntamente por
la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo, "De
mographic factors in problems of manpower supply
and utilization in Asia and the Far East", The Asían
Populatiow Conierence (1963) (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.l1); para la
India (1953-1954) se obtuvieron de Aspectos Demo
gráficos de la Mano de Obra. Iniorme No. 1. Parti
cipación en las Actividades Económicas por Sexo :v
Edad (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 61.XIIIA); para Indonesia (1961) y Paquístán
(1961) las tasas se calcularon sobre los resultados
censales.

/

Sección de Estadística, Organización del Plan, "Popu
lation growth in Iran", de M. Setoudeh Zand (Tehe
rán, octubre de 1964); Paquistán, Comisión de Plani
ficación, Sección de Planificación Perspectiva, "Popu
lation projections for Pakistan" (Karachi, noviembre
de 1963); Filipinas, Consejo Económico Nacional,
proyecciones (serie media) adoptadas por el Comité de
Demografía (Manila, septiembre de 196.3); República
de Corea, Junta de Planificación Económica, Oficina
de Estadística, New Populaüo« Projections [or Korea,
1960-2000 (Seul, agosto de 1964); Tailandia, informe
nacional a la Conferencia Asiática de Población de
1963, proyección que supone una fecundidad constante
y una disminución moderada de la mortalidad.

hay diferencias significativas en las tasas medias
de actividad para la población masculina de 25
a 54 años de estos países, excepto en el caso
de la República de Corea, donde los parados
han sido excluidos del recuento de la población
activa, por cuya razón las tasas de actividad
masculina son también más bajas para ese país
por 10 que se refiere a los que tienen de 15 a
24 años, grupo de edad este en el que se
puede encontrar la parte más importante de la
población que busca trabajo por primera vez.

6. Las diferencias en las tasas de actividad
de los comprendidos entre 10 y 14 años pueden
atribuirse, hasta cierto punto, a las diferencias
en la edad mínima empleada en la enumeración
de la población económicamente activa. Las
diferencias en los coeficientes de población
activa referentes a los jóvenes, de 10 a 19 años,
se deben también, en gran medida, a las dife
rencias en las estructuras económicas de los
países (hasta 'el punto de que la agricultura
ofrece más oportunidades que las industrias no
agrícolas para el empleo de los jóvenes) ; a las
diferencias en los niveles del desarrollo econó
mjco, de donde los países más avanzados
económicamente pueden permitirse mayores
inversiones en educación y prolongar de este

¡modo el período de escolaridad de los niños;
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3 Un examen más completo de los tipos de diferen
cias en las tasas de actividad entre los países, así
como explicaciones de esas diferencias, se encontrarán
en Aspectos Demográficos de la Mano de Obra. In
forme No. 1. Participaciólt en las Actividades Eco
némlcas por Sexo y Edad (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 61.XIIIA); y en Yon
Pon Seng, "Growth of the labour force in countríes
of the ECAFE Region", The Asion Populotiot» Con
Icrence, 1963 (put1kaci6n de las' Naciones Unidas,
No. de venta: 65.II.F.lI).

4 Las tasas de actividad observadas en los países
musulmanes se analizan en El Crecimiento de la Po
blación y la Mano de Obra en el Stedán (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.S).

li Véase Aspectos Demográficos de la Mano de Obra.
Itlforme No. 1. Participación C1t las Actioidc..dos Eco
Ilómicas por Sexo y Edad (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
°tu«

IÓN, 1965

1980

Tasa de altmento
(porcentaje)

19ÓO- 1970'
19'10 1980

2,1 2,4
1,2 1,3
2,5 2,2
3,1 2,9
2,4 2,5
0,8 0,9
2,6 2,8
3,4 3,8
2,8 2,7
3,4 3,6
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y a las diferencias en los conceptos utilizados se proyectaron a 1980 sobre los mismos supues
para medir el tamaño de la población económi- tos que los adoptados para los otros países.
camente activa. Este último factor explica en 9. Considerando la estructura política y
gran parte por qué no existe un tipo claro de económica de China continental, es probable
las diferencias en las tasas medias de actividad que sus tasas medias de actividad por sexo y
femenina entre los países. Las tasas femeninas edad sean altas 7. Aplicando las tasas por sexo
en la República de Corea están a los mismos y edad de Tailandia, que al parecer tiene el
niveles, aproximadamente, que las del indus- coeficiente más 'alto de población activa de todos
trializado Japón, mientras que Tailandia, alta- los países asiáticos liara los que se disponía de
mente agrícola, tiene las tasas de actividad datos (51,0% en 1956) 8, al censo de población
femenina más elevadas de los países selecciona- de 1953 de China continental 9, se obtuvo una
dos3. El Irán musulmán y Paquistán tienen tasa total de actividad del 57,5%. Esta tasa
unas tasas medias de actividad femenina muy bruta de actividad económica se aplicó a las
bajas, pero no es éste el caso de Indonesia, estimaciones de las Naciones Unidas de la po
país también predominantemente musulmán 4. blación de China continental, para estimar la

7. A partir de las tendencias de las tasas de población activa de ese país desde 1960 a 1980.
actividad observadas durante el período que va 10. La población activa de los diez países
de 1910 a 1955 en los países donde se disponía más populosos de la región de Asia y Extremo
de estas estadísticas 5, se supuso, para fines de Oriente totalizaría 718 millones en 1960 y
proyección de la población activa (cuadro 2), 1.030 millones en 1980. Sobre la base de la
que: a) las tasas de actividad actuales para los proporción estimada de la población total de
hombres entre 20 y 64 años y para las mujeres estos diez países con respecto a la población de
de más de 14 años permanecerían invariables la región entera (93,2% en 1960 y 93,8% en
hasta 1980; b) a 10 largo de los veinte años 1980, según las proyecciones basadas en las
del período de proyección, las tasas de actividad "variantes medias" de las Naciones Unidas) y
masculina en los grupos de edad de 10 a 14 suponiendo que la relación entre la total pobla
años, de 15 a 19 y de más de 64 años, disminui- ción activa y la población total valdría para
rán en el 50, ellO y el 20%, respectivamente; todos los países de la región, la población
y e) las tasas femeninas en el grupo de edad activa de la región sería aproximadamente 770
entre 10 y 14 años disminuirán en el 25% millones en 1960 y 1.098 millones en 1980 1°.
durante el mismo período. .

11. Tienen que proporcionarse puestos de
8. Para la totalidad de Birmania y para trabajo suficientes para las adiciones anuales a

China continental no se dispone de tasas actua- la población activa, de otro modo el crecimiento
les de actividad económica por sexo y edad. De demográfico sólo aumentaría el número de
las características de la población de jure de parados, que actualmente constituye una pro
252 ciudades de Birmanía obtenidas en 1953, porción considerable de la población activa de
parecía razonable suponer para el país las 7 Esta fue la tesis de la Dirección del Censo de los
tasas medidas derivadas de los datos de Estados Unidos, Waller Wynne, Jr., The Populaüo»
veintiún países agrícolas en fechas relativa- of Manchtlria, Informes sobre Estadísticas Demográ
mente recientes 6. Estas tasas por sexo y edad ficas Internacionales, serie P.90, No. 7 (Washington,

D.C., Government Printing Office, 1958), págs. 53
y 54.

8 Véase Aspectos Demográficos de la Manad(/.
Obra. Informe. No. 1. ParticipaciÓn en las Actividades
Econámicas -por Sexo y Edad (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).

9 Modelo de población oficial ajustado para China
continental por la Dirección del Censo de los Estados
Unidos, John S. Aird, The Sise, Compositiolt, and
Grouith. of the Populatio» of Mainland China, In
formes sobre Estadísticas Demográficas Interna
cionales; serie P.90, No. 15 (Washington, D.C.,
Government Printing Office, 1961), pág. 82, cuadro 14.

10 La Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
obtuvo estimaciones de la población activa de la
región: 735 millones en 1960 y 936 millones en 1980,
sobre el supuesto, entre otros, de que la relación entre
la población activa total .y la población en edad de
trabajar de toda Asia sería valedera para los países
asiáticos considerados en las estimaciones de la OIT.
Véase OIT, Revista Internacional del Trabajo,
vol. LXXXIII, No. 4 (abril de 1961).

.,
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¡ País 1960 ID6S lD70 ID?S 1980

¡
Birmania ......................... 8.407 9.228 10.141 11.117 12.202
China (continental) ................ 374.000 400.000 427.000 455.000 485.000
India .... " ....................... 187.650 206.547 230.929 261.021 296.200
Indonesia ......................... 32.594 36.988 43.227 50.870 58.979
Irán .............................. 6.629 7.324 8.161 9.146 10.384
jap6n ............................ 44.158 49.044 53.106 55.212 57.792
Paquistán ..................... , ... 32.058 35.285 39.520 44.183 48.773
Filipinas ...... , ................... 10.261 11.943 13.986 16.417 19.246
República de Corea ................ 8.964 10.190 11.719 13.723 15.9fj9
Tailandia......................... 13.788 15.911 18.582 21.798 25.628

/
11

Cuadro 2. Estimaciones de la población activa en paises asiáticos seleccionados, 1960-1980

(En millares)

I
r

I
I

los países asiáticos. Hacia 1960, la proporción
estimada de la población activa que se encon
traba en paro total era casi el 9% en las Filipi
nas, alrededor del 7% en la República de Corea,
el 5% en la India e Indonesia, y el 4ro en
Tailandia 11. Estas estimaciones no toman en
consideración el subempleo, un aspecto proba
blemente más importante del problema del paro
en los países asiáticos. Aproximadamente el
22% de la población activa de Paquistán en
1960 estaba o desempleada o subempleada 12.

En las Filipinas, las actuales encuestas por
muestreo sobre la población activa indican que

11 Las estimaciones se obtuvieron de las fuentes
siguientes: para la India, un estudio conjunto de la
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
y la Oficina Internacional del Trabajo, "Demographic
factors in problems of manpower supply and utiUzation
in Asia and the Far East", Tiza Asias» Popttlatiolt
Conierence, 1963 (publicación de las Naciones Unidas,
N o. de venta: 65.II.F.11) ; para Indonesia y la Repú
blica de Corea. sus informes nacionales presentados a
la Conferencia Asiática de Población de 1963; para
las Filipinas, Philippina Statistical SlIrvey o/ H ouse
holds Bulletin, serie No. 11 (Manila, abril de 1962);
y para Tailandia, Jo ill t Thai-USOM Human Re
sources Stud»: Pra!imÍllary Assessmcnt o/ Education
altd Human Resources in Thailand, vol. 11 (Bangkok,
octubre de 1963), pág. 15, cuadro 111.

12 Véase Gobierno de Paquistán, División de Plani
ficación, Outline o/ tiza Third Fioe-year Plan, 1965
1970 (Karachi, agosto de 1964), págs. 12 y 24.

una de cada ocho personas empleadas trabajaba
menos de cuarenta horas por semana y buscaba
trabajo adicional o más horas de empleo, mien
tras que casi el 7% de la población empleada
deseaba t111 trabajo adicional aunque 'estaba ya
trabajando el número completo de horas 13.

12. Las metas sobre el empleo de los actua
les planes de desarrollo económico de los países
asiáticos se consideraron que eran suficientes
solamente para absorber la población activa
adicional y no 10 bastante extensas para reducir
substancialmente el paro existente, dejando sólo
el subernpleo 14. En algunos de ellos, el empleo
adicional esperado no bastará ni siquiera para
absorber la población activa adicional que
aparezca durante el período del plan. Por
ejemplo, el empleo adicional total esperado para
1961-1966 por el Tercer Plan Quinquenal de
la India es de 14 millones, mientras que las
adiciones a la población activa durante el
período ascenderán a unos 19 millones (véase
el cuadro 2).

13 Véase el informe filipino presentado a la Con
ferencia Asiática de Población de 1963.

14 Naciones Unidas, Dirección de Asuntos Sociales
y Oficina Internacional del Trabajo, "Demographíc
factors in problerns of manpower supply and utiliza
tion in Asia and the Far East", Tiza Asian Popu
laüo» Con/erence, 1963 (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 65.II.F.M.), págs. 40 y 41.
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de obra extranjera era permanente, las res
tricciones se liberalizaron, pero en 1963-1964
el Gobierno suizo impuso un límite total a la
admisión de nuevos trabajadores extranjeros.

Los cambios en las condiciones económicas
y en la política suiza han originado cambios en
la composición¡ de la mano de obra italiana.
La rotación disminuye al aumentar la propor
ción de trabajadores no estacionales. El tra
bajo de inferior categoría, las ocupaciones mal
pagadas, como el trabajo agrícola y el servicio
doméstico, han disminuido vivamente al aumen
tar el empleo industrial, especialmente en las
industrias metálicas y de maquinaria.

En consecuencia, ha aumentado la propor
ción de hombres respecto a las mujeres entre
los trabajadores italianos. Las remesas a Italia
han sido sustanciales, pero es probable que
disminuyan, pues a los trabajadores se les per
mite llevar a sus familias. La mejora de las
condiciones económicas en Italia y las restric
ciones a la inmigración en Suiza reducirán
probablemente en el futuro la corriente migra
toria.

Migración italiana a Suiza en la posguerra

KURT B. MAYER

Desde el final de la segunda guerra mundial,
Suiza ha sido el principal país de destino de
los emigrantes italianos. Las necesidades de los

· dos países han sido complementarias. Las
industrias suizas han experimentado condi
ciones de gran prosperidad con escasez de mano
de obra, mientras Italia estaba acosada por el
desempleo y el subempleo. La migración

,italiana a Suiza asumió proporciones sin prece
dentes, pues el número de italianos que traba-

· jaban en Suiza se elevó desde 49.000, en 1946,
·a 474.000, en 1963. Las autoridades suizas
controlan la inmigración, basándose en las
fluctuaciones del mercado de trabajo. En los
primeros años de la posguerra la necesidad de
trabajadores extranjeros se consideró transi
toria; de este modo, se otorgó preferencia a

.las personas solteras, 110 permitiéndose a los
hombres casados llevar a sus familias con ellos
y la rotación de trabajadores fue rápida. Como

.llegó a ser evidente que la necesidad de mano
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años después del censo. Siempre sobre la base
de los datos de 1961, se puede constatar una
contracción muy importante de los grupos más
jóvenes de trabajadores en relación con el año
1951; el grupo comprendido entre 14 y 21
años no representaba en 1961 más que el
9,3% de la población activa total, contra el
16,2% en 1951. Por el contrario, se ha regis
trado un aumento del grupo de edad entre 21
y 65 años. La clasificación de la mano de obra
ocupada, por grupos de edad, efectuada cada
año - a partir de 1957- por el Istituto Cen
trale di Statistica (ISTAT) 2 revela, por otra
parte, una evolución análoga entre esta fecha
y 1962; la mano de obra ocupada del grupo
de edad entre 10y 30 años ha pasado del 34%
al 24%, la del grupo entre 30 y 50 años ha
mostrado cierta tendencia a aumentar (del 37
al 40%), mientras que el grupo entre 50 y
60 años ha registrado un aumento considerable
tanto en cifras absolutas (alrededor de 200.000
trabajadores), como en porcentaje (del 22 al
30%). .

Aspectos regionales del empleo y del subempleo en la ageíeultura italiana

GJAN GJACOMO DELL'ANGELO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO

1();1 1061

Menosde De 14 a De 21 a Más de Menos de De 14 a . De 21 a Más de
14 alfas 21 años 6; afias (j; anos 14 afias 21 anOS 65 alfos 6; anos

Italia septentrional. ............. 2,3 14,1 73,4 10,2 Q,9 7,7 82,1 9,3
Italia central. .................. 3,5 15,1 72,0 9,4 1,4 8,4 81,9 8,3
talia meridional. . . ............. 3,8 19,1 70,6 6,5 1,5 11,2 82,4 4,9
talla insular ................... 3,7 17,3 72,2 6,8 1,3 10,6 83,1 5,0

Italia 3,1 16,2 72,2 8,5 1,2 9,3 82,3 7,2
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1. La situación del empleo agrícola en Italia
se encuentra, en el momento actual, en una fase
de transición. En efecto, .se ha pasado de la
situación casi estática 1 caracterizada por una
mano de obra generalmente excedente que se
ha extendido hasta 1958, a una fase muy diná
mica determinada por un éxodo agrícola cuya
media se cifra en 380.000 trabajadores aproxi
madamente.

2. Sin embargo, esta nueva tendencia no es
uniforrr-e para el conjunto de las regiones
italianas, de 10 que se deduce que las modifica
cienes que están teniendo lugar en el volumen
de la mano de obra varían de una forma impor
tante de una región a otra. No obstante se ha
observado que el éxodo ha provocado, general
mente, las siguientes modificaciones:

. a) Sensible envejecimiento de la mano de
obra agrícola. Según los datos de los censos

; demográficos, la edad media de los agricultores
era de 43 años en 19q1 y de 40 años en 1951.
Incluso si esta diferencia no es sensible, se debe

, tener en cuenta que en la fecha del último censo
el éxodo no había tomado un ritmo acelerado
hasta dos años antes; así pues, puede estimarse 2 Las encuestas precedentes y las efectuadas desde

·que esta diferencia es más acentuada hoy, cuatro 1957 no son homogéneas. Este año es, por otra parte,
suficientemente representativo de la situación de los

1 Desde la unificación de Italia en 1950, la población años que han precedido al éxodo, visto que este último
·activa agrícola no ha sido nunca inferior a ocho no ha acelerado su ritmo más que a partir de 1958-
·millones de personas. 1959.

Cuadro l. Distribución, en porcentaje, de la pobl~ci6n agrícola masculina" por grupos deedad

" .
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Cuadro 2. Fuerzas de trabajo agrícola por categorías sociales en 1959 y en 196<1
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485

1.036

1.521

Trabajadores
dependientes

2.218

1.213

3.431

tario), aunque el paro oculto haya desaparecido,
el subernpleo estacional existe siempre por el
hecho de una distribución muy irregular del
trabajo, ligada a sistemas de monocultivo
(viñedo y cultivo de frutales).

6. Sin embargo, en estas zonas, los miembros
del núcleo familiar agrícola consiguen ocupar
una parte al menos de su propio potencial de
trabajo que está sin utilizar, trabajando como
asalariados en grandes explotaciones de la
llanura del Po.

7. Al mismo tiempo, se encuentra un desa
rrollo considerable de la agricultura part-time.
En Lombardía y en el Piamonte, los empleos
que la industria, en expansión rápida y conti
nua, viene ofreciendo en estos últimos años,
han sido ampliamente cubiertos - como ya se
ha dicho - por los grupos jóvenes de mano de
obra agrícola, masculina y femenina. Cuando
esta mano de obra pertenecía a familias cuyo
jefe era un pequeño agricultor, este fenómeno
ha .provocado una corriente de migraciones
pendulares. Esta mano de obra contribuye,
p~tes, igualmente a la producción de la agricul-

¡o/.

666

996

1.662

Trubajadores Trabajadóres
dependientes illdependientes

(Miiiures de lmidades)

1950

Trabajadores
independientes

Italia del Norte. ... .... . . .. . .... 3.283

Italia del Sur. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 1.902

Italia 5.185

e) Tendencia a la variación de la distribución
social de la población activa agrícola entre
trabajadores independientes y trabajadores de
pendientes, a continuación de una disminución
muy marcada de los primeros. Según una

/
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b) Variación diferente en la participación encuesta del ISTAT para el período 1959

de la mano de obra femenina en los trabajos 1964 8, la disminución de la mano de obra
agrícolas en el norte y el sur de Italia. La agrícola que se ha producido durante este
expansión de los sectores industriales y de período ha afectado a más del 90% de los
los servicios en las regiones septentrionales y trabajadores independientes. No obstante, el
centrales ha reducido sensiblemente la mano de fenómeno se ha manifestado de una forma algo
obra femenina agrícola cuyo porcentaje ha diferente en el Norte y en el Sur: en las re
pasado, entre 1951 y 1961, respectivamente del giones septentrionales, los trabajadores inde
22,6% al 19,6%, y del 25,7% al 22,60/0. Por pendientes que han abandonado la agricultura
el contrario, en las regiones meridionales, esta han representado casi el 80% del éxodo agrí
mano de obra ha pasado del 32,5% al 400/0. cola total; en las regiones meridionales, han
En las islas, donde la cultura tradicional no representado el éxodo total; además se habrá
admitía la presencia de las mujeres en los producido aquí el paso de los trabajadores
trabajos del campo, el aumento ha sido partí- independientes al estado de dependientes.
cularmente notable (del 8 al 15%). 8 No se dispone aún de los datos del censo de 1961

relativos a la distribución social de la población activa
agrícola. Los datos que se exponen se refieren a la
mano de obra ocupada; como se ve hay una notable
diferencia entre la población activa y las fuerzas de
trabajo, pero en este caso tiene importancia no por
los valores absolutos sino, sobre todo, por las ten
dencias.

Por consiguiente, la relación entre indepen
dientes y dependientes que 'era en 1959, para el
territorio nacional, de 3 a 1, ha pasado en 1964
de 2,3 a 1, con una fuerte disminución sobre
todo en el Mediodía.

3. Las diferencias en las situaciones del
empleo y subempleo en las diversas regiones
italianas encuentran su origen en los fenómenos
que se acaban de describir y que son el resul
tado, a su vez, del desarrollo más o menos
importante del sistema económico general.

4. La absorción de la mano de obra agrícola
por las industrias de las regiones del Norte de
Italia ha sido tan importante que prácticamente
ha eliminado el paro oculto de la agricultura;
en efecto, en algunas zonas, como las colinas
prealpinas y la llanura del Po, esta absorción
ha planteado problemas, no solamente de susti
tución del trabajo humano por las máquinas
sino también por los cambios en los sistemas
de producción.

5. Hay que observar, no obstante, que en
las zonas donde predomina la explotación
campesina (cultivador propietario o arrenda-
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tura, trabajando durante los momentos libres
en la explotación que ha quedado 'en las manos
de las personas de más edad.

8. 'Se puede observar un ejemplo análogo en
zonas cada vez más extensas de los Alpes: el
desarrollo del turismo invernal y estival, unido
a la creación de equipos de recepción y a la
facilidad de las comunicaciones con la zona
industrial de la llanura, ha provocado una
evolución rápida de la vida económica local,
relegando cada vez más la actividad agrícola a
segundo plano, esto en el marco de los inte
reses locales.

9. En todas las regiones del centro de Italia
la situación del empleo en la agricultura ha
estado estrechamente condicionada por el
contrato de aparcería que se revela, con el
cambio de las condiciones del mercado de tra
bajo, cada vez más inadaptado a los criterios
de gestión exigidos por una economía de pro
ductividad elevada.

10. El empeoramiento de la, agricultura, a
consecuencia de la falta de mano de obra, ha
sido considerable en el caso de las explotaciones
de las zonas montañosas, pobres en recursos
naturales. En toda la zona de las colinas,el
éxodo ha afectado a los miembros más jóvenes
de las familias de aparceros, provocando así un
desequilibrio sensible entre disponibilidad y
necesidad de mano de obra. Por consiguiente
en las regiones de aparcería que presentaban
ya, en el pasado, un grado de paro muy redu
cido, ligado exclusivamente al subempleo
estacional, la explotación agrícola debe hacer
hoy frente a grandes dificultades, por disminuir
de día en día la mano de obra necesaria para
mantener los niveles de intensidad del cultivo.

11. El problema del paro adquiere, incluso
en el momento actual, proporciones importantes
en las regiones meridionales y en las islas; a
pesar del éxodo rural, cifrado en un millón de
unidades de mano de obra, aproximadamente,
el desequilibrio entre la densidad demográfica
y las posibilidades de empleo subsiste, tanto
más cuanto que una parte importante de los
trabajadores que abandonan la agricultura está
constituida por corrientes de emigración tem
poral hacia el extranjero. Se trata en este caso
de emigraciones individuales que suponen un
retorno al seno de la familia en un plazo más
o menos breve. El carácter temporal de esta
emigración que provoca en algunas zonas el
remplazamiento del trabajo masculino por una
mano de obra femenina y menor, ha deteriorado
la capacidad de producción de la agricultura.

12. La situación no es uniforme en toda esta
región meridional. En las zonas rurales menos
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favorecidas, el éxodo ha tomado tales propor
ciones que algunas veces ha provocado el
abandono total de la explotación agrícola. En
otras zonas rurales, el éxodo ha logrado elimi
nar totalmente, o parcialmente, el paro oculto,
mientras que el subempleo estacional de ,los
miembros de la familia agrícola permanece
invariable por lo que se refiere al monocultivo
de cereales y a la rigidez de los diagramas de
trabajo.

13. Las explotaciones que emplean asalaria
dos están situadas sobre todo en las zonas don
de la densidad relativamente débil de la pobla
ción estaba determinada, hasta 1950, por
condiciones ambientales particulares: por ejem
plo, en numerosos llanos costeros de la región
Basilicata y de Sicília, a causa de la malaria
que impedía el establecimiento duradero de la
población, o por condiciones climáticas desfa
vorables (sequía) que no permitían la vegeta
ción en primavera y verano.

14. La eliminación de la malaria hacia 1950
y la realización de un programa de irrigación
por la eassa per il M ezzogiorno han estable
cido las bases indispensables para el paso de
una agricultura extensiva a una agricultura
intensiva. Así pues, la débil densidad demográ
fica de estas zonas permite, hoy, tener niveles
crecientes de empleo al mismo tiempo que se
procede a las transformaciones y que se Vp la
posibilidad de alcanzar, en breve plazo, l111a
situación de pleno empleo. Esto se confirma por
el hecho de que en las regiones donde esta
intensificación ya se ha realizado, los niveles
del éxodo de la mano de obra son los más
débiles.

15. Todavía existe cierta discontinuidad en,
la absorción de la mano de obra en otras zonas
donde la transformación del sistema de cultivos
no se ha iniciado todavía, sobre todo por falta
de irrigación. 'Si la disminución de la población
ha dado lugar, en ciertas zonas, a una carencia
de mano de obra estacional en el momento de
los períodos críticos de los trabajos del campo,
muy a menudo se encuentran todavía jornale
ros agrícolas en paro, durante períodos más o
menos largos. Como resultado de esta irregula
ridad de la demanda, el mercado de trabajo
sufre oscilaciones considerables, con bruscos
aumentos estacionales de los salarios que, por
una parte, constituyen factores de crisis para
las explotaciones y, por otra parte.• no contri
buyen más que marginalmente a la mejora de
las condiciones económicas de la mano de obra
temporal.

16. Hay que hacer notar, además, que el
éxodo que afecta al sur de Italia - con las
dimensiones que ha tomado hasta ahora - ha
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permitido disminuir, sin llegar a eliminarlo, ese
subproletariado del campo definido como con
vencionalmente agrícola y asalariado, pero que,
de hecho, no está ligado orgánicamente a explo
taciones que emplean de forma exclusiva o pre
dominante mano de obra asalariada. Por esta
razón ha permanecido invariable el factor riega-

/

tivo constituido por los elementos mixtos, ya se
trate del cultivador directo que completa la
renta de la explotación trabajando a sueldo,
ya del jornalero agrícola, que muy a menudo
es igualmente propietario de algunas áreas, y,
al mismo tiempo, arrendatario de pequeñas
parcelas de terreno.
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IS, ya se
oleta la
, sueldo,
menudo
.reas, y,
equeñas Crecintiento de la población y de la mano de obra en países seleccionados

(le Asia y el Lejano Oriente

BASILIO B. AROMIN

,I

1. El crecimiento demográfico de la región
asiática y del Extremo Oriente está determi
nado principalmente por los desarrollos en los
países más populosos, a saber: China conti
nental y la India, las que juntas tenían en
1960 una población de más de 1.000 millones;
Indonesia, Japón y Paquistán, cada uno con
una población de 93 a 94 millones en 1960; Y
Birmania, Irán, las Filipinas, la República de
Corea y Tailandia, cuyas poblaciones en 1960
ascendían en cada uno de ellos a más de 20
millones. La mitad de la población del mundo
vivía en estos diez países en 1960, sobre una
superficie de menos de un séptimo de la super
ficie total de la tierra.

2. Las estimaciones de la población de estos
diez países para el período 1960-1980, que se
exponen en el cuadro 1, se obtuvieron o se
derivaron principalmente de las proyecciones
nacionales calculadas por órganos del gobierno,
instituciones o expertos individuales. Se ha
acudido a las proyecciones preparadas por la
Secretaría de las Naciones Unidas para las
estimaciones de la población de China conti
nental, para la que no se disponía de proyec
ciones nacionales, y del Japón, para el que las
proyecciones nacionales suponían una disminu
ción de la tasa bruta de reproducción a 0,87 en
1965-1970, permaneciendo constante la fecun
didad a partir de esta fecha. Las Naciones
Unidas modificaron las proyecciones para los
períodos posteriores a 1970 basándose' en que
las tasas de reproducción inferiores a la unidad
nunca se han mantenido mucho tiempo y en que
eventualmente las tasas de reproducción del
Japón volverán a la unidad. La proyección
para China continental es el promedio de la
proyección que suponía una mortalidad elevada
y una tardía disminución de la fecundidad (a
partir de 1970) y la que suponía una mortalidad
baja y una pronta disminución de la fecundidad
(a partir de 1955), reduciéndose a la mitad la
"tasa de natalidad ajustada por sexo y edad"
treinta años después del comienzo de la dismi
nución 1.

1 Véase Naciones Unidas, World Population Pros
pects As Assessed in 1963 (publicaci6n de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 66.XIII.2).

3. Donde las proyecciones nacionales se
obtuvieron de acuerdo con supuestos alterna
tivos de las tendencias demográficas, se eligió
para cada país la proyección elaborada bajo los
supuestos que se consideraron más admisibles.
De este modo, para Filipinas y Tailandia, se
adoptaron las proyecciones nacionales, basadas
'en el supuesto de una disminución normal de la
mortalidad y de una fecundidad constante hasta
1980, mientras que para la República de Corea
se eligió la proyección nacional que suponía
una disminución normal de la mortalidad y una
pequeña disminución de la fecundidad del 5"%
quinquenal a partir del período 1960-1965. En
la proyección nacional (serie media) para la
India se supuso una disminución de la morta
lidad algo más rápida que la normal, con una
disminución de la tasa general de fecundidad
a partir del período 1961-1966 del 5, el 10 y el
20% de los valores anteriores en cada quin
quenio sucesivo, respectivamente. Las proyec
ciones nacionales disponibles para Birmania,
Indonesia, Irán y Paquístán suponen una
fecundidad constante.

4. Las estimaciones indican que en 1970
1980 el crecimiento demográfico de Birmania,
Indonesia, Irán, Filipinas y Tailandia será aún
más rápido que en las décadas anteriores y que
el crecimiento en el Japón será un poco más
rápido en ese período porque las tasas de
mortalidad se habrán estabilizado a los niveles
más bajos posibles y la tasa de reproducción
habrá vuelto a la unidad. La mayor lentitud del
crecimiento demográfico de China con respecto.
al promedio puede atribuirse al supuesto de una
tasa de natalidad más baja que el promedio y
en disminución. La ligera disminución de la
fecundidad supuesta para la República ae Corea
evidentemente se compensará por nuevas
reducciones de la tasa de mortalidad, mientras
que la tasa de aumento para la India se mode
rará, si resulta correcto el supuesto de la rapi
dez de la disminución de la fecundidad del país.
Como puede calcularse a partir del cuadro 1, la
India añadirá a su población 14 millones de
personas cada año durante el período .1970
1975, o 4 millones más de personas cada año
que las adiciones anuales a la población de
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Cuadro 1. Estimaciones de la población de países asiáticos seleccionados, 1960-1980
(En millares)

Tasa de altmento
(porcentaje)

I{)60 I{)6S
1{)60- 1{)7°'

País 1{)70 I{)7S I{)80 1970 I{)80

Birmania .................... 22.325 24.732 27.584 30.990 35.000 2,1 2,4
China (continental) ........... 650.000 695.000. 742.000 792.000 843.000 1,2 1,3
India ........................ 432.719 486.985 550.506 620.300 685.900 2,5 2,2
Indonesia .................... 92.871 109.189 125.855 144.552 168.050 3,1 2,9
Irán ......................... 20.762 23.261 26.310 29.828 33.736 2,4 2,5
Japón ....................... 93.210 97.523 101.465 106.174 111.064 0,8 0,9
Paquistán .................... 99.975 113.360 128.840 147.370 169.720 2,6 2,8
Filipinas ................ '" .. 27.410 32.345 38.493 46.157 55.990 3,4 3,8
República de Corea ........... 25.037 28.810 32.849 37.450 42.830 2,8 2,7
Tailandia .................... 26.990 31.777 37.537 44.579 53.291 3,4 3,6
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. FUENTES: Estimaciones para China (continental) y
Japón, de W01'ld Population Prospects As Assessed
in 1963 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 66.XIII.2). Las estimaciones para los otros
países se derivaron u obtuvieron de las siguientes:
Birmania, Departamento del Censo, PopulatlO1~ pro
[ections for Burma, 1961-1975 (Rangún, julio de 1963),
con extrapolaciones hechas por las Naciones Unidas
para 1960 y 1980; India, Comisión de Planificación,
proyecciones oficiales revisadas para la India, 1961
1968, serie media, preparadas por un grupo de trabajo
de la Comisión; Indonesia, Universidad de Indonesia,
Instituto Nacional de Investigación Económica, Facul
tad de Economía, proyecciones para 1961-1981; Irán,

China continental (10 millones) durante el
mismo período, a pesar de partir de una pobla
ción base más pequeña. En este período, Indo
nesia y Paquistán añadirán anualmente a sus
poblaciones respectivas unos 4 millones de per
sonas; Filipinas y Tailandia añadirán cada una
alrededor de 1,5 millones cada año.

5. Se dispone de tasas de actividad econó
mica (o coeficientes de población activa) por
sexo y edad para proyectar la población econó
micamente activa} por sexo y edad, de los diez
países asiáticos seleccionados, excepto en los
casos de Birrnania y China continental P. No

2 Las tasas de actividad económica por sexo y edad
para el Irán (1956), las Filipinas (1957), la República
de Corea (1955) y Tailandia (1960) utilizadas en las
proyecciones de la población activa en este trabajo se
obtuvieron del estudio preparado conjuntamente por
la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo, "De
mographic factors in problems of manpower supply
and utilization in Asia and the Far East", The Asían
Populatiow Conierence (1963) (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.l1); para la
India (1953-1954) se obtuvieron de Aspectos Demo
gráficos de la Mano de Obra. Iniorme No. 1. Parti
cipación en las Actividades Económicas por Sexo :v
Edad (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 61.XIIIA); para Indonesia (1961) y Paquístán
(1961) las tasas se calcularon sobre los resultados
censales.

/

Sección de Estadística, Organización del Plan, "Popu
lation growth in Iran", de M. Setoudeh Zand (Tehe
rán, octubre de 1964); Paquistán, Comisión de Plani
ficación, Sección de Planificación Perspectiva, "Popu
lation projections for Pakistan" (Karachi, noviembre
de 1963); Filipinas, Consejo Económico Nacional,
proyecciones (serie media) adoptadas por el Comité de
Demografía (Manila, septiembre de 196.3); República
de Corea, Junta de Planificación Económica, Oficina
de Estadística, New Populaüo« Projections [or Korea,
1960-2000 (Seul, agosto de 1964); Tailandia, informe
nacional a la Conferencia Asiática de Población de
1963, proyección que supone una fecundidad constante
y una disminución moderada de la mortalidad.

hay diferencias significativas en las tasas medias
de actividad para la población masculina de 25
a 54 años de estos países, excepto en el caso
de la República de Corea, donde los parados
han sido excluidos del recuento de la población
activa, por cuya razón las tasas de actividad
masculina son también más bajas para ese país
por 10 que se refiere a los que tienen de 15 a
24 años, grupo de edad este en el que se
puede encontrar la parte más importante de la
población que busca trabajo por primera vez.

6. Las diferencias en las tasas de actividad
de los comprendidos entre 10 y 14 años pueden
atribuirse, hasta cierto punto, a las diferencias
en la edad mínima empleada en la enumeración
de la población económicamente activa. Las
diferencias en los coeficientes de población
activa referentes a los jóvenes, de 10 a 19 años,
se deben también, en gran medida, a las dife
rencias en las estructuras económicas de los
países (hasta 'el punto de que la agricultura
ofrece más oportunidades que las industrias no
agrícolas para el empleo de los jóvenes) ; a las
diferencias en los niveles del desarrollo econó
mjco, de donde los países más avanzados
económicamente pueden permitirse mayores
inversiones en educación y prolongar de este

¡modo el período de escolaridad de los niños;
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3 Un examen más completo de los tipos de diferen
cias en las tasas de actividad entre los países, así
como explicaciones de esas diferencias, se encontrarán
en Aspectos Demográficos de la Mano de Obra. In
forme No. 1. Participaciólt en las Actividades Eco
némlcas por Sexo y Edad (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 61.XIIIA); y en Yon
Pon Seng, "Growth of the labour force in countríes
of the ECAFE Region", The Asion Populotiot» Con
Icrence, 1963 (put1kaci6n de las' Naciones Unidas,
No. de venta: 65.II.F.lI).

4 Las tasas de actividad observadas en los países
musulmanes se analizan en El Crecimiento de la Po
blación y la Mano de Obra en el Stedán (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.S).

li Véase Aspectos Demográficos de la Mano de Obra.
Itlforme No. 1. Participación C1t las Actioidc..dos Eco
Ilómicas por Sexo y Edad (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
°tu«

IÓN, 1965

1980

Tasa de altmento
(porcentaje)

19ÓO- 1970'
19'10 1980

2,1 2,4
1,2 1,3
2,5 2,2
3,1 2,9
2,4 2,5
0,8 0,9
2,6 2,8
3,4 3,8
2,8 2,7
3,4 3,6
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y a las diferencias en los conceptos utilizados se proyectaron a 1980 sobre los mismos supues
para medir el tamaño de la población económi- tos que los adoptados para los otros países.
camente activa. Este último factor explica en 9. Considerando la estructura política y
gran parte por qué no existe un tipo claro de económica de China continental, es probable
las diferencias en las tasas medias de actividad que sus tasas medias de actividad por sexo y
femenina entre los países. Las tasas femeninas edad sean altas 7. Aplicando las tasas por sexo
en la República de Corea están a los mismos y edad de Tailandia, que al parecer tiene el
niveles, aproximadamente, que las del indus- coeficiente más 'alto de población activa de todos
trializado Japón, mientras que Tailandia, alta- los países asiáticos liara los que se disponía de
mente agrícola, tiene las tasas de actividad datos (51,0% en 1956) 8, al censo de población
femenina más elevadas de los países selecciona- de 1953 de China continental 9, se obtuvo una
dos3. El Irán musulmán y Paquistán tienen tasa total de actividad del 57,5%. Esta tasa
unas tasas medias de actividad femenina muy bruta de actividad económica se aplicó a las
bajas, pero no es éste el caso de Indonesia, estimaciones de las Naciones Unidas de la po
país también predominantemente musulmán 4. blación de China continental, para estimar la

7. A partir de las tendencias de las tasas de población activa de ese país desde 1960 a 1980.
actividad observadas durante el período que va 10. La población activa de los diez países
de 1910 a 1955 en los países donde se disponía más populosos de la región de Asia y Extremo
de estas estadísticas 5, se supuso, para fines de Oriente totalizaría 718 millones en 1960 y
proyección de la población activa (cuadro 2), 1.030 millones en 1980. Sobre la base de la
que: a) las tasas de actividad actuales para los proporción estimada de la población total de
hombres entre 20 y 64 años y para las mujeres estos diez países con respecto a la población de
de más de 14 años permanecerían invariables la región entera (93,2% en 1960 y 93,8% en
hasta 1980; b) a 10 largo de los veinte años 1980, según las proyecciones basadas en las
del período de proyección, las tasas de actividad "variantes medias" de las Naciones Unidas) y
masculina en los grupos de edad de 10 a 14 suponiendo que la relación entre la total pobla
años, de 15 a 19 y de más de 64 años, disminui- ción activa y la población total valdría para
rán en el 50, ellO y el 20%, respectivamente; todos los países de la región, la población
y e) las tasas femeninas en el grupo de edad activa de la región sería aproximadamente 770
entre 10 y 14 años disminuirán en el 25% millones en 1960 y 1.098 millones en 1980 1°.
durante el mismo período. .

11. Tienen que proporcionarse puestos de
8. Para la totalidad de Birmania y para trabajo suficientes para las adiciones anuales a

China continental no se dispone de tasas actua- la población activa, de otro modo el crecimiento
les de actividad económica por sexo y edad. De demográfico sólo aumentaría el número de
las características de la población de jure de parados, que actualmente constituye una pro
252 ciudades de Birmanía obtenidas en 1953, porción considerable de la población activa de
parecía razonable suponer para el país las 7 Esta fue la tesis de la Dirección del Censo de los
tasas medidas derivadas de los datos de Estados Unidos, Waller Wynne, Jr., The Populaüo»
veintiún países agrícolas en fechas relativa- of Manchtlria, Informes sobre Estadísticas Demográ
mente recientes 6. Estas tasas por sexo y edad ficas Internacionales, serie P.90, No. 7 (Washington,

D.C., Government Printing Office, 1958), págs. 53
y 54.

8 Véase Aspectos Demográficos de la Manad(/.
Obra. Informe. No. 1. ParticipaciÓn en las Actividades
Econámicas -por Sexo y Edad (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).

9 Modelo de población oficial ajustado para China
continental por la Dirección del Censo de los Estados
Unidos, John S. Aird, The Sise, Compositiolt, and
Grouith. of the Populatio» of Mainland China, In
formes sobre Estadísticas Demográficas Interna
cionales; serie P.90, No. 15 (Washington, D.C.,
Government Printing Office, 1961), pág. 82, cuadro 14.

10 La Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
obtuvo estimaciones de la población activa de la
región: 735 millones en 1960 y 936 millones en 1980,
sobre el supuesto, entre otros, de que la relación entre
la población activa total .y la población en edad de
trabajar de toda Asia sería valedera para los países
asiáticos considerados en las estimaciones de la OIT.
Véase OIT, Revista Internacional del Trabajo,
vol. LXXXIII, No. 4 (abril de 1961).

.,
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¡ País 1960 ID6S lD70 ID?S 1980

¡
Birmania ......................... 8.407 9.228 10.141 11.117 12.202
China (continental) ................ 374.000 400.000 427.000 455.000 485.000
India .... " ....................... 187.650 206.547 230.929 261.021 296.200
Indonesia ......................... 32.594 36.988 43.227 50.870 58.979
Irán .............................. 6.629 7.324 8.161 9.146 10.384
jap6n ............................ 44.158 49.044 53.106 55.212 57.792
Paquistán ..................... , ... 32.058 35.285 39.520 44.183 48.773
Filipinas ...... , ................... 10.261 11.943 13.986 16.417 19.246
República de Corea ................ 8.964 10.190 11.719 13.723 15.9fj9
Tailandia......................... 13.788 15.911 18.582 21.798 25.628

/
11

Cuadro 2. Estimaciones de la población activa en paises asiáticos seleccionados, 1960-1980

(En millares)

I
r

I
I

los países asiáticos. Hacia 1960, la proporción
estimada de la población activa que se encon
traba en paro total era casi el 9% en las Filipi
nas, alrededor del 7% en la República de Corea,
el 5% en la India e Indonesia, y el 4ro en
Tailandia 11. Estas estimaciones no toman en
consideración el subempleo, un aspecto proba
blemente más importante del problema del paro
en los países asiáticos. Aproximadamente el
22% de la población activa de Paquistán en
1960 estaba o desempleada o subempleada 12.

En las Filipinas, las actuales encuestas por
muestreo sobre la población activa indican que

11 Las estimaciones se obtuvieron de las fuentes
siguientes: para la India, un estudio conjunto de la
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
y la Oficina Internacional del Trabajo, "Demographic
factors in problems of manpower supply and utiUzation
in Asia and the Far East", Tiza Asias» Popttlatiolt
Conierence, 1963 (publicación de las Naciones Unidas,
N o. de venta: 65.II.F.11) ; para Indonesia y la Repú
blica de Corea. sus informes nacionales presentados a
la Conferencia Asiática de Población de 1963; para
las Filipinas, Philippina Statistical SlIrvey o/ H ouse
holds Bulletin, serie No. 11 (Manila, abril de 1962);
y para Tailandia, Jo ill t Thai-USOM Human Re
sources Stud»: Pra!imÍllary Assessmcnt o/ Education
altd Human Resources in Thailand, vol. 11 (Bangkok,
octubre de 1963), pág. 15, cuadro 111.

12 Véase Gobierno de Paquistán, División de Plani
ficación, Outline o/ tiza Third Fioe-year Plan, 1965
1970 (Karachi, agosto de 1964), págs. 12 y 24.

una de cada ocho personas empleadas trabajaba
menos de cuarenta horas por semana y buscaba
trabajo adicional o más horas de empleo, mien
tras que casi el 7% de la población empleada
deseaba t111 trabajo adicional aunque 'estaba ya
trabajando el número completo de horas 13.

12. Las metas sobre el empleo de los actua
les planes de desarrollo económico de los países
asiáticos se consideraron que eran suficientes
solamente para absorber la población activa
adicional y no 10 bastante extensas para reducir
substancialmente el paro existente, dejando sólo
el subernpleo 14. En algunos de ellos, el empleo
adicional esperado no bastará ni siquiera para
absorber la población activa adicional que
aparezca durante el período del plan. Por
ejemplo, el empleo adicional total esperado para
1961-1966 por el Tercer Plan Quinquenal de
la India es de 14 millones, mientras que las
adiciones a la población activa durante el
período ascenderán a unos 19 millones (véase
el cuadro 2).

13 Véase el informe filipino presentado a la Con
ferencia Asiática de Población de 1963.

14 Naciones Unidas, Dirección de Asuntos Sociales
y Oficina Internacional del Trabajo, "Demographíc
factors in problerns of manpower supply and utiliza
tion in Asia and the Far East", Tiza Asian Popu
laüo» Con/erence, 1963 (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 65.II.F.M.), págs. 40 y 41.
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1. Las tendencias de la oferta de población
activa son, en gran medida, el resultado del
crecimiento de la población y de los cambios en
su estructura, especialmente en los países que
tienen una tasa de crecimiento demográfico
elevada, donde los efectos de los factores demo
gráficos sobre la oferta potencial superan, por
lo general, a los que reflejan las diferentes
estructuras de la actividad ocasionadas por el
desarrollo económico y social. Por_otra parte,
este último tipo de evolución puede subestimarse
fácilmente en el caso de los nuevos países,
donde un proceso de rápido desarrollo y de
cambios estructurales puede producir impor
tantes cambios en los determinantes sociales,
económicos y culturales de la proporción de
población activa.

2. El objeto de este trabajo es el examen
de algunas de las recientes tendencias de la po
blación y de la oferta de población activa para
una serie de países latinoamericanos. La exten
sión de este análisis se encontraba limitada,
aparte de por las restricciones relativas a las
dimensiones de este trabajo, por la falta de
datos de censos recientes. De los veinte países
que tradicionalmente se considera que forman
parte de Latinoamérica, es decir, las dieciocho
repúblicas de habla española, Brasil y Haití,
hasta ahora sólo dieciséis han levantado un
censo de población en 1960, o después de esta
fecha, publicando algunos de los resultados
obtenidos. Las lagunas más importantes son las
que resultan de la falta de datos sobre las
características demográficas del Brasil, que
cuenta con un tercio, aproximadamente, de la
población total de la región, y de la omisión
de los tres países del Caribe. Además, incluso
por 10 que se refiere a muchos de los restantes
países, sólo pudieron obtenerse muy pocos
resultados censales sobre la población económi
camente activa. Finalmente, debiera añadirse
que estas circunstancias, así como otras limi
taciones, no permitieron una evaluación de los
datos que se examinan después.

3. Aunque, para evaluar los efectos demo
gráficos del crecimiento de la población total
sobre la activa, el procedimiento más deseable

sería probablemente el de analizar las implica
ciones de los niveles y tendencias de los compo
nentes del crecimiento sobre el cambio demo
gráfico, tanto por 10 que se refiere a su tamaño
como a su estructura, y sobre la oferta de
población activa, la información existente no
justificaría tal intento, dado 10 incompleto de
las estadísticas y estimaciones básicas de mu
chos países latinoamericanos. En general, la
característica dominante de la evolución demo
gráfica reciente ha sido, como en otras partes,
en la mayoría de los países en desarrollo, la
rápida disminución de la mortalidad, especial
mente en aquellos países donde los niveles eran
todavía altos o moderadamente altos hace dos
décadas. Sobre las tendencias de la fecundidad
las pruebas son menos concluyentes y algo
contradictorias; en la mayoría de los países,
es muy probable que la fecundidad, tradicional
mente elevada, permaneciera más o menos
estable en las décadas pasadas, aunque en
algunos casos hay indicaciones, si bien no con
firmadas, de un ligero incremento de la fecun
didad, aunque en otros puede haber tenido
lugar una disminución relativamente pequeña.
En la mayoría de 10s países de esta región las
migraciones internacionales no han contribuido
en una forma significativa al crecimiento de la
población.

4. Para el conjunto de la región, pues, el
aumento de la 'tasa anual media de crecimiento
de alrededor de un 2,3%, en 1940-1950, al
2,8%, aproximadamente, en 1950-1960, ha sido
sobre todo el resultado de la disminución de la
mortalidad, acompañada de unos niveles de la
fecundidad más o menos estables. Dentro de
la región, las tasas de crecimiento de cada uno
de los países muestran una escala considerable
de variaciones (cuadro 1): varios de ellos
presentan tasas que están muy por debajo o
por encima del promedio del 2,8% que corres
ponde al. conjunto de la region. Entre los
primeros habría que mencionar particularmente
al Uruguay y la Argentina, en la zona tem
plada, donde tanto la fecundidad como la
mortalidad son análogas a las observadas en
muchos países desarrollados; en el resto de

277

" ' -<-

_.I¡,·-..;1'· ........"..,~_ ... T

t

,tr""T •

.... ,",:'



v » ",.".,.111'" ... ~,-"', .......~¡

(f............~~

ASPECTI

real de
pueden of
contracció
de trabajo
una oferti
sueldos y
de la ofe:
términos
disminuid
tencia y
demográfk
diferente ~

vista de 1
del suelde
podría ind
mercado (
tasas de ac
de baja r
Podrían o
respecto a
considerad
En la prác
dependería
demanda d
así como d
oferta misi
tienen luga
rrolIo cons
hace que s
efectos a tr
mantener (
es necesari
tasa que 1:
trabajo es
naturalmen
ción relativ
rávitde la (
exista.

6. El cr,
no puede, e
el crecímíer
ción activa,
estructura ;
que respect
dos censos

lA este re
una encuesta
politana de ~
que en las e
son bastante
trabajando e:
posible de es
de estas muj
tipos de trabs
tíeron emplea
para que se (
e~to fuera as
clpal sostén (
aumento en 1
esposa y la ~

la casa,

Tasa anllal de
crecimiento

Periodo (porcentaje)

1947-1960 1,7
1952-1960 2,6
1950-1962 2,6
1950-1963 1,2

1950-1960 2,1
1950-1960 3,1
1951-1960 2,8
1950-1962 3,0
1950-1960 2,4
1950-1961 4,0

1950-1963 4,0
1950-1961 2,8
1950-1964 3,1
1950-1961 3,0
1950-1960 3,1
1950-1963 2,9
1950-1960 2,9

1953-1960 2,1
1950-1960 3,5
1950-1960 2,1

a Resultados provisionales del censo más reciente.
b No se efectuó censo en 1950; las estimaciones para ese país se tomaron

del Boletín Estadístico de América Latina, vol. 1, No. 1 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.9), cuadro 3.

e No se efectuó censo en 1950 ni después; las estimaciones se tomaron
del Boletín Estadístico de América Latina, vol. 1, No. 1 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.9), cuadro 3. A fin de asegurar la
consistencia, en estos casos se utilizaron los resultados ajustados de censos
anteriores, corno se señala en la misma fuente.

d Incluye la población indígena.

Centroamérica (continental)
Costa Rica ro•••••••••••••••••••••••••••

El Salvador •..........................
Guatemala ro •••••.•••••••••••••••••••••

Honduras .•...........................
México.•••...........................
Nicaragua ro •••••••••••••••••••••••••••

Panamá d •••••••••••••••••••••••••••••

Caribe
Cuba Q •••••••••••••••••••••••••••••••

República Dominicana Q ••••••••••••••••

Hait1 Q •••••••••••••••••••••••••••••••
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Sftdamérica, zona templada
Argentina ro ••••••••••••••••••••••••••••

Chile ro ••••••••••••••••••••••••••••••••

Paraguay ro ••••••••••••••••••••••••••••

Uruguay ab •••••••••••••••••••••••••••

Sudamérica, zonatropical
Bolivia Q •••••••••••••••••• , •••••••••••

Brasil» .
Colombia Q ••••••••••••••••••••••••••••

Ecuador 6 ••••••••• , •••••••••••••••••••

Perú b ••••••••••••••••••••••••••••••••

Venezuela .

Sllbregi611
Pais

Cuadro 1. América Latina: Tendencias recientes del crecimiento
demográfico

América del Sur, Bolivia y Perú, donde los
niveles de mortalidad san probablemente más
altos que en los restantes países de esta subre
gión, y en el Caribe, en Cuba y Haití, la
primera con fecundidad y mortalidad relativa
mente bajas y el segundo con una fecundidad
alta y una mortalidad excepcionalmente alta.
En Venezuela y Costa Rica se encuentran tasas
de crecimiento especialmente altas, debido, por
supuesto, a la combinación de una fecundidad
muy alta con una mortalidad baja.

muy rápida para continuar por delante del
crecimiento demográfico o para mantener al
menos la misma relación entre población activa
y no activa. Son bien conocidos los problemas
que plantea la determinación de la tasa de
inversiones y de crecimiento económico que
permita crear una demanda de trabajo corres
pondiente a la oferta rápidamente creciente. En
caso de que la demanda quedara detrás de la
oferta potencial de población activa, a causa del
rápido aumento de esta última, los componentes
marginales de la población activa, es decir, el

5. Con pocas excepciones, tales como el desempleo y el subempleo, aumentarían necesa
Uruguay y la Argentina, la oferta de población riamente. Sin embargo, se sabe poco sobre los
activa tendría que crecer a una tasa rápida o / efectos de este tipo de desequilibrio en la oferta

/
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de obra extranjera era permanente, las res
tricciones se liberalizaron, pero en 1963-1964
el Gobierno suizo impuso un límite total a la
admisión de nuevos trabajadores extranjeros.

Los cambios en las condiciones económicas
y en la política suiza han originado cambios en
la composición¡ de la mano de obra italiana.
La rotación disminuye al aumentar la propor
ción de trabajadores no estacionales. El tra
bajo de inferior categoría, las ocupaciones mal
pagadas, como el trabajo agrícola y el servicio
doméstico, han disminuido vivamente al aumen
tar el empleo industrial, especialmente en las
industrias metálicas y de maquinaria.

En consecuencia, ha aumentado la propor
ción de hombres respecto a las mujeres entre
los trabajadores italianos. Las remesas a Italia
han sido sustanciales, pero es probable que
disminuyan, pues a los trabajadores se les per
mite llevar a sus familias. La mejora de las
condiciones económicas en Italia y las restric
ciones a la inmigración en Suiza reducirán
probablemente en el futuro la corriente migra
toria.

Migración italiana a Suiza en la posguerra

KURT B. MAYER

Desde el final de la segunda guerra mundial,
Suiza ha sido el principal país de destino de
los emigrantes italianos. Las necesidades de los

· dos países han sido complementarias. Las
industrias suizas han experimentado condi
ciones de gran prosperidad con escasez de mano
de obra, mientras Italia estaba acosada por el
desempleo y el subempleo. La migración

,italiana a Suiza asumió proporciones sin prece
dentes, pues el número de italianos que traba-

· jaban en Suiza se elevó desde 49.000, en 1946,
·a 474.000, en 1963. Las autoridades suizas
controlan la inmigración, basándose en las
fluctuaciones del mercado de trabajo. En los
primeros años de la posguerra la necesidad de
trabajadores extranjeros se consideró transi
toria; de este modo, se otorgó preferencia a

.las personas solteras, 110 permitiéndose a los
hombres casados llevar a sus familias con ellos
y la rotación de trabajadores fue rápida. Como

.llegó a ser evidente que la necesidad de mano
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años después del censo. Siempre sobre la base
de los datos de 1961, se puede constatar una
contracción muy importante de los grupos más
jóvenes de trabajadores en relación con el año
1951; el grupo comprendido entre 14 y 21
años no representaba en 1961 más que el
9,3% de la población activa total, contra el
16,2% en 1951. Por el contrario, se ha regis
trado un aumento del grupo de edad entre 21
y 65 años. La clasificación de la mano de obra
ocupada, por grupos de edad, efectuada cada
año - a partir de 1957- por el Istituto Cen
trale di Statistica (ISTAT) 2 revela, por otra
parte, una evolución análoga entre esta fecha
y 1962; la mano de obra ocupada del grupo
de edad entre 10y 30 años ha pasado del 34%
al 24%, la del grupo entre 30 y 50 años ha
mostrado cierta tendencia a aumentar (del 37
al 40%), mientras que el grupo entre 50 y
60 años ha registrado un aumento considerable
tanto en cifras absolutas (alrededor de 200.000
trabajadores), como en porcentaje (del 22 al
30%). .

Aspectos regionales del empleo y del subempleo en la ageíeultura italiana

GJAN GJACOMO DELL'ANGELO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO

1();1 1061

Menosde De 14 a De 21 a Más de Menos de De 14 a . De 21 a Más de
14 alfas 21 años 6; afias (j; anos 14 afias 21 anOS 65 alfos 6; anos

Italia septentrional. ............. 2,3 14,1 73,4 10,2 Q,9 7,7 82,1 9,3
Italia central. .................. 3,5 15,1 72,0 9,4 1,4 8,4 81,9 8,3
talia meridional. . . ............. 3,8 19,1 70,6 6,5 1,5 11,2 82,4 4,9
talla insular ................... 3,7 17,3 72,2 6,8 1,3 10,6 83,1 5,0

Italia 3,1 16,2 72,2 8,5 1,2 9,3 82,3 7,2
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1. La situación del empleo agrícola en Italia
se encuentra, en el momento actual, en una fase
de transición. En efecto, .se ha pasado de la
situación casi estática 1 caracterizada por una
mano de obra generalmente excedente que se
ha extendido hasta 1958, a una fase muy diná
mica determinada por un éxodo agrícola cuya
media se cifra en 380.000 trabajadores aproxi
madamente.

2. Sin embargo, esta nueva tendencia no es
uniforrr-e para el conjunto de las regiones
italianas, de 10 que se deduce que las modifica
cienes que están teniendo lugar en el volumen
de la mano de obra varían de una forma impor
tante de una región a otra. No obstante se ha
observado que el éxodo ha provocado, general
mente, las siguientes modificaciones:

. a) Sensible envejecimiento de la mano de
obra agrícola. Según los datos de los censos

; demográficos, la edad media de los agricultores
era de 43 años en 19q1 y de 40 años en 1951.
Incluso si esta diferencia no es sensible, se debe

, tener en cuenta que en la fecha del último censo
el éxodo no había tomado un ritmo acelerado
hasta dos años antes; así pues, puede estimarse 2 Las encuestas precedentes y las efectuadas desde

·que esta diferencia es más acentuada hoy, cuatro 1957 no son homogéneas. Este año es, por otra parte,
suficientemente representativo de la situación de los

1 Desde la unificación de Italia en 1950, la población años que han precedido al éxodo, visto que este último
·activa agrícola no ha sido nunca inferior a ocho no ha acelerado su ritmo más que a partir de 1958-
·millones de personas. 1959.

Cuadro l. Distribución, en porcentaje, deIa pobl~ci6n agrícola masculina" por grupos deedad

" .
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Cuadro 2. Fuerzas de trabajo agrícola por categorías sociales en 1959 y en 196<1
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485

1.036

1.521

Trabajadores
dependientes

2.218

1.213

3.431

tario), aunque el paro oculto haya desaparecido,
el subernpleo estacional existe siempre por el
hecho de una distribución muy irregular del
trabajo, ligada a sistemas de monocultivo
(viñedo y cultivo de frutales).

6. Sin embargo, en estas zonas, los miembros
del núcleo familiar agrícola consiguen ocupar
una parte al menos de su propio potencial de
trabajo que está sin utilizar, trabajando como
asalariados en grandes explotaciones de la
llanura del Po.

7. Al mismo tiempo, se encuentra un desa
rrollo considerable de la agricultura part-time.
En Lombardía y en el Piamonte, los empleos
que la industria, en expansión rápida y conti
nua, viene ofreciendo en estos últimos años,
han sido ampliamente cubiertos - como ya se
ha dicho - por los grupos jóvenes de mano de
obra agrícola, masculina y femenina. Cuando
esta mano de obra pertenecía a familias cuyo
jefe era un pequeño agricultor, este fenómeno
ha .provocado una corriente de migraciones
pendulares. Esta mano de obra contribuye,
p~tes, igualmente a la producción de la agricul-

¡o/.

666

996

1.662

Trubajadores Trabajadóres
dependientes illdependientes

(Miiiures de lmidades)

1950

Trabajadores
independientes

Italia del Norte. ... .... . . .. . .... 3.283

Italia del Sur. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 1.902

Italia 5.185

e) Tendencia a la variación de la distribución
social de la población activa agrícola entre
trabajadores independientes y trabajadores de
pendientes, a continuación de una disminución
muy marcada de los primeros. Según una

/
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b) Variación diferente en la participación encuesta del ISTAT para el período 1959

de la mano de obra femenina en los trabajos 1964 8, la disminución de la mano de obra
agrícolas en el norte y el sur de Italia. La agrícola que se ha producido durante este
expansión de los sectores industriales y de período ha afectado a más del 90% de los
los servicios en las regiones septentrionales y trabajadores independientes. No obstante, el
centrales ha reducido sensiblemente la mano de fenómeno se ha manifestado de una forma algo
obra femenina agrícola cuyo porcentaje ha diferente en el Norte y en el Sur: en las re
pasado, entre 1951 y 1961, respectivamente del giones septentrionales, los trabajadores inde
22,6% al 19,6%, y del 25,7% al 22,60/0. Por pendientes que han abandonado la agricultura
el contrario, en las regiones meridionales, esta han representado casi el 80% del éxodo agrí
mano de obra ha pasado del 32,5% al 400/0. cola total; en las regiones meridionales, han
En las islas, donde la cultura tradicional no representado el éxodo total; además se habrá
admitía la presencia de las mujeres en los producido aquí el paso de los trabajadores
trabajos del campo, el aumento ha sido partí- independientes al estado de dependientes.
cularmente notable (del 8 al 15%). 8 No se dispone aún de los datos del censo de 1961

relativos a la distribución social de la población activa
agrícola. Los datos que se exponen se refieren a la
mano de obra ocupada; como se ve hay una notable
diferencia entre la población activa y las fuerzas de
trabajo, pero en este caso tiene importancia no por
los valores absolutos sino, sobre todo, por las ten
dencias.

Por consiguiente, la relación entre indepen
dientes y dependientes que 'era en 1959, para el
territorio nacional, de 3 a 1, ha pasado en 1964
de 2,3 a 1, con una fuerte disminución sobre
todo en el Mediodía.

3. Las diferencias en las situaciones del
empleo y subempleo en las diversas regiones
italianas encuentran su origen en los fenómenos
que se acaban de describir y que son el resul
tado, a su vez, del desarrollo más o menos
importante del sistema económico general.

4. La absorción de la mano de obra agrícola
por las industrias de las regiones del Norte de
Italia ha sido tan importante que prácticamente
ha eliminado el paro oculto de la agricultura;
en efecto, en algunas zonas, como las colinas
prealpinas y la llanura del Po, esta absorción
ha planteado problemas, no solamente de susti
tución del trabajo humano por las máquinas
sino también por los cambios en los sistemas
de producción.

5. Hay que observar, no obstante, que en
las zonas donde predomina la explotación
campesina (cultivador propietario o arrenda-
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tura, trabajando durante los momentos libres
en la explotación que ha quedado 'en las manos
de las personas de más edad.

8. 'Se puede observar un ejemplo análogo en
zonas cada vez más extensas de los Alpes: el
desarrollo del turismo invernal y estival, unido
a la creación de equipos de recepción y a la
facilidad de las comunicaciones con la zona
industrial de la llanura, ha provocado una
evolución rápida de la vida económica local,
relegando cada vez más la actividad agrícola a
segundo plano, esto en el marco de los inte
reses locales.

9. En todas las regiones del centro de Italia
la situación del empleo en la agricultura ha
estado estrechamente condicionada por el
contrato de aparcería que se revela, con el
cambio de las condiciones del mercado de tra
bajo, cada vez más inadaptado a los criterios
de gestión exigidos por una economía de pro
ductividad elevada.

10. El empeoramiento de la, agricultura, a
consecuencia de la falta de mano de obra, ha
sido considerable en el caso de las explotaciones
de las zonas montañosas, pobres en recursos
naturales. En toda la zona de las colinas,el
éxodo ha afectado a los miembros más jóvenes
de las familias de aparceros, provocando así un
desequilibrio sensible entre disponibilidad y
necesidad de mano de obra. Por consiguiente
en las regiones de aparcería que presentaban
ya, en el pasado, un grado de paro muy redu
cido, ligado exclusivamente al subempleo
estacional, la explotación agrícola debe hacer
hoy frente a grandes dificultades, por disminuir
de día en día la mano de obra necesaria para
mantener los niveles de intensidad del cultivo.

11. El problema del paro adquiere, incluso
en el momento actual, proporciones importantes
en las regiones meridionales y en las islas; a
pesar del éxodo rural, cifrado en un millón de
unidades de mano de obra, aproximadamente,
el desequilibrio entre la densidad demográfica
y las posibilidades de empleo subsiste, tanto
más cuanto que una parte importante de los
trabajadores que abandonan la agricultura está
constituida por corrientes de emigración tem
poral hacia el extranjero. Se trata en este caso
de emigraciones individuales que suponen un
retorno al seno de la familia en un plazo más
o menos breve. El carácter temporal de esta
emigración que provoca en algunas zonas el
remplazamiento del trabajo masculino por una
mano de obra femenina y menor, ha deteriorado
la capacidad de producción de la agricultura.

12. La situación no es uniforme en toda esta
región meridional. En las zonas rurales menos
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favorecidas, el éxodo ha tomado tales propor
ciones que algunas veces ha provocado el
abandono total de la explotación agrícola. En
otras zonas rurales, el éxodo ha logrado elimi
nar totalmente, o parcialmente, el paro oculto,
mientras que el subempleo estacional de ,los
miembros de la familia agrícola permanece
invariable por lo que se refiere al monocultivo
de cereales y a la rigidez de los diagramas de
trabajo.

13. Las explotaciones que emplean asalaria
dos están situadas sobre todo en las zonas don
de la densidad relativamente débil de la pobla
ción estaba determinada, hasta 1950, por
condiciones ambientales particulares: por ejem
plo, en numerosos llanos costeros de la región
Basilicata y de Sicília, a causa de la malaria
que impedía el establecimiento duradero de la
población, o por condiciones climáticas desfa
vorables (sequía) que no permitían la vegeta
ción en primavera y verano.

14. La eliminación de la malaria hacia 1950
y la realización de un programa de irrigación
por la eassa per il M ezzogiorno han estable
cido las bases indispensables para el paso de
una agricultura extensiva a una agricultura
intensiva. Así pues, la débil densidad demográ
fica de estas zonas permite, hoy, tener niveles
crecientes de empleo al mismo tiempo que se
procede a las transformaciones y que se Vp la
posibilidad de alcanzar, en breve plazo, l111a
situación de pleno empleo. Esto se confirma por
el hecho de que en las regiones donde esta
intensificación ya se ha realizado, los niveles
del éxodo de la mano de obra son los más
débiles.

15. Todavía existe cierta discontinuidad en,
la absorción de la mano de obra en otras zonas
donde la transformación del sistema de cultivos
no se ha iniciado todavía, sobre todo por falta
de irrigación. 'Si la disminución de la población
ha dado lugar, en ciertas zonas, a una carencia
de mano de obra estacional en el momento de
los períodos críticos de los trabajos del campo,
muy a menudo se encuentran todavía jornale
ros agrícolas en paro, durante períodos más o
menos largos. Como resultado de esta irregula
ridad de la demanda, el mercado de trabajo
sufre oscilaciones considerables, con bruscos
aumentos estacionales de los salarios que, por
una parte, constituyen factores de crisis para
las explotaciones y, por otra parte.• no contri
buyen más que marginalmente a la mejora de
las condiciones económicas de la mano de obra
temporal.

16. Hay que hacer notar, además, que el
éxodo que afecta al sur de Italia - con las
dimensiones que ha tomado hasta ahora - ha
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permitido disminuir, sin llegar a eliminarlo, ese
subproletariado del campo definido como con
vencionalmente agrícola y asalariado, pero que,
de hecho, no está ligado orgánicamente a explo
taciones que emplean de forma exclusiva o pre
dominante mano de obra asalariada. Por esta
razón ha permanecido invariable el factor riega-

/

tivo constituido por los elementos mixtos, ya se
trate del cultivador directo que completa la
renta de la explotación trabajando a sueldo,
ya del jornalero agrícola, que muy a menudo
es igualmente propietario de algunas áreas, y,
al mismo tiempo, arrendatario de pequeñas
parcelas de terreno.
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IS, ya se
oleta la
, sueldo,
menudo
.reas, y,
equeñas Crecintiento de la población y de la mano de obra en países seleccionados

(le Asia y el Lejano Oriente

BASILIO B. AROMIN

,I

1. El crecimiento demográfico de la región
asiática y del Extremo Oriente está determi
nado principalmente por los desarrollos en los
países más populosos, a saber: China conti
nental y la India, las que juntas tenían en
1960 una población de más de 1.000 millones;
Indonesia, Japón y Paquistán, cada uno con
una población de 93 a 94 millones en 1960; Y
Birmania, Irán, las Filipinas, la República de
Corea y Tailandia, cuyas poblaciones en 1960
ascendían en cada uno de ellos a más de 20
millones. La mitad de la población del mundo
vivía en estos diez países en 1960, sobre una
superficie de menos de un séptimo de la super
ficie total de la tierra.

2. Las estimaciones de la población de estos
diez países para el período 1960-1980, que se
exponen en el cuadro 1, se obtuvieron o se
derivaron principalmente de las proyecciones
nacionales calculadas por órganos del gobierno,
instituciones o expertos individuales. Se ha
acudido a las proyecciones preparadas por la
Secretaría de las Naciones Unidas para las
estimaciones de la población de China conti
nental, para la que no se disponía de proyec
ciones nacionales, y del Japón, para el que las
proyecciones nacionales suponían una disminu
ción de la tasa bruta de reproducción a 0,87 en
1965-1970, permaneciendo constante la fecun
didad a partir de esta fecha. Las Naciones
Unidas modificaron las proyecciones para los
períodos posteriores a 1970 basándose' en que
las tasas de reproducción inferiores a la unidad
nunca se han mantenido mucho tiempo y en que
eventualmente las tasas de reproducción del
Japón volverán a la unidad. La proyección
para China continental es el promedio de la
proyección que suponía una mortalidad elevada
y una tardía disminución de la fecundidad (a
partir de 1970) y la que suponía una mortalidad
baja y una pronta disminución de la fecundidad
(a partir de 1955), reduciéndose a la mitad la
"tasa de natalidad ajustada por sexo y edad"
treinta años después del comienzo de la dismi
nución 1.

1 Véase Naciones Unidas, World Population Pros
pects As Assessed in 1963 (publicaci6n de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 66.XIII.2).

3. Donde las proyecciones nacionales se
obtuvieron de acuerdo con supuestos alterna
tivos de las tendencias demográficas, se eligió
para cada país la proyección elaborada bajo los
supuestos que se consideraron más admisibles.
De este modo, para Filipinas y Tailandia, se
adoptaron las proyecciones nacionales, basadas
'en el supuesto de una disminución normal de la
mortalidad y de una fecundidad constante hasta
1980, mientras que para la República de Corea
se eligió la proyección nacional que suponía
una disminución normal de la mortalidad y una
pequeña disminución de la fecundidad del 5"%
quinquenal a partir del período 1960-1965. En
la proyección nacional (serie media) para la
India se supuso una disminución de la morta
lidad algo más rápida que la normal, con una
disminución de la tasa general de fecundidad
a partir del período 1961-1966 del 5, el 10 y el
20% de los valores anteriores en cada quin
quenio sucesivo, respectivamente. Las proyec
ciones nacionales disponibles para Birmania,
Indonesia, Irán y Paquístán suponen una
fecundidad constante.

4. Las estimaciones indican que en 1970
1980 el crecimiento demográfico de Birmania,
Indonesia, Irán, Filipinas y Tailandia será aún
más rápido que en las décadas anteriores y que
el crecimiento en el Japón será un poco más
rápido en ese período porque las tasas de
mortalidad se habrán estabilizado a los niveles
más bajos posibles y la tasa de reproducción
habrá vuelto a la unidad. La mayor lentitud del
crecimiento demográfico de China con respecto.
al promedio puede atribuirse al supuesto de una
tasa de natalidad más baja que el promedio y
en disminución. La ligera disminución de la
fecundidad supuesta para la República ae Corea
evidentemente se compensará por nuevas
reducciones de la tasa de mortalidad, mientras
que la tasa de aumento para la India se mode
rará, si resulta correcto el supuesto de la rapi
dez de la disminución de la fecundidad del país.
Como puede calcularse a partir del cuadro 1, la
India añadirá a su población 14 millones de
personas cada año durante el período .1970
1975, o 4 millones más de personas cada año
que las adiciones anuales a la población de
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Cuadro 1. Estimaciones de la población de países asiáticos seleccionados, 1960-1980
(En millares)

Tasa de altmento
(porcentaje)

I{)60 I{)6S
1{)60' 1{)7°'

País 1{)70 I{)7S I{)80 1970 I{)80

Birmania .................... 22.325 24.732 27.584 30.990 35.000 2,1 2,4
China (continental) ........... 650.000 695.000. 742.000 792.000 843.000 1,2 1,3
India ........................ 432.719 486.985 550.506 620.300 685.900 2,5 2,2
Indonesia .................... 92.871 109.189 125.855 144.552 168.050 3,1 2,9
Irán ......................... 20.762 23.261 26.310 29.828 33.736 2,4 2,5
Japón ....................... 93.210 97.523 101.465 106.174 111.064 0,8 0,9
Paquistán .................... 99.975 113.360 128.840 147.370 169.720 2,6 2,8
Filipinas ................ '" .. 27.410 32.345 38.493 46.157 55.990 3,4 3,8
República de Corea ........... 25.037 28.810 32.849 37.450 42.830 2,8 2,7
Tailandia .................... 26.990 31.777 37.537 44.579 53.291 3,4 3,6

r
¡

• b.~'" 1,
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. FUENTES: Estimaciones para China (continental) y
Japón, de W01'ld Population Prospects As Assessed
in 1963 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 66.XIII.2). Las estimaciones para los otros
países se derivaron u obtuvieron de las siguientes:
Birmania, Departamento del Censo, PopulatlO1~ pro
[ections for Burma, 1961-1975 (Rangún, julio de 1963),
con extrapolaciones hechas por las Naciones Unidas
para 1960 y 1980; India, Comisión de Planificación,
proyecciones oficiales revisadas para la India, 1961
1968, serie media, preparadas por un grupo de trabajo
de la Comisión; Indonesia, Universidad de Indonesia,
Instituto Nacional de Investigación Económica, Facul
tad de Economía, proyecciones para 1961-1981; Irán,

China continental (10 millones) durante el
mismo período, a pesar de partir de una pobla
ción base más pequeña. En este período, Indo
nesia y Paquistán añadirán anualmente a sus
poblaciones respectivas unos 4 millones de per
sonas; Filipinas y Tailandia añadirán cada una
alrededor de 1,5 millones cada año.

5. Se dispone de tasas de actividad econó
mica (o coeficientes de población activa) por
sexo y edad para proyectar la población econó
micamente activa} por sexo y edad, de los diez
países asiáticos seleccionados, excepto en los
casos de Birrnania y China continental P. No

2 Las tasas de actividad económica por sexo y edad
para el Irán (1956), las Filipinas (1957), la República
de Corea (1955) y Tailandia (1960) utilizadas en las
proyecciones de la población activa en este trabajo se
obtuvieron del estudio preparado conjuntamente por
la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo, "De
mographic factors in problems of manpower supply
and utilization in Asia and the Far East", The Asían
Populatiow Conierence (1963) (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.l1); para la
India (1953-1954) se obtuvieron de Aspectos Demo
gráficos de la Mano de Obra. Iniorme No. 1. Parti
cipación en las Actividades Económicas por Sexo :v
Edad (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 61.XIIIA); para Indonesia (1961) y Paquístán
(1961) las tasas se calcularon sobre los resultados
censales.

/

Sección de Estadística, Organización del Plan, "Popu
lation growth in Iran", de M. Setoudeh Zand (Tehe
rán, octubre de 1964); Paquistán, Comisión de Plani
ficación, Sección de Planificación Perspectiva, "Popu
lation projections for Pakistan" (Karachi, noviembre
de 1963); Filipinas, Consejo Económico Nacional,
proyecciones (serie media) adoptadas por el Comité de
Demografía (Manila, septiembre de 196.3); República
de Corea, Junta de Planificación Económica, Oficina
de Estadística, New Populaüo« Projections [or Korea,
1960-2000 (Seul, agosto de 1964); Tailandia, informe
nacional a la Conferencia Asiática de Población de
1963, proyección que supone una fecundidad constante
y una disminución moderada de la mortalidad.

hay diferencias significativas en las tasas medias
de actividad para la población masculina de 25
a 54 años de estos países, excepto en el caso
de la República de Corea, donde los parados
han sido excluidos del recuento de la población
activa, por cuya razón las tasas de actividad
masculina son también más bajas para ese país
por 10 que se refiere a los que tienen de 15 a
24 años, grupo de edad este en el que se
puede encontrar la parte más importante de la
población que busca trabajo por primera vez.

6. Las diferencias en las tasas de actividad
de los comprendidos entre 10 y 14 años pueden
atribuirse, hasta cierto punto, a las diferencias
en la edad mínima empleada en la enumeración
de la población económicamente activa. Las
diferencias en los coeficientes de población
activa referentes a los jóvenes, de 10 a 19 años,
se deben también, en gran medida, a las dife
rencias en las estructuras económicas de los
países (hasta 'el punto de que la agricultura
ofrece más oportunidades que las industrias no
agrícolas para el empleo de los jóvenes) ; a las
diferencias en los niveles del desarrollo econó
mjco, de donde los países más avanzados
económicamente pueden permitirse mayores
inversiones en educación y prolongar de este

¡modo el período de escolaridad de los niños;
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3 Un examen más completo de los tipos de diferen
cias en las tasas de actividad entre los países, así
como explicaciones de esas diferencias, se encontrarán
en Aspectos Demográficos de la Mano de Obra. In
forme No. 1. Participaciólt en las Actividades Eco
némlcas por Sexo y Edad (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 61.XIIIA); y en Yon
Pon Seng, "Growth of the labour force in countríes
of the ECAFE Region", The Asion Populotiot» Con
Icrence, 1963 (put1kaci6n de las' Naciones Unidas,
No. de venta: 65.II.F.lI).

4 Las tasas de actividad observadas en los países
musulmanes se analizan en El Crecimiento de la Po
blación y la Mano de Obra en el Stedán (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.S).

li Véase Aspectos Demográficos de la Mano de Obra.
Itlforme No. 1. Participación C1t las Actioidc..dos Eco
Ilómicas por Sexo y Edad (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
°tu«

IÓN, 1965

1980

Tasa de altmento
(porcentaje)

19ÓO- 1970.
19'10 1980

2,1 2,4
1,2 1,3
2,5 2,2
3,1 2,9
2,4 2,5
0,8 0,9
2,6 2,8
3,4 3,8
2,8 2,7
3,4 3,6

1 Plan, "Popu
11 Zand (Tehe
isión de Plani
lectiva. "Popu
.chi, noviembre
nico Nacional,
lr el Comité de
63~; República
lárnica, Oficina
ions lar Korea,
!andia, informe
: Población de
didad constante
-talidad.

i tasas medias
sculina de 25
to en el caso
~ los parados
~ la población
de actividad
para ese país
enen de 15 a
~n el que se
iortante de la
primera vez.

; de actividad
~ años pueden
as diferencias
. enumeración
~ activa. Las
de población
10 a 19 años,
la, a las diíe
nnicas de los
la agricultura
industrias no

rvenes) ; a l~s
arrollo econe
ás avanzados
irse mayores
ongar de este
de los niños;

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO 275
y a las diferencias en los conceptos utilizados se proyectaron a 1980 sobre los mismos supues
para medir el tamaño de la población económi- tos que los adoptados para los otros países.
camente activa. Este último factor explica en 9. Considerando la estructura política y
gran parte por qué no existe un tipo claro de económica de China continental, es probable
las diferencias en las tasas medias de actividad que sus tasas medias de actividad por sexo y
femenina entre los países. Las tasas femeninas edad sean altas 7. Aplicando las tasas por sexo
en la República de Corea están a los mismos y edad de Tailandia, que al parecer tiene el
niveles, aproximadamente, que las del indus- coeficiente más 'alto de población activa de todos
trializado Japón, mientras que Tailandia, alta- los países asiáticos liara los que se disponía de
mente agrícola, tiene las tasas de actividad datos (51,0% en 1956) 8, al censo de población
femenina más elevadas de los países selecciona- de 1953 de China continental 9, se obtuvo una
dos3. El Irán musulmán y Paquistán tienen tasa total de actividad del 57,5%. Esta tasa
unas tasas medias de actividad femenina muy bruta de actividad económica se aplicó a las
bajas, pero no es éste el caso de Indonesia, estimaciones de las Naciones Unidas de la po
país también predominantemente musulmán 4. blación de China continental, para estimar la

7. A partir de las tendencias de las tasas de población activa de ese país desde 1960 a 1980.
actividad observadas durante el período que va 10. La población activa de los diez países
de 1910 a 1955 en los países donde se disponía más populosos de la región de Asia y Extremo
de estas estadísticas 5, se supuso, para fines de Oriente totalizaría 718 millones en 1960 y
proyección de la población activa (cuadro 2), 1.030 millones en 1980. Sobre la base de la
que: a) las tasas de actividad actuales para los proporción estimada de la población total de
hombres entre 20 y 64 años y para las mujeres estos diez países con respecto a la población de
de más de 14 años permanecerían invariables la región entera (93,2% en 1960 y 93,8% en
hasta 1980; b) a 10 largo de los veinte años 1980, según las proyecciones basadas en las
del período de proyección, las tasas de actividad "variantes medias" de las Naciones Unidas) y
masculina en los grupos de edad de 10 a 14 suponiendo que la relación entre la total pobla
años, de 15 a 19 y de más de 64 años, disminui- ción activa y la población total valdría para
rán en el 50, ellO y el 20%, respectivamente; todos los países de la región, la población
y e) las tasas femeninas en el grupo de edad activa de la región sería aproximadamente 770
entre 10 y 14 años disminuirán en el 25% millones en 1960 y 1.098 millones en 1980 1°.
durante el mismo período. .

11. Tienen que proporcionarse puestos de
8. Para la totalidad de Birmania y para trabajo suficientes para las adiciones anuales a

China continental no se dispone de tasas actua- la población activa, de otro modo el crecimiento
les de actividad económica por sexo y edad. De demográfico sólo aumentaría el número de
las características de la población de jure de parados, que actualmente constituye una pro
252 ciudades de Birmanía obtenidas en 1953, porción considerable de la población activa de
parecía razonable suponer para el país las 7 Esta fue la tesis de la Dirección del Censo de los
tasas medidas derivadas de los datos de Estados Unidos, Waller Wynne, Jr., The Populaüo»
veintiún países agrícolas en fechas relativa- of Manchtlria, Informes sobre Estadísticas Demográ
mente recientes 6. Estas tasas por sexo y edad ficas Internacionales, serie P.90, No. 7 (Washington,

D.C., Government Printing Office, 1958), págs. 53
y 54.

8 Véase Aspectos Demográficos de la Manad(/.
Obra. Informe. No. 1. ParticipaciÓn en las Actividades
Econámicas -por Sexo y Edad (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).

9 Modelo de población oficial ajustado para China
continental por la Dirección del Censo de los Estados
Unidos, ]ohn S. Aird, The Sise, Compositiolt, and
Grouith. of the Populatio» of Mainland China, In
formes sobre Estadísticas Demográficas Interna
cionales; serie P.90, No. 15 (Washington, D.C.,
Government Printing Office, 1961), pág. 82, cuadro 14.

10 La Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
obtuvo estimaciones de la población activa de la
región: 735 millones en 1960 y 936 millones en 1980,
sobre el supuesto, entre otros, de que la relación entre
la población activa total .y la población en edad de
trabajar de toda Asia sería valedera para los países
asiáticos considerados en las estimaciones de la OIT.
Véase OIT, Revista Internacional del Trabajo,
vol. LXXXIII, No. 4 (abril de 1961).

.,
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¡ País 1960 ID6S lD70 ID?S 1980

¡
Birmania ......................... 8.407 9.228 10.141 11.117 12.202
China (continental) ................ 374.000 400.000 427.000 455.000 485.000
India .... " ....................... 187.650 206.547 230.929 261.021 296.200
Indonesia ......................... 32.594 36.988 43.227 50.870 58.979
Irán .............................. 6.629 7.324 8.161 9.146 10.384
jap6n ............................ 44.158 49.044 53.106 55.212 57.792
Paquistán ..................... , ... 32.058 35.285 39.520 44.183 48.773
Filipinas ...... , ................... 10.261 11.943 13.986 16.417 19.246
República de Corea ................ 8.964 10.190 11.719 13.723 15.9fj9
Tailandia......................... 13.788 15.911 18.582 21.798 25.628

/
11

Cuadro 2. Estimaciones de la población activa en paises asiáticos seleccionados, 1960-1980

(En millares)

I
r

I
I

los países asiáticos. Hacia 1960, la proporción
estimada de la población activa que se encon
traba en paro total era casi el 9% en las Filipi
nas, alrededor del 7% en la República de Corea,
el 5% en la India e Indonesia, y el 4ro en
Tailandia 11. Estas estimaciones no toman en
consideración el subempleo, un aspecto proba
blemente más importante del problema del paro
en los países asiáticos. Aproximadamente el
22% de la población activa de Paquistán en
1960 estaba o desempleada o subempleada 12.

En las Filipinas, las actuales encuestas por
muestreo sobre la población activa indican que

11 Las estimaciones se obtuvieron de las fuentes
siguientes: para la India, un estudio conjunto de la
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
y la Oficina Internacional del Trabajo, "Demographic
factors in problems of manpower supply and utiUzation
in Asia and the Far East", Tiza Asias» Popttlatiolt
Conierence, 1963 (publicación de las Naciones Unidas,
N o. de venta: 65.II.F.11) ; para Indonesia y la Repú
blica de Corea. sus informes nacionales presentados a
la Conferencia Asiática de Población de 1963; para
las Filipinas, Philippina Statistical SlIrvey o/ H ouse
holds Bulletin, serie No. 11 (Manila, abril de 1962);
y para Tailandia, Jo ill t Thai-USOM Human Re
sources Stud»: Pra!imÍllary Assessmcnt o/ Education
altd Human Resources in Thailand, vol. 11 (Bangkok,
octubre de 1963), pág. 15, cuadro 111.

12 Véase Gobierno de Paquistán, División de Plani
ficación, Outline o/ tiza Third Fioe-year Plan, 1965
1970 (Karachi, agosto de 1964), págs. 12 y 24.

una de cada ocho personas empleadas trabajaba
menos de cuarenta horas por semana y buscaba
trabajo adicional o más horas de empleo, mien
tras que casi el 7% de la población empleada
deseaba t111 trabajo adicional aunque 'estaba ya
trabajando el número completo de horas 13.

12. Las metas sobre el empleo de los actua
les planes de desarrollo económico de los países
asiáticos se consideraron que eran suficientes
solamente para absorber la población activa
adicional y no 10 bastante extensas para reducir
substancialmente el paro existente, dejando sólo
el subernpleo 14. En algunos de ellos, el empleo
adicional esperado no bastará ni siquiera para
absorber la población activa adicional que
aparezca durante el período del plan. Por
ejemplo, el empleo adicional total esperado para
1961-1966 por el Tercer Plan Quinquenal de
la India es de 14 millones, mientras que las
adiciones a la población activa durante el
período ascenderán a unos 19 millones (véase
el cuadro 2).

13 Véase el informe filipino presentado a la Con
ferencia Asiática de Población de 1963.

14 Naciones Unidas, Dirección de Asuntos Sociales
y Oficina Internacional del Trabajo, "Demographíc
factors in problerns of manpower supply and utiliza
tion in Asia and the Far East", Tiza Asian Popu
laüo» Con/erence, 1963 (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 65.II.F.M.), págs. 40 y 41.
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1. Las tendencias de la oferta de población
activa son, en gran medida, el resultado del
crecimiento de la población y de los cambios en
su estructura, especialmente en los países que
tienen una tasa de crecimiento demográfico
elevada, donde los efectos de los factores demo
gráficos sobre la oferta potencial superan, por
lo general, a los que reflejan las diferentes
estructuras de la actividad ocasionadas por el
desarrollo económico y social. Por_otra parte,
este último tipo de evolución puede subestimarse
fácilmente en el caso de los nuevos países,
donde un proceso de rápido desarrollo y de
cambios estructurales puede producir impor
tantes cambios en los determinantes sociales,
económicos y culturales de la proporción de
población activa.

2. El objeto de este trabajo es el examen
de algunas de las recientes tendencias de la po
blación y de la oferta de población activa para
una serie de países latinoamericanos. La exten
sión de este análisis se encontraba limitada,
aparte de por las restricciones relativas a las
dimensiones de este trabajo, por la falta de
datos de censos recientes. De los veinte países
que tradicionalmente se considera que forman
parte de Latinoamérica, es decir, las dieciocho
repúblicas de habla española, Brasil y Haití,
hasta ahora sólo dieciséis han levantado un
censo de población en 1960, o después de esta
fecha, publicando algunos de los resultados
obtenidos. Las lagunas más importantes son las
que resultan de la falta de datos sobre las
características demográficas del Brasil, que
cuenta con un tercio, aproximadamente, de la
población total de la región, y de la omisión
de los tres países del Caribe. Además, incluso
por 10 que se refiere a muchos de los restantes
países, sólo pudieron obtenerse muy pocos
resultados censales sobre la población económi
camente activa. Finalmente, debiera añadirse
que estas circunstancias, así como otras limi
taciones, no permitieron una evaluación de los
datos que se examinan después.

3. Aunque, para evaluar los efectos demo
gráficos del crecimiento de la población total
sobre la activa, el procedimiento más deseable

sería probablemente el de analizar las implica
ciones de los niveles y tendencias de los compo
nentes del crecimiento sobre el cambio demo
gráfico, tanto por 10 que se refiere a su tamaño
como a su estructura, y sobre la oferta de
población activa, la información existente no
justificaría tal intento, dado 10 incompleto de
las estadísticas y estimaciones básicas de mu
chos países latinoamericanos. En general, la
característica dominante de la evolución demo
gráfica reciente ha sido, como en otras partes,
en la mayoría de los países en desarrollo, la
rápida disminución de la mortalidad, especial
mente en aquellos países donde los niveles eran
todavía altos o moderadamente altos hace dos
décadas. Sobre las tendencias de la fecundidad
las pruebas son menos concluyentes y algo
contradictorias; en la mayoría de los países,
es muy probable que la fecundidad, tradicional
mente elevada, permaneciera más o menos
estable en las décadas pasadas, aunque en
algunos casos hay indicaciones, si bien no con
firmadas, de un ligero incremento de la fecun
didad, aunque en otros puede haber tenido
lugar una disminución relativamente pequeña.
En la mayoría de 10s países de esta región las
migraciones internacionales no han contribuido
en una forma significativa al crecimiento de la
población.

4. Para el conjunto de la región, pues, el
aumento de la 'tasa anual media de crecimiento
de alrededor de un 2,3%, en 1940-1950, al
2,8%, aproximadamente, en 1950-1960, ha sido
sobre todo el resultado de la disminución de la
mortalidad, acompañada de unos niveles de la
fecundidad más o menos estables. Dentro de
la región, las tasas de crecimiento de cada uno
de los países muestran una escala considerable
de variaciones (cuadro 1): varios de ellos
presentan tasas que están muy por debajo o
por encima del promedio del 2,8% que corres
ponde al. conjunto de la region. Entre los
primeros habría que mencionar particularmente
al Uruguay y la Argentina, en la zona tem
plada, donde tanto la fecundidad como la
mortalidad son análogas a las observadas en
muchos países desarrollados; en el resto de
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Tasa anllal de
crecimiento

Periodo (porcentaje)

1947-1960 1,7
1952-1960 2,6
1950-1962 2,6
1950-1963 1,2

1950-1960 2,1
1950-1960 3,1
1951-1960 2,8
1950-1962 3,0
1950-1960 2,4
1950-1961 4,0

1950-1963 4,0
1950-1961 2,8
1950-1964 3,1
1950-1961 3,0
1950-1960 3,1
1950-1963 2,9
1950-1960 2,9

1953-1960 2,1
1950-1960 3,5
1950-1960 2,1

a Resultados provisionales del censo más reciente.
b No se efectuó censo en 1950; las estimaciones para ese país se tomaron

del Boletín Estadístico de América Latina, vol. 1, No. 1 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.9), cuadro 3.

e No se efectuó censo en 1950 ni después; las estimaciones se tomaron
del Boletín Estadístico de América Latina, vol. 1, No. 1 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.9), cuadro 3. A fin de asegurar la
consistencia, en estos casos se utilizaron los resultados ajustados de censos
anteriores, corno se señala en la misma fuente.

d Incluye la población indígena.

Centroamérica (continental)
Costa Rica ro•••••••••••••••••••••••••••

El Salvador •..........................
Guatemala ro •••••.•••••••••••••••••••••

Honduras .•...........................
México.•••...........................
Nicaragua ro •••••••••••••••••••••••••••

Panamá d •••••••••••••••••••••••••••••

Caribe
Cuba Q •••••••••••••••••••••••••••••••

República Dominicana Q ••••••••••••••••

Hait1 Q •••••••••••••••••••••••••••••••
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Sftdamérica, zona templada
Argentina ro ••••••••••••••••••••••••••••

Chile ro ••••••••••••••••••••••••••••••••

Paraguay ro ••••••••••••••••••••••••••••

Uruguay ab •••••••••••••••••••••••••••

Sudamérica, zonatropical
Bolivia Q •••••••••••••••••• , •••••••••••

Brasil» .
Colombia Q ••••••••••••••••••••••••••••

Ecuador 6 ••••••••• , •••••••••••••••••••

Perú b ••••••••••••••••••••••••••••••••

Venezuela .

Sllbregi611
Pais

Cuadro 1. América Latina: Tendencias recientes del crecimiento
demográfico

América del Sur, Bolivia y Perú, donde los
niveles de mortalidad san probablemente más
altos que en los restantes países de esta subre
gión, y en el Caribe, en Cuba y Haití, la
primera con fecundidad y mortalidad relativa
mente bajas y el segundo con una fecundidad
alta y una mortalidad excepcionalmente alta.
En Venezuela y Costa Rica se encuentran tasas
de crecimiento especialmente altas, debido, por
supuesto, a la combinación de una fecundidad
muy alta con una mortalidad baja.

muy rápida para continuar por delante del
crecimiento demográfico o para mantener al
menos la misma relación entre población activa
y no activa. Son bien conocidos los problemas
que plantea la determinación de la tasa de
inversiones y de crecimiento económico que
permita crear una demanda de trabajo corres
pondiente a la oferta rápidamente creciente. En
caso de que la demanda quedara detrás de la
oferta potencial de población activa, a causa del
rápido aumento de esta última, los componentes
marginales de la población activa, es decir, el

5. Con pocas excepciones, tales como el desempleo y el subempleo, aumentarían necesa
Uruguay y la Argentina, la oferta de población riamente. Sin embargo, se sabe poco sobre los
activa tendría que crecer a una tasa rápida o / efectos de este tipo de desequilibrio en la oferta

/
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1 A este respecto son interesantes los resultados de
una encuesta de población realizada en el área metro
politana de San Salvador, El Salv.xíor. Se encontró
que en las clases de ingresos medios, cuyos salarios
son bastante bajos, la proporción de mujeres casadas
trabajando era especialmente alta. Una explicación
posible de este fenómeno es la de que las ganancias
de estas mujeres, cualificadas en empleadas y otros
tipos de trabajo de más o menos capacitación, permi
tieron emplear sirvientas domésticas de bajo sueldo,
para que se encargaran de los trabajos del hogar. Si
esto fuera aSÍ, los bajos niveles de ingreso del prin
cipal sostén de. la familia podrían ser la causa de un
aumento en la oferta de dos personas, es decir, la
elsposa y la sirvienta doméstica que la reemplaza en
a casa,
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real de población activa. Teóricamente, se americanos indican que la oferta potencial de
pueden ofrecer argumentos en favor bien de la población activa aumentó a una velocidad
contracción o bien de la expansión de la oferta mucho menor que la población total, si la
de trabajo. De acuerdo con la teoría tradicional, proporción de la población en las edades activas
una oferta de trabajo creciente reduciría los entre los 15 y los 64 años o los coeficientes de
sueldos y salarios hasta tal punto que parte dependencia se pueden considerar como indi
de la oferta se retiraría del mercado; o en cador de aquélla (cuadro 2). En todos estos
términos de la teoría ricardiana, los salarios países, excepto Argentina, el porcentaje de
disminuirían por debajo del nivel de subsis- niños menores de 15 años, es decir, el grupo
tencia y el freno resultante del crecimiento principal de dependientes, aumentó en el pe
demográfico reduciría la oferta. Sobre una base ríodo intercensal, mientras que las proporciones
diferente se ha alegado que, desde el punto de de los grupos de más edad continuó bastante
vista de los ingresos familiares, la reducción estable; sólo en la Argentina (donde la edad
del sueldo o salario de su principal sostén límite era 60 años) tuvo lugar en este grupo
podría inducir a otros miembros a entrar en el un aumento relativamente importante. Como
mercado de trabajo. Por ejemplo, las altas resultado de este desarrollo, los coeficientes de
tasas de actividad de los jóvenes en los países dependencia en todos los países para los ~ue

de baja renta pueden indicar esta reacción. había datos disponibles se han elevado y el
Podrían obtenerse conclusiones similares con crecimiento de la población en las edades
respecto a las otras categorías de trabajadores activas ha permanecido, en diferentes grados,
considerados en ocasiones como marginales 1. por debajo del de la población total.
En la práctica, la importancia de estos efectos 7. Los cambios más importantes en los
dependería de la elasticidad de la oferta y la coeficientes de dependencia de los once países se
demanda de trabajo con respecto a los salarios, encuentran en Centroaméríca, con exclusión de
así como de la estructura de la demanda y de la México y Panamá; pero las diferencias dentro
oferta mismas. Los cambios estructurales que de este grupo eran importantes, variando los
tienen lugar en los países en proceso de desa- aumentos desde 13,2 a 20,6 puntos. Venezuela
rrollo constituyen una nueva complicación, que ocupa, con un aumento de 10,3 puntos, una
hace que sea sumamente difícil estudiar estos posición intermedia entre este primer grupo y
efectos a través del tiempo. Por otra parte, para un segundo formado por Chile, Ecuador,
mantener o aumentar la renta per cápita no México y Panamá, donde el coeficiente subió,
es necesario que el empleo crezca a la misma situándose entre 7,2 y 8,4 puntos. Argentina,
tasa que la población si la productividad del como antes mencionamos, se encuentra en una
trabajo es creciente; pero tal aumento llevará posición especial, siendo el único país donde el
naturalmente, ceteris paribus, a una disrninu- mayor coeficiente de 1960 se debe solamente a
ción relativa de la demanda ya un mayor supe- un porcentaje mayor de dependientes 2. El
rávít de la oferta de población activa, donde éste mínimo aumento de los coeficientes de depen
exista. dencia, 2,4 puntos, se encontró en Perú, donde

6. El crecimiento de la población, como tal, la distancia entre los censos es de veinte años.
no puede, como es bien sabido, identificarse con 8. La falta de datos completos sobre la
el crecimiento de la oferta potencial de pobla- fecundidad y lá mortalidad, así como la evalua
ción activa, dados los posibles cambios en la ción de los resultados censales, hace difícil atri
estructura de la población, especialmente en 10 buir estos cambios a ninguna causa específica.
que respecta a la edad. Los resultados de los Como antes mencionamos, la disminución de la
dos censos más recientes de once países latino- mortalidad ha sido el principal factor de la

evolución demográfica de Latinoamérica en los
últimos años. Aunque los niveles y las tenden
cias de la mortalidad no tienen, ni mucho
menos, una influencia sobre la estructura por
edades comparable a la de la fecundidad, la
disminución diferencial de la mortalidad (que
implica, por 10. general, para los países en
condiciones análogas a las de la mayor parte de

2 Puede ser que la estructura por edades de este
país estuviera afectada hasta cierto punto por las
migraciones internacionales y que los cambios ocurri
dos entre 1947 y 1960 fueran en parte efecto de la
estructura cambiante de estos movimientos interna
cionales.
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Cuadro 2. América Latina: Cambios en los coeficientes de dependencia Cuadro:
de los países seleccionados, en períodGB intercensales recientes

Porcentcie de la /Joblaciól1 total

PaSs Afio 15-64 65 ~ más
Coejici8ll/e de

0-14 dependencia"

Argentina b •••••••• 1947 30,8 62,6 6,6 59,7
1960 30,6 60,4 9,0 65,6

Chile ............. 1952 37,6 58,4 4,0 71,2 . Argentínr
1960 39,8 55,9 4,3 78,9 Chile ...

Costa Rica ........ 1950 42,9 54,1 3,0 84,8
1963 47,6 49,2 3,2 103,3 , Costa Rk

Ecuador.......... 1950 42,5 53,9 3,6 85,5 El Salvad
1962 45,1 51,6 3,3 93,8

México..
El Salvador....... 1950 41,2 55,7 3,1 79,5

1961 44,8 51,9 3,3 92,7 Nícaragur

Honduras ......... 1950 40,6 55,5 3,9 80,2 Panamá.
1961 47,8 49,8 2,4 100,8

Venezuela
México ........... 1950 41,8 54,7 3,5 82,8

1960 44,4 52,2 3,4 91,2 aPer:
Nicaragua......... 1950 43,2 53,9 2,9 855

1963 48,3 48,8 2,9 104:,9

Panamá.......... 1950 41,4 55,3 3,3 80,8
1960 43,2 53,2 3,6 88,0

Perú ............. 1940 42,1 53,6 4,3 86,6
1961 43,3 52,9 3,8 89,0 Cual

Venezuela ......... 1950 42,0 55,4 2,6 80,5
1961 44,8 52,4 2,8 90,8

a Personas en edades no activas (de menos de 15 años y de 65 años y Pats

más) por cada 100 en edades activas (de 1Sa 64 años).
Argentinab Los grupos son: 0-14, 15-59 y 60 años y más.

la región, una reducción especialmente notable
de la mortalidad infantil) puede haber sido de
importancia. Esto se demostró en cierto modo
cuando se relacionó, para los once países
incluidos en la tabla 2, el porcentaje de au
mento entre los dos censos, con respecto a los
grupos de edad de menos de 15 años, con el
porcentaje de disminución de las tasas de mor
talidad infantil para los dos períodos inmedia
tamente anteriores a estos censos; se obtuvo un
coeficiente de correlación por rangos (T) de
- 0,788•

. 8 Sin embargo, los cambios en la proporción de los
jóvenes en varios de los países eran considerablemente
mayores que los encontrados en modelos análogos de
población cuasi-estable (en ·los que se supone que la
fecundidad permanece constante mientras que la mor
talidad disminuye). A este respecto, debiera mencio
narse que otras dos causas pueden haber contribuido
a estos cambios, siendo la primera un aumento posible
de la fecundidad,· que, de ser reciente, afectaría espe
cialmente a la proporción de jóvenes, y en segundo
lugar, una mejora en la cobertura censal, que habría
sido probablemente muy importante para los jóvenes,
siendo este último grupo el más sujeto a subestima
ción. Por supuesto, cualquier modificación en el
último no sería más que aparente.

I

9. La comparación del crecimiento real de
la población activa con el crecimiento demo
gráfico total y el de la población en edades
activas para ocho países de la región mostró
que, por 10 general, el crecimiento de la pobla
ción activa permanecía, en la mayoría de los
casos, por debajo del de la población total y de
las personas en edades activas (cuadro 3). A
este respecto sólo hay dos excepciones,
México y Nicaragua, donde la población activa
aumentó a una tasa análoga a la de la población
en las edades activas, o incluso algo mayor. En
todos los restantes países - con excepción de
Chile, que constituye un caso especial-la
población activa aumentó anualmente entre el
0,4 y el 1,1% menos que la población total, y
entre el 0,1 y el 0,4% menos que la población
en edades activas. .

10. En términos de tasas de actividad, por
edad y sexo, la variación de la población activa
ha sido el resultado de diversos factores (cuadro
4). En primer lugar, en los seis países para ',05

que se dispone de datos, las tasas de actívicad
en 10s grupos extremos de edad, especialmente

f
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Cuadro 3. América Latina: Crecimiento de la población total, población en edades activas y población
activa, por sexo, de los países seleccionados, en períodos intercensales recientes

Tasa atlual media de creeimiellto
(poree/ltaje) Poblaeió/t activa

Poblaeiótl
Poblaeióll e1I edades

País Perlodo total activas a Total Hombres Mujeres

Argentina. o ••• o •• o • o o •••• 1947-1960 1,7 1,5 1,2 0,9 2,1

Chile..... o • o •••••••••••• 1952-1960 2,6 2,1 1,1 1,5 -0,2

Costa Rica........ o ••••• o 1950-1063 4,0 3,3 2,9 2,9 3,4

El Salvador. o ••••••••• o •• 1950-1951 2,8 2,2 2,0 1,8 2,8

México .......... o •••• o •• 1950-1961 3,1 2,5 3,0 2,5 5,9

Nicaragua..... o • o o o o • o o o • 1950-1963 2,9 2,1 2,5 1,8 5,7

Panamá ............ o.' o. 1950-1960 2,9 2,6 2,5 2,3 3,2

Venezuela ... o • o •••••••••• 1950-1961 4,0 3,6 3,4 3,3 3,9

a Personas entre 15 y 64 años, y entre 15 y 59 años en el caso de Argentina.

Cuadro 4. América Latina: Tasas de actividad, por edad y sexo, en los países seleccionados,
de 1950 a 1960, aproximadamente

Tasas de actividad

País Aílo Sexo Me/lOS de 14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65ymás

Argentina a •••• 1947 M 83,3 97,5 82,9
F 29,9 21,3 13,4

de
1960 M 84,7 96,6 63,1

F 34,4 23,1 11,1
no-

Chileb ••••••• 1952 M 97,2des 66,2 93,8 91,6 70,2

tró F 28,4 33,1 27,7 23,8 13,3

11a- 1960 M 63,6 95,1 97,7 87,3 52,0

los
F 23,6 30,2 22,8 17,9 7,1

de Costa Rica .... 1950 M 51,9 91,1 96,7 98,4 98,6 97,6 94,8 74,0

A F 5,8 22,S 22,6 17,2 ' 15,7 13,3 9,1 5,6

les, 1963 M 33,5 78,S 94,0 97,9 98,3 97,7 93,2 61,9

iva F 5,0 21,5 23,6 20,8 17,8 14,2 9,9 3,9

" El Salvador... 1950 M 37,9 88,9 95,6 97,1 97,5 95,4 95,4 82,4Ion
En F 7,9 20,7 20,9 17,4 17,3 15,9 13,5 10,6
de 1961 M 29,2 78,0 94,0 97,6 97,8 97,4 95,3 77,9

-la F 5,4 20,3 23,6 21,2 18,2 16,8 14,3 9,9

el Nicaragua..... 1950 M 89,6 96,8 98,1 98,6 98,5 97,4 86,5
, Y F 14,9 16,3 14,6 14,3 13,8 13,3 8,9
lón 1963 M 76,9 93,4 97,7 97;6 97,3 93,4 70,8

F

Panamá ... o ••• 1950 M 17,4 68,3 94,8 97,8 98,2 97,1 89,2 70,0Jor F 5,3 23,4 29,6 25,2 24,6 20,8 14,8 8,3
lva 1960 M 14,3 63,2 92,3 96,7 97,0 95,6 87,2 57,8
Ira F 3,8 23,5 31,2 28,0 27,1 24,4 15,4 6,6
'¡D5

ad n Grupos de edad: 14-29, 30-49 y 50 años y más.
nte b Grupos de edad: 15-19, 20-29, 30-44, 45-64 y 65 años y más.
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en los grupos masculinos más jóvenes, dismi
nuyeron considerablemente. En segundo lugar,
la población activa femenina (aunque en algunos
países las tasas de actividad para los grupos
más jóvenes y para los de más edad también
mostraron cierta disminución) aumentó, excepto
en Chile, a una tasa más alta que la población
en edades activas y, en algunos casos, aún
mayor que la de la población total. En Chile,
donde el número absoluto de mujeres activas
se redujo, los datos de los dos censos proba
blemente no eran comparables 4. En la mayoría
de estos países, la mayor participación de las
mujeres no compensaba las menores tasas de
actividad masculina, factor este que contribuía
de este modo a una tasa más baja de crecimiento
de la población activa, en comparación con la
de la población en edades activas.

11. Los determinantes fundamentales de
estos cambios son varios. Los más conocidos
entre ellos son, por supuesto, los cambios en la
estructura económica de la población activa
como se manifiestan por la urbanización, como
resultado de los cuales disminuyen las oportu
nidades de empleo para los grupos marginales
de edad, aunque las de las mujeres se hacen más
abundantes. Sin embargo, un análisis preliminar
de las tasas de actividad urbanas y rurales,
aunque fuera para unos pocos países y con datos
incompletos, mostró que dentro de cada una de
estas áreas las tasas de actividad también varia
ban, sugiriendo, además, cambios estructurales
en el empleo en los dos grandes sectores de la

4 De hecho, no se utilizaron los datos de otros dos
países, Ecuador y Honduras, a causa de que las incom
patibilidades relativas a la población activa femenina
para los dos censos más recientes fueron aún mayores
que para Chile.

I

agricultura y la no agricultura. Por ejemplo, en
el caso de Panamá, se halló, utilizando proce
dimientos de normalización, que sólo alrededor
del 45% del cambio de las tasas globales de
actividad de los hombres de 10 o más años entre
1950 y 1960 podía atribuirse a cambios en la
estructura rural-urbana y en la estructura por
edades en cada uno de los segmentos; el resto
era el resultado de diferentes tipos de actividad
dentro de estas áreas (o posiblemente, hasta
cierto punto, de variaciones en los procedimien
tos censales).

12. En un más amplio contexto, no puede
pasarse por alto el hecho de que en Latino
américa, como conjunto, la población activa
está creciendo en 'condiciones de desequilibrio
con respecto a la capacidad productiva y la
productividad 5. Es muy probable que un dese
quilibrio de esta naturaleza haya sido uno de
los factores que han determinado las tendencias
de la población activa en -el pasado reciente;
y, en este sentido, apenas puede considerarse
únicamente el resultado del crecimiento econó-'
mico. La importante disminución de las tasas
de actividad de los grupos extremos puede
explicarse sólo, al menos en el pasado, por la
excesiva oferta de población activa, mientras
que el rápido aumento de la población activa
femenina refleja la importancia constantemente
creciente de los sectores terciarios de la
economía.

5 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, El Des
arrollo Económico da América Latina en la Post
guerra (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 64.II.G.6), cap. II j y Hacia tena Política Diná
mica del Desarrollo Latino-Americano (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.GA),
cap. l.
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Los aspectos demográficos del desempleo y del suhempleo en Amé~icaLatina
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INTRODUCCIÓN

1. En los países de Latinoamérica se obser
van diversos síntomas de subempleo, tales como
la baja productividad de la población activa,
una alta proporción de trabajadores urbanos
autónomos en actividades con unos bajos ingre
sos y el predominio, en algunas áreas, de la
agricultura de subsistencia.

2. En las páginas siguientes, el subempleo es
entendido en su concepto más amplio. Dentro
de él se incluyen todas las situaciones de
subempleo tanto visible como oculto, según las
definiciones de la Oficina Internacional del Tra
bajo (OIT) 1. En consecuencia, el trabajador
autónomo se toma en consideración junto con
el trabajador asalariado, y el subempleo puede
ser el resultado de una jornada de trabajo
incompleta (subempleo visible) o de unos ingre
sos anormalmente bajos (subempleo oculto).

DESEMPLEO y SUBEMPLEO DE LA POBLACIÓN
ACTIVA AGRÍCOLA

La densidad y la tasa de crecimiento de la
población activa

3. Como consecuencia de las dificultades que
presenta la medición del desempleo y del sub
empleo agrícola, o simplemente como resultado
de la falta de información directa, se ·hace inevi
table la elaboración de estimaciones indirectas.
Una estimación calcula el producto por
trabajador agrícola, otra compara un cálculo
de la capacidad potencial de la población activa
con un cálculo de su utilización efectiva basado
en el número de días de trabajo requerido por
la unidad de tierra (o de producción).

4. Un producto bajo por parte del traba
jador agrícola es, generalmente, una clara
indicación de un subempleo crónico, probable
mente en la forma de paro oculto. Desde otro
punto de vista, si el trabajador agrícola tiene
recursos insuficientes - de tierra, etc. - para
mantener totalmente ocupados a todos los
miembros económicamente activos de su familia,

1 Oficina Internacional del Traba]o, Measurement 01
Underemployme1tt, Informe IV, Navena Conferencia
Internacional de Estadígrafos del Trabajo (Ginebra,
1957).

entonces es probable que se quede 'sinutilizar
una proporción importante de la capacidad de
la población activa. .

5. Tanto la densidad como la tasa de creci
miento de la población activa agrícola juegan
un papel importante en la utilización de esta
población activa, aun en los países con una
baja densidad geográfica, como los de América
Latina, porque, mientras hay extensas regiones
deshabitadas (montañas, bosques, desiertos y
zonas insalubres), hayo tras regiones con una
densidad relativamente alta de trabajadores
por hectárea cultivada. Si el número medio de
trabajadores por hectárea de cultivo fuera bajo,
esto no refutaría el hecho de que una impor
tante proporción de éstos trabaja sólo un
pequeño trozo de tierra. Las cifras obtenidas
en Colombia en 1951 mostraron que la séptima
parte de las explotaciones agrícolas eran de
menos de una hectárea, y la tercera parte de
menos de dos hectáreas. Se cree que el laboreo
de una superficie de menos de dos hectáreas no
es económicamente rentable, porque tal super
ficie no puede absorber la capacidad total del
trabajador y de los otros miembros activos de
la familia, a menos que el cultivo sea de un tipo
intensivo 2.

6. Las condiciones en los otros países latino
americanos parecen ser similares a las de Co
lombia. Según los censos agrícolas efectuados
hacia 1960, el 47% de las explotaciones que se
trabajaban en .El Salvador eran menores de
1,42 hectáreas; el 28% de las del Brasil. eran
de menos de dos hectáreas; y el 20% de las de
Panamá eran de menos de dos hectáreas. Esta
situación ha de compararse con la de los Esta
dos Unidos de Norteamérica, donde sólo el
6,5% de las explotaciones trabajadas eran de
menos de 4,05 hectáreas (diez acres). .

7. La producción agrícola por trabajador en
Latinoamérica para el período 1955-1961 se
estimó que era de $390 por año. La producción
por individuo correspondiente a todas las acti-

2 Un cálculo del promedio anual de trabajo humano
por cada hectárea en cultivo, en Colombia, daba
setenta y tres días de trabajo. Véase Naciones Unidas,
El Desarrollo Económico de Colombia (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta : 57.II.G.3).
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Cuadro 1. Población activa no agrícola n

'1 Centro Latinoamericano de Demografía, Sttrvey
01t Immigrati01t i1t Greater Smttiago, Informe general
(Santiago, 1964).

Desempleadosb ••••••••••••••

Empleadosconjornada completa
Subempleados o ••••••••••••••

Otros (con empleo pero no en
activo) .................•..

FUENTE: Dirección de Estadísticas del Trabajo de
los Estados Unidos, Full Employment and Under
employment in Puerto Rico (enero de 1959 a enero de
1961), Informe especial No. 27 sobre población activa.

a Media de 1960.
b Incluye los que buscan empleo por primera vez.
e Personas que trabajan menos de 35 horas por

semana por sueldo o salario deseando trabajar más
horas, y trabajadores autónomos (distintos de los agri
cultores de subsistencia), prescindiendo del número
de horas trabajadas, que desean trabajar más horas.

13. Una información similar se obtuvo de
la encuesta sobre inmigración realizada en el
Gran Santiago (Chile) alrededor de junio de
1962 7• La característica más sobresaliente del
empleo femenino, además de su menor tasa
de desempleo, es la proporción más alta de
trabajadores con jornada incompleta, especial
mente entre la población nativa de la zona

3 Naciones Unidas, El Desarrollo Econámico de
América Latina en la Postguerra (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.6).

4 Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) Conditions oi
World AgricttUure and Nutrition ilt 1963 (Roma,
1963).

5 Véase nota Z.
6 Naciones Unidas, "Hacia una dinámica del des

arrollo latinoamericano" (E/CN.l2/680).
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vidades fue de $880 3• Según las cifras publí- jóvenes de ambos sexos es mayor. La mayoría
cadas por la Organización para la Agricultura de este desempleo puede explicarse por diversos
y la Alimentación (FAO) 4, $390 es una cifra factores relacionados con su adaptación a su
mucho menor que la correspondiente de los medio ambiente económico. En primer lugar,
países desarrollados durante el mismo período. algunas de estas personas en paro están bus-

8. No se puede afirmar que el bajo producto cando su primer empleo. Otras no han obtenido
por trabajador agrícola se debe totalmente al aún un empleo estable. Muchas probablemente
desempleo y al subempleo. Es también el resul- no son los sostenes principales de una familia,
tado, quizás en un grado mayor, de la falta de sino que viven de los ingresos familiares míen
recursos técnicos, del bajo nivel de instrucción tras buscan un empleo adecuado a sus espe
del trabajador y de la reducida capacidad de ranzas y a su capacidad.
compra del mercado interior. Esta falta de cono- 12. Las diferencias en el desempleo a causa
cimientos y de recursos técnicos puede verse del sexo son más difíciles de explicar. Proba
en la alta proporción de población activa que blemente dependen sobre todo de las condi
se requiere en los países de esta región para ciones del mercado de trabajo y de las oportu
originar una unidad de producción. De hecho, nidades de acceso por las mujeres a las mismas
la productividad es normalmente quince o actividades y funciones del hombre. Puede
treinta veces más baja que la de los Estados suponerse que un estudio de las diferencias por
Unidos de Norteamérica. sexo abarcaría, además del desempleo, los dife-

9. Sin embargo, la baja productividad por rentes tipos de subempleo. Las encuestas reali
hora trabajada o por hectárea cultivada no de- zadas en Puerto Rico no indican ninguna
biera ocultar el hecho de que una parte impor- diferencia notable entre el desempleo no agrí
tante de la capacidad productiva de la población cola de los hombres y el de las mujeres. En la
activa es desperdiciada por la falta de recursos. tabla que sigue se muestra la distribución, por
Un estudio realizado en Colombia en 1953 5 cada 100 trabajadores, de los desempleados y
sobre el trabajo utilizado en los diecisiete prin- los subempleados,
cipales cultivos y tierras de pastos mostró un
promedio de 216 días de trabajo por traba
jador. Esta cifra representa el 90% de la
capacidad potencial media (239 días de trabajo)
y sólo el 70% de la capacidad potencial máxima
(281 días de trabajo). Esta utilización parcial
de la capacidad de trabajo se refleja, por ejern- .
plo, en la productividad por hectárea cultivada.

10. En la mayoría de los países de esta
región, la tasa de crecimiento demográfico
(alrededor del 3%) hace difícil la creación de
empleo productivo para todos, especialmente
como consecuencia del hecho de que los recursos
materiales tienen una tasa de aumento más
baja 6. La tasa de crecimiento anual de la
renta por habitante durante los últimos diez
años puede estimarse en el 1%.

DESEMPLEO y SUBEMPLEO DE LA POBLACIÓN
ACTIVA NO AGRÍCOLA

Diferencias por sexo) edad y situación respecto
a la migración

11. El desempleo entre los trabajadores
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investigada (14,3 de las mujeres contra 6,6 de nada completa en busca de empleo, la propor
los hombres). Una tabulación detallada por ción era más alta entre los hombres. En la
edad muestra que el subempleo femenino es tabla siguiente, se ha considerado 8: tales tra
muy pronunciado después de los 40 años de bajadores como subempleados, porque esta
edad, quizás superior al 20%. categoría en el caso de Santiago incluye tanto

a los asalariados de jornada completa como a
14. Con respecto a los trabajadores de jor- los trabajadores autónomos que buscan empleo:

Cuadro 2. Población activa del Gran Santiago (Chile)

11l11ligra11tes del
período1{)S2-1{)62 NatillaS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Porcentoie

Desempleados ............. 5,4 1,3 6,0 1,6
Empleados con jornada com-

pleta y que no buscan tra-
bajo .................... 76,4 83,9 73,9 74~

Subempleados .•.... o' •••••• 16,8 13,5 17,5 ::2,0
De jornada completa (en.

busca de trabajo) .....• (11,8) (7,5) (10,9) (7,7)
De jornada incompleta (me-

nos de 35 horas por serna-
na) .•................. (5,0) (6,0) (6,6) (14,3)

Otros (incluyendo los que
tienen empleo pero no tra-
bajan) .................. 1,4 1,3 2,6 2,1

Mujeres
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15. El grupo de edad entre 15 y 24 años es
de especial interés; el 72% de las personas
comprendidas dentro de este grupo de edad
están empleadas en jornada completa y no
buscan trabajo, ya sean inmigrantes o nativos.
El subempleo entre los trabajadores nativos de
jornada incompleta (7,8%) es el doble que entre
los inmigrantes (3,5%), pero, al mismo tiempo,
la proporción que busca empleo es más alta
entre estos últimos (el 15,8ro contra el 11,6% ).
Es probable que estos inmigrantes estén en una
posición mucho peor que los.nativos para poder
resistir en desempleo o en trabajo de jornada
incompleta (por ejemplo, por la falta de un
apoyo familiar regular), pero, por la misma
razón, sus condiciones de trabajo son peores
e intentan cambiarlas con más frecuencia.
EL NIVEL DE INGRESOS COMO PRUEBA DEL

SUBEMPLEO

16. En 1961, diez países latinoamericanos
presentaron una renta real media per cápita de
menos de $320 8. Además, en todos estos
países, la distribución de la renta es muy
desigual, de forma que una renta más pequeña
aún ha, de repartirse entre una gran proporción
de la población. En Venezuela, por ejemplo,
donde la renta media era superior a la media

8 Naciones Unidas, El Desarrollo Econémico de
América Latina e1t la Postquerra (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.6).

de conjunto de la región, se estimó que el 45%
de la población tenía unos ingresos de menos
de $150. Lo mismo podría decirse del 55%
de la población de México 9. Generalizando,
sobre la base de la información- disponible, po
dría decirse que en 1961 más de la mitad de la
población de Latinoamérica recibió un ingreso
anual de menos de $150. De esta última cifra
es posible estimar que una proporción similar
de trabajadores estaban recibiendo, aproxima
damente, salarios o ganancias de menos de $450.

17. Quizás la cualificación de una renta
anormalmente baja debiera considerarse dentro
de la estructura de los ingresos de la población
de cada país en particular. Debiera variar con
la clase de trabajador y con el nivel de capaci
tación. Es probable que se obtenga con más
facilidad con respecto a los trabajadores urba
nos, a causa de que sus ingresos están mejor
representados y determinados en . términos
monetarios y, hablando en general; existen para
estos trabajadores criterios que establecen
cantidades mínimas socialmente aceptables para
las diversas categorías de trabajadores y ocupa
ciones.

18. Un estudio basado en una encuesta reali
zada en el Gran Santiago en junio de 1958
sobre el empleo y el desempleo proporciona
información sobre la situación de los ingresos

oIbid.

• .:l " •

í
l· .

!

I
a J.l ......· ,

.... ~!!t;~



• n •.'~ , .. v» 'F""" ..•~~

..---------------_...._--.,.~~...;;.:¡¡;¡.'¡¡¡;¡¡¡¡q-
286 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

·de los trabajadores 10. Se tenían ingresos de

. 10 Rudolf C. Blitz, So me Characteristics 01' Age,
Educaiion and Income 01 the Labour Force: Greater
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar (Santiago, Insti
hito Económico de la' Universidad de Chile, 1962).

40 Y de 20 escudos como puntos de referencia
de la ganancia mínima mensual en vigor en el
momento del estudio para los empleados y
asalariados, respectivamente. Los resultados son
los siguientes:

Cuadro 3. Ingreso mensual

C01ldici611

Trabajadoresasalariados

u Aproximadamente $20 en 1958.
b Sin considerar las mujeres trabajadoras sin información sobre los

ingresos.

Porcelltaje
Menos de 20 escudos a:

Hombres .............. 23 3 26
Mujeres .............. 57 14 57 99 b

Menos de 40 escudos:
Hombres .............. 49 20 68
Mujeres .............. 77 39 68 100 b

Trabajadores Empleados
autólIomos (110 malluales)

liares, el desempleo y los ingresos 11. Este
estudio demostró que la mayoría de los que
se encontraban en paro eran de familias con
más de un miembro asalariado, y que uno de
cada tres parados era el cabeza de familia. Es
probable que las familias con más de una fuente
de ingresos personales potencíales estén en
mejor situación, relativamente hablando, para
permitir que uno o más de sus miembros adul
tos continúen desempleados mientras buscan
trabajo de acuerdo, con sus esperanzas y su
capacidad. Esta conclusión parecería estar con
firmada por el hecho de que las familias con
miembros desempleados tenían un ingreso
superior al promedio.

22. La no existencia de miembros en paro
no está asociada, en la mayoría de las familias,
a una situación mejor en cuanto a la ocupación,
sino todo 10 contrario, y el 14% de estas'
familias no tenía miembros trabajando y vivía
de unos ingresos no ganados. En el 30% había
solo trabajadores en jornada incompleta, que
no buscaban empleo cuando se encontraban
fuera del trabajo, incluyendo un importante
número de trabajadores autónomos.

11 Puerto Rico, Comité de Recursos Humanos, Un
employment, Family Income and the Standard 01
Living ilt Puerto Rico (1959).
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CARACTERíSTICAS DE LA FAMILIA Y su POSIBLE
RELACIÓN CON EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO

19. Esto equivale a decir que aproximada
mente el 25% de los trabajadores varones,
autónomos y receptores de un salario por
trabajo manual, recibían en 1958 un ingreso
más bajo que el salario mínimo legal; el 57%
de las mujeres trabajadoras de la misma condi
ción estaban en la misma situación. Por otra
parte, los trabajadores asalariados no manuales
que recibían ingresos de menos de 40 escudos,
es decir una cantidad próxima al mínimo legal
para esa categoría, eran el 20% (los hombres)
y el 39% (las mujeres).

20. Las diferencias entre los ingresos de los
hombres y de las mujeres no resultan del factor
educacional, pues el nivel de educación es
prácticamente el mismo para ambos sexos den
tro de cada categoría; siete años por término
medio para un trabajador autónomo, de 9,5
a 9,8 para un .empleado asalariado no manual
y 4,8 para un trabajador manual asalariado.

21. En un estudio realizado en Puerto Rico
por el Comité de Recursos Humanos se da
información relativa a las características fami-
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Tendencias pasadas y perspectivas de los cambios de la estructura
de la población total y de la población 'activa en el Oriente Medio

A. M. N. EL-SHAFEI
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1. La estructura de la población en los países
del Oriente Medio está experimentando cam
bios significativos, especialmente después de la
Segunda Guerra Mundial, que han promovido
muchos desarrollos económicos, sociales y
políticos en todos estos países. Por consiguiente,
la estructura de la fuerza de trabajo o pobla
cióneconómicamente activa ha estado cambian
do y se espera que cambie más intensamente en
el futuro. Muchos de estos países han obtenido
su independencia política, o la han modelado
de nuevo, a partir de 1940; Y durante este
período se han descubierto y desarrollado en
alto grado ricos recursos naturales. Esto ha
cambiado el panorama económico y social en
una forma muy considerable y está destinado a
producir nuevos cambios en el futuro.

2. El objeto de este trabajo se limita a la
región constituida por diez países árabes, a
saber: Libia, Sudán y la República Arabe
Unida, en África, junto con Irak, Jordania,
Kuwait, Líbano, Arabia Saudita, Siria y
Yemen, en Asia. Estos diez países constituyen
lo que normalmente se conoce como Oriente
Medio en una o más de las divisiones geográfi
cas del mundo, de las Naciones Unidas. Ade
más, siendo todos países árabes, tienen mucho
en común, que hace que constituyan un grupo
independiente, especialmente desde el punto de

vista demográfico. Se reconoce generalmente
que existen algunas variaciones en los .grados
de desarrollo social y económico en estos países,
pero la situación cultural y tradicional es casi
la misma en todos ellos.

3. Desgraciadamente, sin embargo, hay
muchas lagunas en los datos demográficos dis
ponibles para estos países. Sólo en la Repú
blica Arabe Unida se encuentran tabulaciones
bastante detalladas de varios censos de pobla
ción (ocho censos levantados entre 1882 y
1960). Irak, Kuwait y Libia tienen cada uno
dos censos recientes. Siria y Jordania han pu
blicado tabulaciones bastante detalladas de sus
censos, que se levantaron en 1960 y 1961,
respectivamente. El censo de población del
Sudán se efectuó sobre una base muestral en
1956, y las tablas publicadas no dan muchos
detalles sobre la estructura por edad o sobre
la actividad económica de la población. Los tres
países restantes no han efectuado ni publicado
hasta ahora ningún censo.

4. Al estudiar la tendencia de los cambios en
la estructura de la población total y de la po
blación activa en estos diez países, es preferible
la concentración en grandes grupos de edad,
por ejemplo, de O a 14 años, de 15 a 64 y de
más de 64 años, más que en los grupos más
detallados por quinquenios o por años indivi-
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Cuadro 1. Estructura de la población por edad en algunos países árabes del Oriente Medio

(Porcentaje)

Jordanla
I<:uwail, 195'1 República

GruPos Irak Libia Siria Arabe Utlida
de edad 195'1 1961 Kuwailí Nokuwailí 1956 ' 1960 1960

0·14..•..... 44,9 45,3 43,8 16,3 38,4 46,3 42,8
15-19 .•...... 7,9 10,8 8,9 7,8 8,6 8,4 8,3
20·24.•...... 6,3 8,2 8,2 19,8 8,3 7,5 6,9
25·34........ 13,5 12,3 14,2 32,6 15,0 13,3 13,7
35·44........ 9,7 8,1 10,0 14,3 9,9 8,8 11,5
45-54 • • • • . . . . 7,2 5,6 7,0 6,5 8,0 6,3 8,2
55·64. ',' ..... 5,4 5,3 4,2 1,8 5,6 4,6 5,1
65-•......... 5,1 4,4 3,7 0,9 6,2 4,8 3,5

--
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-64........ 50,0 50,3 52,4 82,8 55,4 48,9 5:3,7
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Cuadro 2. Tasas de actividad para los diferentes grupos de edad en
algunos países árabes del Oriente Medio

(Porcentaje)

. ¡
u Para los grupos de edad 25-34, 35-44~ 45-54 y 55-64/ léase 25-29, 30-39, 40-49 y 50-59 respectivamente.

I,

Kuwait. 19J7 •
Siria

Re#blica
Grupos Irak» Jordania • Arabe Unld«
de edad 19J7 1961 Kuwaiti No kl¿waiti 1960 1960

Hombres
15-19............. " ... 71,7 51,9 50,3 92,6 '61,2 68,0
20-24 .•................ 88,6 89,2 91,1 99,5 82,5 85,3
25-34 .•................ 95,3 94,5 98,4 99,9 88,8 95,8
35-44 ............... '" 95,8 95,0 99,2 100,0 88,8 97,2
45-54 .................. 94,3 92,9 100,0 '100,0 84,7 96,3
55-64.................. 89,9 83/1 100,0 100,0 . 73,0 89,'1
15-64.......... , ....... 90,0 81,5 90,0 : ~9,0 81,2 89,7

Mujeres
15-19.................. 3,2 4,8 0,8 10,8 11,2 8,5
20-24.................. 3,6 6,9 1,2 19,4 8,2 7,1
25-34 .................. 2,8 4,7 0,9 15,9 7,0 4,4
35-44.................. 2,6 4,3 1,4 14,4 6,2 4,4
45-54 ............... '" 2,9 4,0 2,3 18,6 5,1 4,3
55-64.................. 5,5 3,1 2,~ 16,0 3,3 3,2
15-64.................. 3,2 4,6 1,2 15,8 7,2 5,2
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ciones de edad en estos países, la estructura por
sexo y edad de estas poblaciones es práctica
mente la misma en todos ellos.

6. En todas estas poblaciones hay un alto
porcentaje del grupo de edad de O a 14 años,
esto es, el 45%, que es muy característico de
los países en desarrollo, en comparación con
el 20 ó 30% de los países desarrollados, como
en los de Europa occidental o en los Estados
Unidos y Canadá. Esto reduce el tamaño de la
parte productiva de la población (de 15 a 64
años) al 50-55%, aproximadamente, en compa
ración con el 65-70% de los países desarrolla
dos. Esto significa un alto coeficiente de depen
dencia, que actúa como un freno sobre el
progreso y el desarrollo.

7. Por 10 que se refiere a la estructura de
la fuerza de trabajo o población económica
mente activa de estos países, las cifras disponi
bles adolecen de una falta de uniformidad de
definición: de un país a otro, y de un momento
a otro en el mismo país. El cuadro 2 muestra
los coeficientes de actividad o de población
activa para los diferentes grupos de edad en
algunos de estos países, calculados a partir de
los datos publicados. Estos coeficientes se
pueden comparar de una forma razonable; pero
los datos para Libia y el Sudán difieren mucho
en las agrupaciones yen las definiciones utili
zadas, especialmente con respecto a la población
femenina y sus tasas de actividad. La situación
es similar por 10 que se refiere a las mujeres
trabajadoras de la República Arabe Unida en
1937.

duales, dado que la exactitud de las declara
ciones de edad en los primeros censos de cada
país no es muy elevada, como se demuestra
claramente por muchas irregularidades y
acumulamientos observados en las estructuras
por edad publicadas en estos censos. El cuadro
1 presenta las estructuras po:- edad, en porcen
tajes, expuestas por las tablas censales de
algunos de dichos países. Se observará que en
1957 se han dado para Kuwait dos de estas
estructuras por edad, la kuwaiti y la no
kuwaití, porque en este país hay dos pobla
ciones muy distintas, a saber, la población
kuwaití y los inmigrantes, o población no
kuwaití, que constituían el 46% de la población
total de Kuwait en 1957 y el 50% en 1961.

5. Excepto para la población no kuwaití,
los porcentajes de la estructura por edad dados
para Kuwait en el cuadro 1, puede considerarse
que representan ambos sexos razonablemente
bien, ya que no se puede considerar que las
diferencias de hecho que presentan las tablas
censales sean significativas, a causa de los
errores en las declaraciones de edad y de los
sesgos en las' declaraciones de las mujeres.
Análogamente, la relación de masculinidad en
todos estos países varía dentro de límites muy
estrechos alrededor del 50%. Además, los
grupos de edad de Oa 14 años y de 15 a 64
años contienen aproximadamente las mismas
proporciones de la población en todos estos
países, también con la excepción de los inmi
grantes de Kuwait. Esto muestra que, dentro
de los límites de la exactitud de las declara-
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8. En el cuadro 2 se ve claramente que las

tasas de actividad femenina son muy bajas,
con la excepción de las mujeres inmigrantes
de Kuwait. El tipo de tasas de actividad feme
nina es aproximadamente el mismo para Jorda
nia y la República Arabe Unida, mientras que
las de las mujeres de Kuwait son mucho más
bajas, y las de Siria son claramente más altas.
La participación de las mujeres en la actividad
económica avanza lentamente y pasará mucho
tiempo antes de que alcancen los niveles de
participación de los países desarrollados de la
Europa occidental y de los Estados Unidos.
Esto se acelerará por la difusión de la ense
ñanza entre la población femenina y por el
aumento de las oportunidades económicas para
las mujeres, como se demuestra por las altas
tasas de actividad de las mujeres inmigrantes
de Kuwait. En los países árabes la costumbre
y la tradición son todavía un obstáculo para la
participación de las mujeres en la actividad
económica; y tales trabas sólo pueden supe
rarse por una enseñanza mejor y una mayor
capacidad para obtener unos ingresos más altos.
La participación de las mujeres en la industria
y el comercio tiene que depender del grado de
industrialización y del desarrollo del comercio
y de los servicios relacionados. Estos progresos
crean oportunidades de trabajo que atraen la
mano de obra femenina.

9. Con respecto al tamaño de la población
activa femenina, puede verse en la tabla antes
indicada - considerando que la relación de
masculinidad en todas estas poblaciones, excepto
la no kuwaití, es aproximadamente el 50%
que la proporción entre las mujeres y la pobla
ción activa total entre los límites de edad de
15 y 64 años, es realmente muy pequeña: el 2
a 8%. Esto deja mucho camino por recorrer
antes de que la participación de las mujeres en
la población activa llegue a los niveles alcanza
dos en los países desarrollados.

10. Existe ciertamente una correlación
(negativa) entre los niveles de la fecundidad y
las tasas de actividad femenina. Hay también
una correlación (negativa) entre los niveles de
fecundidad y de instrucción de las mujeres, y
también una correlación (positiva) entre las
tasas de actividad y el nivel de instrucción de
las mujeres. Aunque aún no se ha resuelto si la
participación de la mujer en la actividad econó
mica reduce su fecundidad o si su baja fecun
didad le permite o la induce a trabajar, se ha
demostrado claramente que la instrucción de la
mujer - que casi siempre precede en el tiempo
a su matrimonio - reduce el número de hijos
habidos y aumenta también sus posibilidades de
empleo, elevando de este modo la tasa de acti-

vidad de las mujeres instruidas 1. Por tanto es
evidente que la educación de la mujer reduce
su fecundidad y eleva las tasas de actividad
- y el nivel de sus ingresos·- al mismo
tiempo.

11. Por 10 que se refiere a la porción mas
culina de la población activa, el cuadro 2 mues-o
tra que la tasa de participación más alta - el
99~ó - es la general entre los inmigrantes de
Kuwait, y a ésta le sigue la de los hombres del
mismo Kuwait (muchos de ellos inmigrantes
naturalizados), cuya tasa es el 90910, y también
por Irak y la República Arabe Unida. Jordania
y Siria tienen la misma tasa de actividad del
81% para la totalidad de los hombres entre
15 y 64 años de edad. El tipo general de
las tasas de actividad de los diversos grupos
de edad es aproximadamente el mismo para el
Irak, los nativos de Kuwait y de la República
Arabe Unida, con una sola excepción, a saber,
el grupo de 15 a 19 años, que muestra cierta
variación entre los tres países, probablemente
debida a la asistencia escolar. Para Jordania y
Siria, las tasas son más bajas que las corres
pondientes al Irak, a los nativos de Kuwait y
a la República Arabe Unida.

12. Ha de observarse que las tasas de nata
lidad de estos países son aproximadamente
iguales: alrededor del 45 por mil habitantes. No
es probable que suban, sino que es más proba
ble que permanezcan a este nivel durante un
corto período - diez años como máximo - y
disminuyan con la difusión de la enseñanza a
todos los niños, que es la política actualmente
admitida por todos los gobiernos. La demanda
de una buena enseñanza es muy aguda entre
todas las clases del pueblo, y casi los diez
gobiernos han adoptado la educación obligatoria
hasta los 12 años de edad, por igual para
ambos sexos. Además varios de ellos propor
cionan enseñanza gratuita o subsidios para
ella, en los niveles secundario y universitario,
igualmente para ambos sexos. Esto reducirá las
tasas de actividad para el grupo de edad de 15
a 19 años. La mejora continua de las condi
ciones sanitarias reducirá la mortalidad infantil,
y aumentará de este modo el tamaño de los
grupos de edad dependientes o de baja produc
tividad, a saber, los comprendidos entre O y 14
años y los de 65 años y más.

13. El tamaño del grupo de edad de O a 14
años en la República Arabe Unida ha variado
desde el 39,1% en 1937 al 42,8% en 1960. Esto

1 Véase A. M. N. El-Shafei, "Spacíng of children
born to educated married women in the United Arab
Republíc", trabajo eh árabe preparado .para el Semi
nario sobre Planificación Familiar, convocado por el
Ministerio de Asuntos Sociales, en El Cairo, 1964.
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14, Sobre la clase de actividad económica
y la estructura ocupacional de la población
activa, es evidente por los censos recientes y
las otras estadísticas actualmente disponibles

• ,¡~' ~ -".", ... .,.~,~ -. ~~

I[
l
[

290 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
se debe a la mejora de las condiciones saníta- que la agricultura emplea la proporción más
rias, especialmente en el campo de los servicios grande de la población activa; entre el 50 y el
de pediatría y maternidad. No hay datos rela- 80% en los diferentes países, con la excepción
tivos a la estructura por edad de los otros de Kuwait, que no tiene agricultura. Varios de
países árabes antes de 1947, pero es casi seguro estos países, a saber, Irak, Jordania, Libia,
que en todos estos países ha tenido lugar un Arabia Saudita, Sudán, Siria y el Yernen,
cambio análogo a causa de la mejora general de tienen una gran proporción de población nóma
las condiciones sanitarias. Es muy probable da que vive en los terrenos de pastos. En la
que durante algún tiempo continúe esta tenden- República Arabe Unida, la industria está
cía, hasta que la difusión de la enseñanza aumentando y crece la proporción de la pobla
femenina y el desarrollo de la industria y del ción activa ocupada en ella: del 6,5% en 1947
comercio, y la consiguiente elevación del empleo al 9,Sro en 1960. En Siria, está teniendo
de las mujeres, reduzcan la fecundidad. lugar un desarrollo similar, pero más lento.

En Irak, Kuwait, Libia y Arabia Saudita,
donde las industrias petrolíferas se desarrollan
rápidamente, el cambio es ciertamente más
pronunciado, pero no hay datos censales para
medir este cambio con más exactitud.
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Crecimiento de la población y de la mano de obra en países
seleccionados de Africa

BAHGAT EL-T AWIL y RIAD TABBARAJ:I

.,

1

f
!

1. INTROCDUCCIÓN

1. La mayoría de los países africanos, espe
cialmente de los situados al sur del Sáhara,
efectuaron su primer censo demográfico
nacional después de 1944. Muchos de estos
censos adolecieron de la falta de fiabilidad de
los resultados básicos, así como de la cobertura
limitada de materias importantes para. el
análisis económico y social. Los censos levan
tados desde 1955 tuvieron generalmente resul
tados más fiables y una cobertura de materias
más amplia. En consecuencia, actualmente se
está obteniendo una descripción de la población
y de la mano de obra. Sin embargo, los datos
demográficos de Africa son todavía inadecua
dos en calidad y cobertura para permitir un
análisis dinámico comprensivo de la población
y de la mano de obra de los diferentes países.
Esta es una razón por la que este trabajo
limita su análisis a sólo tres países africanos,
donde los resultados o bien son bastante fiables
(Ghana, 1960, y la República Arabe Unida,
1960), o bien se han contrastado y ajustado
rigurosamente (Tanganyika, 1957) 1.

n. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

A. Fecundidad

2. El promedio de la tasa bruta de natalidad
de Ghana para el período 1955-1960 puede esti
marse por el método de supervivencia inversa
en el 51 por mil 2. En la República Arabe
Unida, la tasa bruta de natalidad registrada en
1959 y 1960 para la población residente en
zonas con servicios de sanidad fue el 46,6 por
mil 8. Sin embargo, las tasas de estas zonas
parecen exagerar las tasas reales para el con
junto de la población 4. Por reajuste según las
relaciones entre .los sectores urbano y rural, se

1 Actualmente forma parte de la 'República Unida
de Tanzania.

2 Tanganyika, African CenSflS Report, 1957 (Dar
es Salaam, Government Printer, 1963).

8 República Arabe Unida, Vital Staüstios, 1960,
vol. 1 (El Cairo, Government Press, 1963).

4 Naciones Unidas, Comisión Económica para Afri
ca, "Fertility, mortality, international rnigration and
populatíon growth" (E/CN.14/ASPP/L.2) , pág. 6.

obtiene una nueva serie de tasas de natalidad
que parece reflejar más adecuadamente los
niveles y tendencias de la tasa bruta de natali
dad de la República Arabe Unida. Se obtienen
así tasas brutas de natalidad del 46 por mil
para los períodos 1937-1942 y 1942-1947; del
47 para 1950-1955, del 44 para 1955-1960 y
del 46 para 1960-1961.

3. Las tasas brutas de natalidad halladas
para Ghana, Tankanyika y la República Arabe
Unida son aproximadas a las tasas medias que
se pueden encontrar en las subregiones occiden
tales, orientales y septentrionales de África,
respectivamente. Además; estas tasas son más
o menos típicas de los países en desarrollo y
son claramente más altas que las encontradas
en Europa occidental y en América del Narte.

4. Las recientes tendencias de la tasa bruta
de natalidad de Tanganyika no se pueden deter
minar con ningún grado de fiabilidad. Sin
embargo, se supone que la tasa ha sido bastante
constante en las pasadas décadas y se espera
que se eleve en el próximo futuro 5. En Ghana,
por la supervivencia inversa de los grupos de
edad apropiados, del censo de 1960, se obtienen
tasas brutas de natalidad del 51 por mil para
1950-1955 y 1955-1960. No se dispone de
estimaciones fiables de la tasa bruta de natalidad
de Ghana antes de 1950. Sin embargo, la exis
tencia de tasas brutas de natalidad superiores
al 50 por mil ha se conocía en Africa antes
de 1950, y no se debiera excluir la posibilidad
de que dicha tasa de Ghana se haya elevado
recientemente.

5. Parece probable que no hayan tenido
lugar cambios significativos de la tasa bruta de
natalidad durante las décadas anteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay
serias indicaciones de que los promedios de las
tasas brutas de natalidad para los períodos
1945-1960 Ó 1950-1960 eran claramente más
altos que los obtenidos durante los quince y
diez años anteriores a 1945, y estimaciones
recientes de las tasas de fecundidad de la

ü Tanganyika, Airlca» Census Report, 1957 (Dar
es Salaam, Government Printer, 1963).
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{) Tanganyika, Africa1t Censas Repori, 1957 (Dar es
Salaam; Government Printer, 1963), pág. 91.

10 Ajuste por el mismo procedimiento que para las
tasas /brutas de natalidad, dado en el párr, 2.
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C. Migración

13. Se sabe poco sobre la extensión de la
emigración e inmigración de- Ghana y Tan
ganyika, Sin embargo, está completamente claro
que los movimientos de· población interna
cionales de naturaleza temporal o permanente,
entre países del Africa tropical, son conside
rables. En conjunto, se cree que Ghana es un
país de. inmigración neta, mientras que por lo
que se refiere a Tanganyika la migración neta
no parece haber jugado un papel importante en
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República Arabe Unida indican que la tasa de 9. En Tanganyika, los analistas de los
fecundidad se ha elevado desde 172 en 1947 a resultados del censo africano de 1957 hallaron
190 en 1960. una tasa bruta de mortalidad del 24 ó 25 por

6. Los argumentos anteriores indican 'que en milo. Se cree que la tasa ha disminuido ligera
las primeras fases del desarrollo los países mente desde 1948, indicando una primera fase
africanos pueden' experimentar una elevación en la tradicional disminución de la mortalidad,
de las tasas de natalidad junto con una dismi- a largo plazo, de un país en desarrollo.
nución de las tasas de mortalidad. Esto puede 10. En la República Arabe Unida, la serie
deberse a las mejores condiciones sanitarias, ajustada de las tasas brutas de mortalidad 10, en
que no sólo reducen la tasa de mortalidad, sino las zonas con servicios de sanidad, indica un
que también aumentan la tasa de natalidad a promedio para 1960-1961 del 19 por mil. Para
través de la disminución del elevado número este país, tal nivel de mortalidad parece indicar
de casos de enfermedades que impiden la fecun- una esperanza de vida al nacer entre 47,5 y
didad y producen una esterilidad completa o 50 años.
parcial de las mujeres. Por consiguiente, al 11. Los niveles de la mortalidad en Ghana y
proyectar las poblaciones africanas, debieran Tanganyika son más o menos típicos de los
formularse supuestos "altos", en la mayoría de países africanos situados al sur del Sahara,
los casos, en términos de una fecundidad pero son significativamente más altos que los
constante, más bien que creciente, y de una encontrados en otras subregiones del mundo.
mortalidad decreciente, al menos a corto plazo. Los niveles de la mortalidad en la República

7. En este trabajo, se hacen dos supuestos Arabe Unida son claramente más bajos que los
al proyectar las tasas brutas de natalidad de encontrados generalmente en el Africa tropical,
cada uno de los tres países en cuestión. Para pero son sin embargo suficientemente altos para
Ghana y Tanganyika, el supuesto "alto" es el poderse comparar con los niveles encontrados
de que la tasa bruta de natalidad se elevará en los países en desarrollo de Latinoamérica y
linealmente al 55 por mil para 1975. El supues- del sureste de Asia. No obstante, la tendencia
to correspondiente para la República Arabe de la mortalidad africana ha sido decreciente
Unida es el de que la tasa bruta de natalidad desde el comienzo del período de la postguerra.
se elevará al 50 por mil en 19706 Y permane- 12. Al proyectar los niveles de la mortalidad,
cerá en ese nivel hasta 1975. El supuesto se supondrá que para el período de 1960 a
"bajo" es el de que la tasa bruta de natalidad 1975 se realizará en los tres países un aumento
continuará en su actual nivel hasta 1975, es de 2,5 años cada quinquenio en la esperanza
decir, en el 51, el 46 y el 46 por mil, respecti- de vida al nacer. Utilizando las tablas modelo
vamente, para los tres países. de mortalidad de las Naciones Unidas, y las

B. Mortalidad tasas brutas de natalidad proyectadas (véase
párrafo 7), se estimaron en primer lugar las

8. En Ghana, la tasa bruta de mortalidad tasas medias de crecimiento demográfico.
registrada en una zona urbana de registro Substrayendo estas tasas de las tasas brutas de
obligatorio fue aproximadamente el 22 por mil natalidad supuestas, se obtuvieron las tasas
en el período 1956-1959 7

• Esta puede tomarse medias brutas de mortalidad para los tres
como un límite inferior de la tasa del conjunto períodos quinquenales de 1960-1965, 1965-1970
del país. Por otra parte, las últimas estima- y 1970-1975.
ciones de la tasa bruta de mortalidad en el
Africa occidental francesa indican niveles me-
dios para dicha región desde aproximadamente
el 27 al 29 por mil 8. Estos promedios pueden
considerarse como límites superiores de la tasa
bruta de mortalidad de Ghana, y por consi
guiente, se puede estimar una media del 24 por
mil para la tasa bruta de mortalidad en 1960.

6 Un nivel ligeramente superior al promedio del
período post-bélico de 1945-1955 para el conjunto del
país, pero menor que el alcanzado en el mismo período
en las zonas urbanas.

7 Demographic Yearbook, 1962' (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 63.XIII.l).

8 Francia, Perspectiues de popttlatio1t dans les pays
africains et malaqache d'expressiolt fraltfaise (París,
Ministerio de Cooperación, diciembre de 1963),
pág. 23. '
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Cuadro 1. Promedios proyectados de la tasa bruta de natalidad y de la tasa bruta de mortalidad,
tasas de aumento vegetativo, tamaño más probable de la población total y de la población activa,
y tasas de actividad y dependencia, 1960-1975

Tasa bruta
Alttllento

Tasa bruta de la tasa de
de natalidad d" mortalidad crecimiento Poblaeió'l Poblacién'
(por 1.000 (por 1.000 natural total a acüoa a Tasas de
habitantes) habitantes) (poree'ltaje) (millolles) (lIIillolles) actillidad Dependeneiab

Gitana
1960 ................ 51 24 2,7 6,7 3,04 45 1,20
1960-1965.....•..... 52 23 2,8 o 7,8 3,32 43 1,35
1965-1970.•.•......• 52 20 3,2 9,1 3,78 42 1,41
1970-1975...•..•.... ' 53 19 3,5 o 10,8 4,36 40 1,48

Tanganyika
1960..•...........•. 47 25 2,2 9,3 4,14 45 1,25
1960-1965........... 48 25 2,3 ' 10,4 4,52 43 1,30
1965-1970.....•.... .- 49 23 2,6 11,8 5,00 42 1,36
1970-1975••......... 50 22 2,8 13,6 5,55 41 1,45

Repi'tblicaAtabe Unida
1960.•.............. 46 19 2,7 26,0 10,09 40 1,58
1960-1965........... 47 17 3,0 30,2 11,28 37 1,68
1965-1970........... 48 16 3,2 35,S 12,81 36 1,77
1970-1975........... 48 14 3,4 42,3 14,58 34 1,90

n A fin de año.
b Relación entre inactiva y activa.
e Cifra redondeada.
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el crecimiento total de la población africana.
En la República Arabe Unida, las estadísticas
de migración, que son bastante exactas, no indi
can una migración significativa.

D. Crecimiento demográfico

14. En Tanganyíka, sobre la base de las
estimaciones mejores, la tasa media de aumento
vegetativo para el período 1948-1957 parece
ser, aproximadamente, del 2,2% 11. Dado que
parece ha habido una ligera emigración neta
de africanos desde Tanganyika, puede suponerse
razonablemente para ese período una tasa media
de crecimiento del 2% para la población
africana. Para el año 1957, la tasa de aumento
vegetativo del 2,2% se tomará como la de
crecimiento de la población. En Ghana, la tasa
estimada de aumento vegetativo para el período
1948-1966 es del 2,7%. Al proyectar la pobla
ción de este país, se considerará una inmigra
ción neta arbitraria del 0,2%. En la República
Arabe Unida se pueden obtener las tasas
recientes de crecimiento demográfico a partir de
las tasas ajustadas de natalidad y mortalidad
de las zonas con servicios sanitarios. La tasa
media ajustada de crecimiento vegetativo para
1960-1961 fue del 2,7%.

15. Las tasas de aumento vegetativo encon

11 Tanganyika, Airico» Census Repori, 1957 (Dar
es Salaam, Government Printer, 19ó3), pág. 92.

tradas para Ghana y la República Arabe Unida
representan el nivel medio de África, mientras
que la de Tanganyika es probablemente más
baja. Además, las tasas de aumento vegetativo
de los tres países son comparables a las encon
tradas en otros países en vías de desarrollo,
pero son claramente superiores a las encontra
das en la mayor parte de Europa occidental y
América del Norte. ' .

16. Se calcularon las tasas proyectadas de
aumento vegetativo y de crecimiento demográ
fico para Ghana, Tanganyika y la República
Arabe Unida para tres períodos quinquenales
a partir de 1960-1965. Se obtuvieron para cada
uno de estos períodos dos tasas de aumento
vegetativo. La "alta" se obtuvo después de
proyectar la población por intervalos quinque
nales al nivel de mortalidad (véase párrafo 12)
y con el empleo del supuesto de "alta" fecun
didad (véase párrafo 7). La "baja" se obtuvo
utilizando los mismos niveles de mortalidad
con los niveles "bajos" de fecundidad supuestos
en el párrafo 7 12• En el cuadro 1 se ofrecen
los valores medios de los componentes proyec
tados y las tasas de crecimiento demográfico
de los tres países, así como los niveles resultan
tes de los totales de población real.

12 Para Tanganyika, la población de 1957 se tras
ladó a 1960 suponiendo una tasa de crecimiento demo
gráfico del 2% entre 1957 y 1960 y ningún cambio en
la ,distribución relativa por sexo y edad.
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Cuadro 2. Distribución por edades de las poblaciones de Ghana, Tal1gal1yika y
la República Arabe Unida proyectadas para 1965, 1970 y 1975

(Porcentaje)

Ghana Tallgallika República Arabe U1/ida

GI'IlPO de edad ro65 ro70 ro75 ro65 ro70 r075 ro65 ro70 ro7s

0-14 ..•...........•. 47,4 47,7 48,5 43,1 44,0 44,9 43,8 45,2 47,8
15·64 •........•..... 49,8 50,0 49,3 54,9 53,8 53,0 52,5 51,4 48,7
65 Y más ............ 2,8 2,3 2,2 2,0 2,2 2,1 3,7 3,4 3,5

l·

Ifl. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA

17. En el cuadro 2 se presentan los porcen
tajes de la distribución por edades de las pobla
ciones de Ghana, Tanganyika y la República
Arabe Unida proyectadas para 1965, 1970 Y
1975. Segt111 estas proyecciones, parece proba
ble que el grupo de edad de menos de 15 años
aumentará, en los tres países, a expensas del
grupo de edad entre 15 y 64 años. La propor
ción relativa del grupo de más edad, de 65
años y más, no cambiará considerablemente.
Dado que la tasa de actividad del primer grupo
de edad es generalmente inferior a la del
último, resultará una tendencia a disminuir de

A. Tasas brutas de actividad

18. La tasa bruta de actividad para ambos
sexos declarada para la República Arabe Unida
es demasiado baja para que se le pueda dar
crédito. Su bajo nivel se debe evidentemente a
la baja tasa de actividad declarada para las
mujeres, que es del 4,8% 13. Si el índice medio
de masculinidad de Argelia, Marruecos y
Túnez (alrededor del 60%) se aplica al sector
agrícola de la República Arabe Unida, la tasa
de actividad femenina se elevaría del 4,8%
declarado a una cifra estimada del 23%, y la
tasa bruta de actividad para ambos sexos se
elevaría del 30 al 39%, siendo la tasa bruta
de actividad masculina del 55%. Estas estima
ciones de la participación de la población activa
en la actividad económica en la República
Arabe Unida parecen ser más razonables.

19. La tasa bruta de actividad para Ghana,
del 40,5%, también parece más baja de lo que
corresponde, debido probablemente al hecho de
que las preguntas sobre la actividad económica
se tabularon solamente para las personas de
más de 14 años. Las tasas de actividad disponi
bles para la República Arabe Unida para los
grupos, por sexo, de 6 a 14 años, se aplicaron
a los grupos correspondientes por edad y sexo

13 Basada en el censo de 1960, Organización Inter
nacional del Trabajo, AlU/ario de Estadísticas del Tra-
bajo 1963 (Ginebra 1963). '

/

la tasa bruta de actividad. Además, las cam
pañas intensivas de alfabetización y la rápida
introducción de la instrucción general reducirán
necesariamente el nivel de la actividad econó
mica de los grupos más jóvenes. También
parece posible que, con el progreso social, se
rebajará la edad máxima de retiro, al menos
en los centros urbanos de rápido crecimiento.
En resumen, los efectos de los dos determi
nantes de la tasa bruta de actividad, la distri
bución y la participación por edades, han de
contribuir probablemente a una disminución
del nivel de actividad global. Si esto es cierto,
los coeficientes de dependencia de los países
africanos pronto se elevarán.

de Ghana. En consecuencia, las tasas de activi
dad de Ghana serían el 54% para los hombres,
el 35% para las mujeres y el 45% para ambos
sexos. Por lo que se refiere a Tanganyika, los
datos sobre mano de obra son sumamente
escasos. Por una serie de ajustes se han
obtenido estimaciones de la tasa bruta de acti
vidad para los hombres del 55%; para las
mujeres del 36%; Y para ambos sexos, del
45%. .

B. Tasas de actividad por sexo y edad

20. El cuadro 3 ofrece las tasas estimadas
de actividad por grandes grupos de edad para
los hombres y mujeres de Ghana, Tanganyika
y la República Arabe Unida. En comparación
con las tasas obtenidas en los países desarrolla
dos, éstas son más altas para los grupos de edad
de menos de 15 años y de más de 65, algo más
altas que en América del Norte pero no signi
ficativamente más altas que en Europa
occidental para el grupo de edad de 15 a 19
años, y no parecen mostrar una diferencia
auténtica para el grupo de edad de 20 a 64
años.

21. Al proyectar las tasas de actividad por
sexo y edad, deberá tenerse en cuenta la dis
minución de las tasas de actividad de los
grupos más jóvenes (de menos de 15 años).
Para éstos, el supuesto bajo es el de que en los
tres países las tasas de actividad de los hombres
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Cuadro 3. Tasas de actividad, por sexo, para grandes gl'UPOS de edad, en 1960

Grupo de edad :v sexo

111ellosde IS IS-ID 20-64 6S:V mtis

H M H M H M H M

Ghana................... 11 10 62 54 96 58 72 43 .
Tanganyika ..•........... 15 15 67 40 93 52 64 40
República Arabe Unida .... 12 10 68 35 90 31 63 23
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y de las mujeres disminuirán linealmente hasta
un valor desdeñable para el año 2000. Por 10
que respecta a los grupos de edad entre los 15
y los 64 años, se supondrá que no tiene lugar
ningún cambio antes de 1975. Finalmente, para
los grupos de edad de más de 64 años, se
supondrá de nuevo que para el año 2000 'en los
tres países africanos se obtendrán los actuales
niveles de Europa occidental y de América del
Norte. También se hará un supuesto aIto aun
que sólo será para fines de control de datos.
Según este supuesto, no tendrá lugar ningún
cambio en las tasas de actividad por sexo y
edad antes de finales de 1975.

C. La población activa fntura

22. Al haberse hecho tres proyecciones de la
población por sexo y edad (alta, baja y media)
y dos proyecciones de las tasas de actividad por
sexo y edad ya puede hacerse una serie de
proyecciones de la población activa de Ghana,
Tanganyika y la República Arabe Unida. En
opinión de los autores, la situación que es más
probable que llegue a realizarse es la obtenida
utilizando las proyecciones medias de la pobla
ción y las proyecciones bajas de las tasas de
actividad. Se basan en la creencia de que las
condiciones sanitarias continuarán mejorando
y de que el progreso social será aún mayor. En
este caso el resultado será que la población total
irá de nuevo más de prisa que la población
activa en los tres países.

23. La situación resulta en las proyecciones
de la población total y de la población activa
mostradas en el cuadro 1, columnas 5 y 6. S~
ha hallado que entre 1960 y 1975 la población
activa de Ghana aumentará en el 43%, mientras
que su población total aumentará en más del
61%. Análogamente, la población activa de
Tanganyika aumentará en el' 34%, mientras
que su población total crecerá en el 46%.
Finalmente, a Un crecimiento de la población
activa del 44% en la República Arabe Unida

corresponderá un aumento de población del
62%. Por consiguiente, las tasas de actividad
disminuirán del 45% en 1960 al 40% en 1975
en Ghana, del 45 al 41% en Tanganyika y del
40 al 34% en la República Arabe Unida. Esto
significa que un trabajador medio de Ghana o
de la República Arabe Unida (ya esté emplea
do o en paro) tendrá más del 20% más de
dependientes en 1975 que en 1960, y que en
Tanganyika el coeficiente de dependencia
aumentará en el 16% durante el mismo período.
Suponiendo que cada dependiente adicional
requerirá la misma cantidad de bienes econó
micos que el anterior, el trabajador medio de
Ghana, Tanganyika y la República Arabe
Unida, hablando en términos aproximados,
tendrá que aumentar su productividad en el
23, el 16 y el 20%, respectivamente, para con
tinuar con el nivel de vida de 1960.

D. Distribución por seso y edad
de la pobl-ación activa

24. Un análisis de la distribución por sexo
y edad revela por lo menos dos hechos que
tienden a compensar la tendencia desfavorable
de los coeficientes de dependencia. La dismi
nución del tamaño relativo del grupo de edad de
menos de 15 años, originada por la difusión de
la instrucción y la formación profesional, tiende
a elevar con el tiempo la productividad del
trabajador. Además, si los trabajadores de
menos de 15 años y de más de 65 son los menos
productivos, entonces la disminución prevista
de su participación en la población activa
resultará en una elevación de la productividad
media. Otros factores demográficos y de la
población activa tenderán también a aumentar
la productividad del trabajo. Las mejoras sani
tarias, la erradicación de las enfermedades que
refrenan la productividad y, quizás 10 más
importante, el posible cambio estructural de la
futura composición industrial y ocupacional de
la población activa, deberán tener efectos
favorables.
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La prolongación de la vida activa y sus consecuencias

1. EJ.' -os Estados Unidos, como en muchos
países industrializados, la duración media de la
vida activa de los hombres ha aumentado nota
blemente. Este aumento no se ha producido
porque los hombres trabajen más tiempo. En
lugar de ello, ha ocurrido 10 contrario. Los
hombres que han vivido hasta los 70 o los 75
años en 19601 han pasado, de hecho, menos
años dentro de la población activa de los que
habrían pasado si hubieran vivido hasta esa
edad en 1900. El incremento de la duración
media de vida activa se ha producido a causa
de que los hombres viven más.

2. Los progresos económicoSI sociales y mé
dicos se han combinado para reducir la morta
lidad en todas las edades. Los años de depen
dencia anteriores al comienzo de una actividad
profesional son notablemente menos aventu
rados que hace cincuenta años. En aquel
tiempo, muchos niños no llegaban a vivir hasta
la edad productiva, y sin embargo gran parte
de los recursos de la familia y de la comunidad
se gastaba en la crianza de estos niños. En los
Estados Unidos, en 19001 de cada 100 niños
varones sólo setenta y cinco, aproximadamente,
llegaban a cumplir los veinte años, en compa
ración con noventa y cinco de cada 1001 en
1960. En las condiciones de 19001 cincuenta de
cada 100 niños varones habrían vivido hasta
los 70 años, en comparación con setenta y seis
de cada 100 en 1960.

3. Estos cambios han aumentado' considera
blemente los años productivos potenciales de
los niños varones. En las condiciones de mor
talidad de 1900, una sola cohorte de 100.000
niños produciría entre los 20 y los 65 años de
edad alrededor de 218 millones de años-hombre.
En 19601 esta cifra se había elevado a 3,6 millo
nes l un aumento de casi el 30%. Este incre
mento de las probabilidades de vida hasta y a 10
largo de los principales años productivos ha
sido acompañado por una instrucción y una
capacitación en la preparación para la vida
laboral más intensas. Indudablemente es cierto
que gran parte de la necesidad de una instruc
ción más elevada ha surgido como consecuencia
de la complejidad de las prácticas industriales
y comerciales modernas. También merece la

pena observar que al interés puesto en la pro
longación de la enseñanza le ha acompañado
una reducción en la pérdida de vidas jóvenes,
de forma que un número mayor de personas
instruidas pueden llegar a ser, Y llegan a ser,
trabajadores. Y una vez alcanzadas las edades
activas, las probabilidades de vivir una larga
y fructífera vida son mucho mayores de 10
que acostumbraban serlo.

4. Se desarrollaron "tablas de vida activa"
en un intento de resaltar el significado de estos
hechos \ en principio quizá simplemente para
establecer una medida de la relación entre los
años de dependencia y los años productivos.
Recientemente, con el desarrollo de medidas
más frecuentes y más precisas de la actividad
económica 21 las tablas de vida activa se han
perfeccionado y utilizado en una serie de formas
diferentes para medir diversos aspectos de la
dinámica de la población activa (véase el
anexo).

5. Las tablas de vida activa están basadas
en las tablas ordinarias de mortalidad e incor
poran muchos conceptos de éstas. Seguidamente
se da una breve descripción del significado de
cada una de las columnas que figuran en una
tabla de vida activa:

a) Año de edad (x a x + 1): Todas las
variables de la tabla se expresan en términos del
cumpleaños exacto (x) o del intervalo entre
cumpleaños sucesivos (x a x + 1)1 de acuerdo
con la práctica en las tablas típicas de morta
lidad;

1 Seymour L. Wolfbein, "The Length of Working
Life", Popftlati01~ Studies, vol. III, No. 3 (diciembre
de 1949); Estados Unidos, Dirección de Estadísticas
del Trabajo, Tobles of W orl~ing Lije for Men, 1950
(Boletín 1001) ; Dirección de Estadísticas del Trabajo,
Tables 01 Worl~ing Lije f01' Women, 1950 (Boletín
1204) ; anteriormente Georgio Mortara había realizado
otros estudios, "La durata media della vita" Rioist«
Italiana di Socloloqla, fase, IV (julio de 1908) y V
(octubre de 1905).

2 El Censo de población de 1940 modificó considera
blemente los conceptos de la población activa. Antes
de 1940, las medidas de la actividad económica com
parativamente eran muy toscas. Desde 1940, se ha dis
puesto del M onthly Report 01~ the Labor F01'ce, y se
han mejorado considerablemente los conceptos y la
cobertura; de la muestra utilizada para preparar las
estimaciones mensuales.
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b) Número de personas que viven en el año
de edad (L())): Esta es la "población estaciona
ria" o número de personas que vivirían en
cualquier intervalo de edad bajo elsupuesto -de
100.000 nacidos vivos anualmente, sujeto du
rante toda la vida a las tasas específicas de
mortalidad;

e) Porcentaje de población que forma la
población activa en el año de edad (WQI) ;

d) Número de personas de la población
activa en el año de edad (Lw())): La "pobla
ción activa estacionaria" muestra el número de
personas en situación activa en cada año de
edad, en las condiciones de participación en la
población activa dominantes en el año de
referencia; .

e) Agregaciones a la población activa
(1.000 AQI): Esta columna indica las entradas
netas en la población activa de la tabla, por
cada 1.000 habitantes, entre años sucesivos de
edad; .

f) Probabilidad de separación por cualquier
causa (1.000 Q:) : La probabilidad de separa
ción se define como las separaciones netas de
la población activa de la tabla, entre edades
sucesivas de aquellos comprendidos en la
población activa estacionaria en el año base;

g) Probabilidad de separación por falleci
miento (1.000 Q:);

h) Probabilidad de separación por jubilación
(100 Q:);

i) Número medio de años que quedan de
vida (e;): La función, de la esperanza de vida
total es idéntica a la mostrada en las tablas de
mortalidad convencionales;

j) Número medio de años que quedan de
vida activa (ePw())): Esta función indica el
número medio de años que les quedan de vida
de trabajo a los hombres de la población activa.

TABLAS DE VIDA ACTIVA PARA 1960

6. La tabla de vida activa comienza con un
grupo de 100.000 niños varones y los sigue a
través de su vida hasta la edad en que fallece el
último de ellos. Las tablas de 1960 muestran
que a la edad de 20 años aún vive el 95,374%
del grupo original. Las tasas de mortalidad
entre los 20 y los 40 años de edad, son bastante
bajas ya los 40 años aún vive el 91,326% del
grupo original. Sin embargo, los veinte años
siguientes de la vida de un hombre tienen mu
cho más' riesgo y sólo se espera que viva el
72,588% a los 60 años de edad. Después de
los 60 años, las tasas de mortalidad se elevan
todavía más rápidamente y para los 80 años
de edad sólo están aún vivos el 23,245% del
grupo original.

MODELOS DE VIDA ACTIVA PARA 1960.

7." La tabla de vida' activa difiere de una
tabla ordiriaria de mortalidad. Aquella refleja
no sólo los efectos de la mortalidad sobre Un
grupo de 100.000 varones nacidos vivos, sino
también los efectos de las actividades del mer
cado de trabajo. Por ejemplo, a los 14 años'
de edad, sólo el 15% de la población masculina
seencuentra trabajando o buscando trabajo.
Esta proporción se eleva muy rápidamente
después de los 14 años, particularmente en las
edades en que los jóvenes cesan en sus estudios
por graduarse o por otros motivos. Entre loe
16 y los 17 años, el 15% de la población
empieza una actividad profesional; y entre los
17 y los 18 años, la inicia alrededor del 18%.
Las tasas de ingreso en la población activa
disminuyen muy rápidamente a partir de los
veinte años, aproximadamente, y después de
los 30 años hay muy pocos hombres que
empiecen su actividad profesional.

8. La tasa de actividad masculina alcanza un
máximo en los primeros años posteriores a los
treinta, y permanece relativamente estable a
un nivel de más del 95% hasta los 50 años de
edad, aunque disminuyendo muy ligeramente
entre los 35 y los 50 años. Después de los 50
años de edad, la incidencia de condiciones de
incapacitación, las dificultades de encontrar
trabajo entre los trabajadores desempleados, la
existencia de planes de pensión privados y
públicos y otras circunstancias dan por resul
tado separaciones más rápidas de la población
activa.

9. La distribución de la población activa
para 1960 muestra que entre los 50 y los 60
años de edad, la tasa de' actividad disminuyó
del 95 al 85%; y entre los 60 y los 65 años,
disminuyó del 85 al 56%. La tabla de 1960
revela también' que uno de los cambios más
agudos en la vida activa de los hombres tiene
lugar entre los 64 y los 65 años, la edad en que
se pueden obtener los beneficios de la Seguri
dad Social sin desventajas y la edad a la que
muchos programas de pensiones privados dis
ponen el retiro obligatorio o voluntario. Casi
la cuarta parte de los hombres de la población
activa que tienen 64 años se retiran en el mo
mento en que llegan a los 65 años. Datos más
recientes mostrarían probablemente una eleva
ción en el retiro al tener lugar a los 62 años,
la edad en que, desde 1961, pueden obtenerse
beneficios reducidos. En 1960 la jubilación fue
una razón más importante que el fallecimiento
para la separación de' la' población activa para
varias edades superiores a los 65 años, aunque
la tendencia al retiro disminuye muy brusca-
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Cuadro 2. Número medio de años que quedan de vida en la población
activa y en retiro para los hombres en 1900, 1940, 1950 Y 1960

nPara los hombres blancos. de once Estados con registro original de
mortalidad dé 1900. I

Esperanza Esperanza
En retiroEdad:y afio de vida de Vlda activa

A los 20 años de edad
1900.•..........•......•.. 42,2 4 39,4 2,8
1960.......... I • I • I ••• I • I • 49,6 42,6 7,0

A los 60 años de edad
1900............ l I ••• I I 11. 14,34 11,5 2,8
1960., ... " ,. " I I 1' ••••• ,. I 15,8 8,5 7,3
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ESPERANZA DE VIDA ACTIVA DE LOS HOMBRES
COMPRENDIDOS EN LA POBLACIÓN ,ACTIVA

13. La esperanza de vida activa de un hom
bre de 20 años se elevó, desde treinta y nueve
años en 1900 a cuarenta y tres años en 1960,
en gran parte como resultado de una esperanza
de vida más larga. El retiro, tal como se conoce
hoy, era relativamente raro en 1900, y la dife
rencia entre la esperanza de vida activa y la
esperanza de vida era sólo de tres años. Los
efectos a más largo plazo de la disminución de
las oportunidades para el trabajo autónomo
(autoempleo) en la agricultura, así como en las
industrias no agrícolas, la existencia reciente de
planes de pensión públicos y privados, y los
efectos de la discriminación contra trabajadores
más viejos en las prácticas de despido y de
contratación, son evidentes al comparar los
tipos de vida activa de 1900 y 1960. Para los
hombres de 60 años, la esperanza de vida se
elevó moderadamente en casi un año y medio,
pero la esperanza de vida activa disminuyó en
tres años como resultado de una tendencia a
largo plazo hacia una jubilación más anticipada.

6
12
15
20

Mujeres

32
38
42

, 41
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mente después de los 65 años. La elevación de 12. Este aumento ha tenido lugar como
la tasa de retiro a los 65 años no muestra la resultado de la prolongación de la esperanza de
extensión cabal de la reducción de la actividad vida y a pesar de una mayor duración de los
de la población activa a esta edad. La propor- estudios anteriores a la actividad profesional y
ción de hombres empleados que trabajan en al mayor número de años de retiro. La vida
jornada incompleta aumenta desde el 14 al activa potencial de las mujeres ha aumentado,
21 ro entre los 64 y los 65 años, en parte como también, como resultado de la tendencia hacia
resultado de la aplicación de los beneficios de una vida más larga, pero esta tendencia ha sido
la Seguridad Social a los mayores de 65 años acelerada por una mayor propensión de las
cuyas ganancias no exceden de cantidades mujeres a trabajar 'fuera de su hogar. Sin
estipuladas. embargo, la vida activa potencial no refleja el
LA DURACIÓN DE LA VIDA ACTIVA EN 1960 amplio aumento de la capacidad productiva por

que no tiene en cuenta ni la instrucción ni la
10. Los hombres que se encuentran en la capacitación mayores de los trabajadores, ni la

población activa a los 20 años de edad pueden variación de la tecnología. Ambas se han com
esperar vivir cincuenta años más y trabajar binado pava aumentar la capacidad productiva
cuarenta y tres años, quedando unos siete años por trabajador más de 10 que viene indicado por
fuera de la población activa. A los cuarenta la relación entre la población productiva y la
años, la esperanza de vida ha disminuido a población total.
treinta y un años y la esperanza de vida activa
a veinticuatro, con siete años más en retiro.
Aun a los 60 años, los hombres pueden esperar
vivir 15,8 años más, por término medio, y
trabajar ocho años y medio más. A causa de la
tasa muy rápida de retiro entre los 64 y los
65 años, los que permanecen en la población
activa a los 65 años tienen de hecho una espe
ranza de vida activa más larga que los que están
en la población activa a los 64 años.

VIDA ACTIVA POTENCIAL
11. Entre 1900 y 1960, el número esperado

de años-hombre activos de 100.000 niños de
ambos sexos aumentó desde treinta y dos a
cuarenta y un años para los hombres; para
las mujeres desde seis a veinte años.
Cuadro 1~ Número de años-hombre de trabajo

esperado de 100.000 personas nacidas vivas
(Millones)
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ESTIMACIÓN DE LOS ENTRANTES Y DE LAS
SEPARACIONES DE LA POBLACIÓN ACTIVA

14. En los últimos años, se ha expresado
preocupación sobre el número creciente de
jóvenes que se puede esperar que ingresen en
la población activa como resultado del creci
miento de población en edades jóvenes. El
número de niños nacidos durante y después de
la segunda guerra mundial alcanzó niveles feno
menalmente altos. Estos jóvenes están alcan
zando ahora edades en las que es regular que
empiecen una actividad profesional. Se pueden
observar los efectos de esta evolución en el
creciente número de jóvenes que figuran tanto
en la población total como en la población
activa. Pueden hacerse estimaciones del número
total de hombres que se puede esperar que
comiencen una actividad profesional en los años
futuros aplicando las tasas de entradas anuales
en la población activa de las tablas de vida
activa, por edad, a la población proyectada en
las edades' correspondientes. Pueden hacerse
aproximaciones análogas por 10 que se refiere
a las entradas en la población activa de las
mujeres en edades jóvenes 3. Sin embargo, estas
cifras debieran considerarse como aproxima
ciones, ya que las condiciones económicas y
otras consideraciones pueden aumentar o dismi
nuir el número de personas jóvenes que tratan
de empezar una actividad profesional en
cualquier año.

15. Al otro extremo del período de vida
activa, las tablas de vida activa proporcionan
una medida de las separaciones de la población
activa resultante del fallecimiento o el retiro.
Las tasas de separación de las tablas de vida
activa proporcionan una base para la medición
de las pérdidas esperadas de ciertas ocupaciones
debidas al fallecimiento y al retiro. Estas tasas
aplicadas a la distribución de los trabajadores,
por edad, en ocupaciones determinadas, indican
aproximadamente el número de personas que
han de ser capacitadas en esas ocupaciones si
la demanda de las aptitudes profesionales con
tinúa invariable. Estas estimaciones suponen'
que las tasas de separación para cada grupo de
edad de la población activa se aplican a los
grupos correspondientes de' edad de cada
profesión.

ESTIMACIONES DE LOS CAMBIOS PERMANENTES
DE EMPLEO

16. También se han adoptado las tablas de
vida activa para proporcionar una estimación

a Estados Unidos, Dirección de Estadísticas del
Trabajo, Tables of Working Life for Women, 1950,
Boletín 1204.

del número de veces que puede esperarse que
cambie de empleo un hombre durante su 'vida
activa, así como de la duración del tiempo que
se puede esperar que permanezca en cada
empleo 4.

17. Un reciente estudio de la movilidad de
empleo preparado por el Bureau oí Labor Sta
tistics 5 proporcionó datos sobre el número-de
cambios de empleo que se hicieron durante 1961
por los hombres de cada grupo de edad: Si se
supone que las estructuras de edad de 1961
de las variaciones de empleo permanecen
constantes, es posible estimar el número 'de
cambios de empleo (definido como cambio de
empleador) que puede esperarse que hagan los
hombres de cada edad durante el resto de su
vida activa. Si el número de empleos diferentes
se divide entre los años que quedan de vida
activa, también es posible deducir una estima
ción de la duración media del tiempo que
puede esperarse que los hombres de cada edad
permanecerán en un empleo.

18. En las condiciones dominantes al prin
cipio de la década 1960-1970, el hombre medio
de 20 años de edad de la población activa po
dría esperarse que cambie de empleo alrededor
de seis o siete veces, y se pase aproximadamente
5 años y medio en cada empleo durante el
resto de su vida activa de unos cuarenta y tres
años. A pesar de su más breve esperanza total
de vida activa de sólo doce años, la duración
del período que puede esperarse permanezcan
en su empleo los hombres de 55 años es de
más de siete años: un año y medio más que en
el caso de los jóvenes de 20 años porque la
mayoría de los trabajadores que cambian de
empleo después de los cincuenta años puede
esperarse que, trababajen en su nuevo empleo
hasta que fallezcan o se jubilen.

,
COMPARACIONES INTERNACIONALES

19. Se han preparado tablas de vida activa
para varios países, utilizando las mismas o aná
logas técnicas a las utilizadas por el Bureau
of Labor Statistics. Cuando pueden hacerse
comparaciones históricas, como en los Estados
Unidos, el desarrollo desde una economía pre
dominantemente agrícola a una economía indus
trial haestado acompañado por un alargamiento
de la esperanza de vida, de. la esperanza de
vida activa y del período de vida pasado fuera

4 Estados Unidos, Dirección de Estadísticas del Tra
bajo, Job Changing and Matlpower Traiuiug, Informe
sobre mano de obra No. 10 (Washington, D.C., 1964).

¡¡ Estados Unidos, Dirección de Estadísticas del
Trabajo, Job Mobilityitl 1961, Informe especial sobre
la fuerza de trabajo No. 35.
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A,NEXO
Tabla de vida activa; hombres, 1960

Afias de edad
(1)
x

35 .
36 .
37 .
38 .
39 ,
40..•..... ,
41 .
42 .
43 ..
44 .
45 ,
46 ,
47 ,
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 ..
74 .
75 ..
76 : .
77•........
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .. " .
84 .
85 años y

más .....

ción más completa de esta situación debiera
considerar que la prolongación del período de
vida anterior al ingreso en la población activa
ha hecho posible aumentar considerablemente
el nivel de instrucción y de capacitación pro
porcionada a dicha población activa. Y la pro
longación de la vida activa ha permitido que
los trabajadores formados más intensamente
pasen más años-hombre trabajando. Estas dos
características, unidas a la tecnología avanzada,
han aumentado considerablemente la capacidad
productiva. Es imposible, por supuesto, separar
los efectos de la mayor instrucción y capacita
ción de la población activa del progreso de la
tecnología al estimar la mayor capacidad pro
ductiva de los países industrializados. Pero
ninguna evaluación debiera limitarse a la rela
ción creciente entre la población productiva y
la total. Idealmente, sería posible sintetizar estos
desarrollos en una única medida de años
hombre de capacidad productiva combinando
una medida de la vida activa con una medida
de la más intensa capacitación de nuestra pobla
ción activa, y/o con una medida de la creciente
producción por año-hombre para dar más
perspectiva a las comparaciones internacionales
del desarrollo industrial y social.

6 S. L. Wolfbeín, Employmmt and. Unemploymellt
i1~ the Unlted States (Chicago, Science Research Ass.,
1964), cap. 7.

7 Naciones Unidas, Aspectos Demográficos de la
Mano de Obra. Iniorme No. 1. Participación ew las
Actividades Econémicas por Seso y Edad (publica
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).

de la población activa 6. Análogamente, cuando
se comparan los países agrícolas e industriales
en las mismas fechas aproximadas, la esperanza
de vida, la esperanza de vida activa y los años
fuera de la población activa son mayores en los
países industriales 7. Estas variables relaciones
tienen muchas implicaciones para el bienestar
nacional. El número de años pasados trabajando
por 100.000 personas nacidas vivas, cuando
han completado su vida, aumenta considerable
mente cuando la sanidad y los avances médicos
reducen las· tasas de mortalidad de todas las
edades. Normalmente este tipo de desarrollo
acompaña a la industrialización y al progreso
de la tecnología avanzada.

20. Muchos analistas han medido el desarro
llo social y económico de varios países en
términos de alguna variante de la relación entre
la población productiva y la población total
(productiva más no productiva). Una evalúa-

Número mediode

Número depersonasvivasde100.000nacidosvivos
0I10s que quedande:

En la poblacióll activa
Agregaciolles Separaciolles de la poblacióll activa Participa-

r
En la

a la poblacióll (por 1.000personasdela poblacióll activa) cióllen la
actioa poblacióll

población Porcentaie (por 1.000 Por cual· Por falle- POI' Vida ,,~tiva
Alfos de edad total Número de poblacióll lIabitalltes) quier causa cimiento j,tbilaciól1 (o) (10)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (?) d (8) o
e~ wa;l' x La; LWz W:¡; 1.000 A z MOa Q~ 1.000 Q:¡; 1.000 Q~ e¡¡;

1
(Al prillciPio

(En alfasde edad) (Etltreanos de edad) del ano de ~dad)

14 .......... 96.102 14.800 15,4 52,0 ,9 ,9 55,2 48,3
15 ......... 96.020 19.780 20,6 119,9 1,1 1,1 54,2 47,3
16 ......... 95.918 31.269 32,6 143,8 1,2 1,2 53,3 46,3
17 ......... 95.800 45.026 47,0 177,8 1,4 1,4 52,3 45,4
18 ......... 95.666 61.992 64,8 116,8 1,5 1,5 51,4 44,4
19......... 95.523 73.075 76,5 63,9 1,5 1,6 50,5 43,5
20 ......... 95.374 79.065 82,9 33,9 1,7 1,7 49,6 42,6
21 ......... 95.211 82.167 86,3 26,0 1,8 1,8 48,6 41,6
22 •........ 95.039 84.490 88,9 18,9 1,8 1,8 4:7,7 40,7
23•........ 94.865 86.137 90,8 14,0 1,8 1,8 46,8 39,8
24 .•....... 94.692 87.306 92,2 11,0 1,8 1,8 45,9 38,9
25 •........ 94.526 88.193 93,3 9,0 1,8 1,8 45,0 37,9
26 ......... 94.360 88.887 94,2 8,0 1,7 1,7 44,1 37,0
27 ......... 94.197 89.487 95,0 7,0 1,7 1,7 43,1 36,1
28 ......... 94.033 89.990 95,7 5,9 1,7 1,7 42,2 35,1
29 ......... 93.869 90.396 96,3 5,0 1,8 1,8 41,3 34,2
30 ......... 93.697 90.699' 96,8 2,0 1,9 1,9 40,4 33,2
31 ......... 93.522 90.716 97,0 1,0 1,9 1,9 39,4 32,3
32 •........ 93.34\ 90.634 97,1 1,0 ! 2,0 2,0 38,5 31,4
33·••...•... 93.151 90.543 97,2 1,0 2,2 2,2 37,6 30,4
34 ......... 92.948 9,0.438 97,3 / 3,4 2,4 1,0 36,7 29,5
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ANEXO (continuación)

Namero medio de

Nalllero depersonas vivasde100.000 nacidosvivos
años que quedan de:

Particip-a-Ag"egaciones Separacionesde la poblaci6,~ activa
EIIla poblaci61l activa a la poblaci6,~ (porr.ooopersIJllasdelapoblaci6I1activa) ci6n e1~ la

EIIla activa po:!Ú~~'~poblaci6,~ Porce/ltaje (por t.ooo Por cual- Por falle- Por Vida
Aflos .le edad tolal Nalllero de poblaci611 habitalltes) qrtier causa cimiento iubilaci6,~ (9) (ro)

(1) (:1) (3) (4) (5) (6) (1) (8) o o
x La; LWa; wa; 1.000 Aa; 1.000 Q~ 1.000Q~ r.oooQ~ ea; ea; '!'la:

(Al pri1lCiPio
(EII afiasdeedad) (Elltre aflosde edad) , del afio de edad)

35......... 92.728 90.132 97,2 3,6 2,5 1,1 35,7 28,6
36......... 92.493 89.811 97,1 3,8 2,8 1,0 34,8 27,7
37...... '" 92.238 89.471 97,0 4,0 3,0 1,0 33,9 26,8
38......... 91.960 89.109 96,9 4,3 3,3 1,0 33,0 25,9
39......... 91.659 88.726 96,8 4,7 3,6 1,1 32,1 25,0

40......... 91.326 88.312 96,7 5,0 4,0 1,0 31,2 24,1
41......... 90.964 ·87.871 96,6 5,4 4,4 1,0 30,3 23,2
42......... 90.568 87.398 96,5 5,9 4,8 1,1 29,5 22,3
43" ....... 90.131 86.886 96,4 6,3 5,3 1,0 28,6 21,4
44......... 89.654 86.337 96,3 7,1 6,1 1,0 27,7 20,6
45......... 89.106 85.720 96,2 7,5 6,4 1,1 . 26,9 19,7
46......... 88.534 85.081 96,1 9,2 7,1 2,1 26,0 18,8
47......... 87.904 84.300 95,9 10,0 7,9 2,1 25,2 18,0
48......... 87.206 83.456 95,7 12,0 8,9 3,1 24,4 17,2
49......... 86.428 82.452 95,4 13,8 9,6 4,2 23,6 16,4
50......... 85.596 81.316 95,0 16,4 11,2 5,2 22,8 15,6
51......... 84.637 79.982 94,5 18,<, 12,4 6,2 22,1 14,8
52......... 83.591 78.492 93,9 20,~ 13,4 7,4 21,3 14,0
53......... 82.468 76.860 93,2 22,8 14,3 8,5 20,6 13,3
54......... 81.283 75.105 92,4 25,1 15,4 9,7 19,9 12,6
55......... 80.020 73.218 91,5 27,0 16,2 10,8 19,2 11,9
56......... 78.717 71.239 90,5 28,3 17,3 11,0 18,5 11,2
57......... 77.344 69.223 89,5 32,1 18,8 13,3 17,8 10,5
58......... 75.881 67.003 88,3 35,2 20,6 14,6 17,1 9,8
59......... 74.306 64.646 87,0 41,1 22,9 18,2 16,4 9,1
60......... 72.588 61.990 85,4 47,8 24,7 23,1 15,8 8,5
61......... 70.774 59.026 83,4 54,0 26,8 27,2 15,2 7,8
62......... 68.849 55.837 81,1 61,8 29,0 32,8 14,6 7,2
63......... 66.820 52.387 78,4 87,3 30,8 56,5 14,0 6,7
64 ......... 64.699 47.813 73,9 236,7 29,6 234,1 13,4 6,1

65......... 62.533 35.206 56,3 170,1 34,1 136,0 12,8 6,3
66......... 60.246 29.219 48,5 212,5 37,6 84,9 12,3 . 7,0
67•........ 57.879 25.640 44,3 98,4 41,0 57,4 11,8 7,1
68......... 55.438 23.118 41,7 102,6 ' 44,1 58,5 11,2 7,0
69......... 52.923 20.746 39,2 106,4 46,8 59,6 10,7 6,7

70......... 50.374 18.538 36,8 111,7 50,8 60,9 10,2 6,4
71......... 47.733 16.468 34,5 116,5 54,6 61,9 9,8 6,1
72.......... 45.046 14.550 32,3 121,5 58,5 63,0 9,3 5,9
73......... 42.325 12.782 30,2 129,7 62,5 67,2 8,8 5,6
74......... 39.586 11.124 28,1 133,6 68,5 65,1 8,4 5,3

75......... 36.785 9.638 26,2 145,2 71,7 73,5 8,0 5,1
76.......... 34.047 8.239 24,2 152,3 77,1 75,2 7,5 4,8
77•........ 31.320 6.984 22,3 164,1 82,8 81,3 7,1 4,6
78......... 28.617 5.838· 20,4 173,3 89,4 83,9 6,7 4,3
79...... • i 25.946 4.826 18,6 190,8 99,6 91,2 6,3 4,1
80 ............ 23.245 3.905 16,8 200,8 105,5 95,3 6,0 3.9
81 ......... 20.669 3.121 15,1 . 220,4 115,0 105,4 5,6 3,7
82 ......... 18.159 :¿.4.33 13,4 243,3 125,6 117,7 5,3 3,6
83.·...•.... 15.734 1.841 11,7 256,9 139,1 117,8 5,0 3,6
84 ......... 13.408 1.368 10,2 265,4 140,4 125,0 4,7 3,6

85 años y
más..... 55.525 4.386 7,9 4,5 3,6
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1. Dado que las obligaciones fundamentales
de las mujeres giran alrededor de las activida
des de constitución de una familia, su partici
pación en la actividad económica depende de
ciertas condiciones: si no hay restricciones
institucionales efectivas para que trabajen fuera
de su hogar, si desean trabajar y si existen
puestos de trabajo en la vecindad, trabajarán,
con tal de que sus obligaciones domésticas
no absorban excesivamente su tiempo y sus
energías.

2. La naturaleza yel grado de las obliga
ciones domésticas están determinados en gran
parte por el número y la edad de los hijos. De
aquí que este estudio se centre en la relación
entre las tasas de actividad de las mujeres y
el número y la edad de sus vástagos.

3. Desgraciadamente, sólo se dispone de los
datos pertinentes casi exclusivamente para unos
pocos países industriales 1. Las series más
sistemáticas, comprensivas y fiables de estos
datos son las proporcionadas por la información
de los censos de 1960 de Suecia y de los Esta
dos Unidos de América. Por esta razón, estos
datos forman el núcleo del análisis que sigue.
También se ofrece otra información, sobre todo
de esos dos mismos países, a fin de proporcionar
una explicación más extensa de la naturaleza
de la relación entre tasas de actividad y res
ponsabilidad maternal.

NÚMERO DE HIJOS

4. Ya en los años 1920-1930 se encontró
en Suecia que la tasa de actividad de las
mujeres casadas sin hijos era el doble de la de
las que tenían hijos 2. Análogamente, en 1943
una encuesta sueca indicó que el porcentaje de
las que trabajaban en jornada completa era del
12% para las mujeres casadas sin hijos, el 9%

1 La información disponible para los países en vías
de desarrollo es o limitada en su alcance o carente de
fiabilidad o contradictoria. Véase el anexo I para una
aclaración de 10 anterior.

2 Estos datos se refieren a las familias, con marido
y mujer, de baja renta, de Estocolmo, Véase K. A.
Edin y E. P. Hutchinson, Studies 01 DilJerential Fer
tility in Sweden (Londres, King and Sons, Ltd., 1935),
págs. 71 :Jo 74 y 96, cuadro e.

'J

.1

para las que tenían un hijo, el 5% para las
mujeres casadas con dos o tres hijos y el 2%
para las que tenían cuatro o más hijos 3.

5. Los datos nacionales de 1952 muestran
que entre las mujeres suecas casadas y con un
hijo menor de 16 años viviendo en el hogar,
el porcentaje con experiencia laboral durante
el año era casi el triple (390/0) del porcentaje
que se daba entre las mujeres casadas con cinco
o más hijos en el hogar (14%) 4.

6. Desde el censo sueco de 1960 se dispone
de datos más satisfactorios (véase anexo n,
cuadro 1). Estos muestran también una corre
lación inversa entre el número de hijos peque
ños en casa y la tasa de actividad de las muje
res. En las familias en que están presentes el
marido y la mujer, la correlación es más fuerte
entre las esposas más jóvenes y más débil entre
las mayores, probablemente a causa de que las
mujeres más jóvenes tienen los hijos más
pequeños. Entre las mujeres casadas jóvenes y
sin hijos la tasa es alta, indicando estos datos
que el impacto de la llegada del primer hijo
es muy fuerte. El conjunto de las mujeres
casadas sin hijos menores en casa no tiene
una tasa más alta que el de las mujeres casadas
con un hijo porque las primeras son mucho
mayores.

7. También en los Estados Unidos de Amé
rica los datos más satisfactorios proceden del
último censo (1960)5 (véase el cuadro 1). Las
características observables en estas cifras son
muy parecidas a las que se acaban de señalar
en los datos suecos, con una correlación

lJ "Employment of married women and mothers",
Revista Internacional del Trabajo, vol. LXIII, No. 687
(1951).

4 E. Dahlstróm y otros, KvÍlmors liv och arbete
(Estocolmo, Studieférbundet Náringsliv och Samhálle,
1962), pág. 201.

5 La información pertinente más antigua parece ser
la del censo de 1940, en el que se presentaron tasas de
actividad de acuerdo con el número de hijos menores
de 10 afios que vivían en el hogar. En el censo de
1950, sin embargo, las tasas de actividad se referían
sólo al número total de hijos nacidos. En ambas
fechas, se aumentó el valor de los datos estableciendo
intervalos según la edad de las mujeres.
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inversa más fuerte en las edades más jóvenes.
Sin embargo, se encuentra una diferencia
interesante en las mayores tasas de actividad
de las mujeres en los Estados Unidos, excepto
entre las mujeres casadas y sin hijos, de
menos de .;5 años. La razón principal para
esta diferencia es probablemente la que se da
en las definiciones de actividad económica: el
criterio de los Estados Unidos (al menos una
hora de trabajo remunerado durante la semana
de referencia) permite que se cuenten más
mujeres ocupadas en jornada incompleta como
económicamente activas de lo que permite el
criterio sueco (empleadas lucrativamente du
rante al menos la mitad de las horas normales
de trabajo en la seman~ de referencia) 6.

EDAD DE LOS HI!JOS

8. En Suecia y en los Estados Unidos, la
tasa de actividad de las madres era mayor
cuanto mayor era el más pequeño de los hijos
que vivían en el hogar, tanto entre las mujeres
casadas que vivían con sus maridos como entre
las otras mujeres casadas. En ambos países,
la correlación directa entre la tasa de actividad
y la edad del hijo más joven que vivía en el
hogar era más fuerte entre las esposas más
jóvenes 7.

6 Los datos de Chile, Checoslovaquia, Francia, la
República Federal de Alemania y Hungría indican
también una correlación negativa entre el número de
hijos y la tasa de actividad de las mujeres. Con res
pecto a los datos sobre Chile véase L. Tabah y
R. Samuel, "Preliminary findings of a survey on fer
tility and attitudes toward family formation in San
tiago, Chile", en Research in Family Planning, C. V.
Kiser, edito (Princeton, N. ]. Princeton University
Press, 1962). Para Checoslovaquia véase Z. Jurecek,
"Nektere poynatky o ekonomicke cinnosti zen z vys
ledku scitani lidu", Statistika, Nos. 8, 9 (1964), pág.
351 j Y también J. Prokopec, "Married women in
household and employment, 1961", Démographie, Nos. 1
y 2 (1963) (resumen en inglés y traducción de los
epígrafes de los .cuadros en el No. 2). Para Francia
véase A. Girard, "Le budget-temps de la femme mariée
dans les agglomérations urbaines", Populatio», No. 4
(1958), págs. 591 a 618 j y Girard, "Le budget-temps
de la femme mariée á la campagne", Population, No. 2
(1959), págs. 253 a 284, así como el censo de 1964,
cuyos resultados (pertinentes) principales pueden en
contrarse en M. Guilbert y V. Isambert-Jamati, "La
répartition de la maín-d'ceuvre : la répartition par
sexe", Traité de sociolopie du travail, vol. 1, G. Fried
man y P. Navílle, edits, (París, Armand Colín; 1961).
Para la República Federal de Alemania véase E. Pfeil,
Die berltfstiUigkeit v07~ müftem (Tübingen, J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck, 1961), cap. 2. Para Hungría
véase Kozponti Statistisátikai Hivatal, A Termekewy
segi, Csaladtervesesi Es Ssttietesssabalyozasi Vissgalat
Fontosabb Adatai (Budapest, 1964), pág. 89, cuadro 8.3.

7 Se han registrado los datos de la encuesta nacional
por muestreo presentados en R. K. Kelsal1 y S.
Mitchell, "Married women and employment in England
and Wales", Pop'tlation Slttdies, vol. XIII, No. 1
(1959/60), págs. 19 a 33, a fin de obtener tasas de

NÚMERO y EDAD DE LOS HIJOS

9. En este punto se plantea la cuestión: ¿qué
tiene más influencia, el número .de hijos o la
edad del hijo más joven? Por primera vez en
los Estados Unidos, y quizás' en cualquier
parte, se obtuvieron datos fiables a escala na
cíonal en el censo de 1960 que mostraban los
efectos conjuntos de estas dos variables sobre
la tasa de actividad de las madres (véase el
cuadro 2).

10. Los datos indican claramente que la
edad del hijo más joven tiene un mayor.efecto
de reducción de la tasa de actividad que el
número de hijos. Por ejemplo, la tasa corres
pondiente a las mujeres casadas que viven con
sus maridos con sólo un hijo de menos de 3
años de edad (22%) es menor que la de las
madres con por lo menos cuatro hijos en el
hogar, el más joven de los cuales no es menor
de 12 años (39ro). Ocurre 10 mismo para las
otras nnujeres casadas. .

DATOS ADrCIONALES SOBRE EL NÚMERO Y LA
EDAD DE LOS HIJOS

11. A partir de la encuesta mensual sobre
la población activa efectuada en marzo de 1962,
en los Estados Unidos, se averiguó que, según
la experiencia de trabajo realizado en 1961, era
más probable que las madres de niños en edad
preescolar trabajaran en jornada incompleta
durante parte del año, mientras que. las que
no tenían hijos menores de 18 años en el hogar
era muy probable que trabajaran en jornada
completa la totalidad del año. Los valores
extremos se exponen en el cuadro de la página
siguiente.

12. El cuidado de los hijos, especialmente
de los pequeños, requiere evidentemente mucho
tiempoy energía. La cantidad precisa de tiempo
viene indicada por los resultados de los inte
resantes estudios de Alain Girard sobre la dis
tribución del tiempo de las mujeres casadas de
los milieu» urbanos y rurales de Francia 8.

13. Este autor encontró que cuando aumen
taba el número de hijos, aumentaba el número
medio de horas diarias dedicadas a su cuidado
y que el número medio de horas semanales de
quehaceres domésticos también aumentaba en
todas las categorías de mujeres, pero más aún
entre las mujeres económicamente activas que

actividad de acuerdo con la edad del hijo menor que
vive en el hogar. Excepto para dos desviaciones, la
tasa es mayor entre las madres de todas las edades
cuanto mayor es el hijo más joven.

8 A. Girard, "Le budget-temps de la íemme mariée
dans les agglomérations" y "Le budget-temps de la
femme mariée a la campagne", Populaiion, No. 4
(1958) y No. 2 (1959).
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FUENTE: Estados Unidos, Dirección de Estadísticas del Trabajo, Special
Labor Force Report No. 26 (1963), pág. A-17, cuadro O. El cuadro se
refiere solamente a las mujeres casadas que viven con sus maridos.
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jaron en jornada completa más de la mitad del
tiempo de su vida de matrimonio no tenían
hijos, en comparación con aproximadamente
una cuarta parte de las que trabajaron sólo
en jornada incompleta u ocasionalmente du
rante su vida matrimonial y con menos de un
quinto de las esposas que nunca trabajaron
durante su matrimonio. En las familias con
hijos se observaron diferencias análogas en el
número medio de hijos 9.

18. Más recientemente en los Estados Uni
dos, R. Freedman y sus colaboradores han en
contrado también una correlación inversa entre
la duración de la experiencia laboral de la
esposa y su fecundidad 10. El porcentaje de las
que no trabajaron nunca después de su matri
monio aumentaba constantemente desde el
17ro, correspondiente a las que no habían
tenido hijos, al 43% para las que habían tenido
cuatro hijos 11. Además, se descubrió que había
una relación entre el espaciamiento de los
nacimientos y la duración del trabajo de la
mujer desde su matrimonio; particularmente
entre los no católicos, las esposas que trabaja
ban tuvieron hijos a intervalos más largos 12.

19. En tanto nos referimos al trabajo de
Freedman y sus colaboradores, vale la pena
mencionar que han hecho algún progreso en
la aclaración del nudoso problema de causación.
Han descubierto que, como con tanta frecuencia
se ha supuesto, las mujeres con una fecundidad

9 A. Myrdal, Nations and Famii»; The Swedish
Experiment in Democratlc Family and PopttlatiOl~
Policy (Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1945),
pág. 408.

10 R. Freedman, P. K. Whelpton y A. A. Campbell,
Family Planning, Sterility and Potnüatio» Growth
(Nueva York, McGraw-HiU, 1959).

11 Calculados a partir de los datos presentados en
J. C. Ridley, "Number of children expected in relation
to non-familial activities of the wife", Milbank Me
morial F1tnd Quaterly, vol. XXXVII, No. 3 (1959),
pág. 288, cuadro 2.

12 N. K. Namboodiri, "The wife's work experience
and child spacing", Milbank Memorial F1tnd Q1lar
terl», vol. XLII, No. 3, parte 1 (1964), págs. 65a 75.
Se ha llegado a la conclusión de que una historia
laboral privativa afecta más al espaciamiento de los
nacimientos que al tamaño total de la familia. Véase
D. S. Freedman, "The relation of economic status to
ferti1i~;v", The Américas: Economlc Reuiet», vol. 53
(1963)', págs. 416 a 426.

<

Sin Mjos Hijos de Hijos de
«18) en 6al'1 s a s Hijos

Trabajafldo durante el afio
IJlllogar sola/Ilellte (ninglmo <3) «3)

(porcentaje)

Jornada completa, 50-52 semanas 44 34 27 13
Jornada incompleta, 1-26 sema-

nas ...................... , . 11 15 22 21

INVESTIGACIONES RETROSPECTIVAS: APPROXI
MACIONES A LOS ESTUDIOS LONGITUDINALES

17. Como ocurre con tanta frecuencia, la
utilidad de los datos longitudinales es muy su
perior a su disponibilidad; en este caso sólo
se dispone de su aproximación retrospectiva.
En conjunción con el censo de 1935/36 de
Suecia, una investigación retrospectiva (de
aproximadamente el 20% de todas las familias
del país en las que hay marido y mujer)
encontró una correlación entre la historia labo
ral de la esposa y su fecundidad, Después de
tipificar los datos con respecto a la 'edad y la
duración del matrimonio, sehalló que alrededor
de una tercera parte de las esposas que traba-

entre las mujeres no activas. En corresponden
cia, el promedio diario y semanal del tiempo
consagrado al trabajo remunerado disminuía
notablemente.

14. Es interesante observar que las mujeres
económicamente activas trabajan (combinando
empleo y trabajo doméstico) más horas por
semana que las mujeres no económicamente
activas, pero la diferencia es máxima cuando
no hay hijos viviendo en el hogar y mínima
cuando hay tres o más hijos. Esto se debe al
hecho de que, aunque el número de horas de
trabajo doméstico aumenta claramente para
todas las mujeres al aumentar el número de
hijos, las mujeres económicamente activas com
pensan la mayor parte de estas mayores exi
gencias domésticas reduciendo fuertemente el
número de horas ocupadas en un trabajo
remunerado.

15. De este modo, la clasificación en cruz
de los datos disponibles indica que las tasas de
actividad de las mujeres varían: a) inversa
mente al número de hijos que viven en el
hogar; y b) directamente a la edad del hijo
más joven viviendo en el hogar.

16. Parece, pues, que cuanto mayor es el
grado de responsabilidad maternal, menos pro
bable es que las mujeres sean económicamente
activas en ningún momento. Además, cuando
trabajan, es más probable que lo hagan sólo
en jornada incompleta durante sólo una parte
del año.
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debilitada es más probable que lleguen a ser
económicamente activas. Pero han encontrado
también que aun entre las parejas fértiles, las
esposas activas es más probable que utilicen
los métodos de contracepción más eficaces y,
por consiguiente, que tengan menos hijos 18.

20. De este modo, la asociación entre fecun
didad y actividad económica se explica parcial
mente por la selección y parcialmente por el
control deliberado. de la natalidad 14, motivado
quizás por la conciencia de que los hijos y la
actividad económica constituyen, en un grado
considerable, exigencias opuestas.

CONCLUSIÓN

21. Por consiguiente, en las culturas donde
se permite, si no se estimula, que las mujeres
casadas desempeñen una ocupación fuera de
su hogar y donde se practica ampliamente el
control de la natalidad, las tasas de actividad
económica están claramente influidas en una
forma considerable por las actividades de for
mación de la familia. Pero en los países en vías

18 Freedman y otros, op. cit., especialmente págs. 53
y 197)' 198.

14 PI. una conclusión análoga se llegó sobre la base
de un estudio efectuado en la República Federal de
Alemania. Véase R. Freedman, G. Baumert y M. Bolte,
"Expected family size and family size values in West
Gerrnany", Poiulauo» Studies, vol. XIII, No. 2 (1959/
1960), págs. 136 a 150.

Anexo 1

La poca información de que se dispone para los
países en vías de desarrollo es o de un alcance limi
tado o carente de fiabilidad o contradictoria. Por
ejemplo, en una encuesta en el Distrito Poona,
V. M. Dandekar y Kumidini Dandekar encontraron
que, entre las mujeres casadas que trabajan por una
retribución, los nacimientos eran menos numerosos
de lo que se esperaba n, y observaron que tal resultado
estaba de acuerdo con el obtenido en una encuesta
efectuada en la ciudad de Kilhapur, Sin embargo,
sus datos se basaban en distinciones imperfectas: la
esposa se clasificaba como haciendo: a) trabajo
manual; b) trabajo doméstico; oc) otro trabajo,
con las categorías a) y e) comprendiendo las econó
micamentes activas y b) las no económicamente
activas. La información básica 'se obtuvo de las
interrogadas preguntando cuál era su "ocupación",

En un informe posterior, K. Dandekar escribió:
"En general, no encontramos ninguna prueba que
indique que alguno de estos factores tuviera efecto

u V. M. Dandekar y Kumudini Dandekar, Sttrvey oi
Fertility attd Mortality in P001ta Dlstrlct (Poona,
Instituto de Política y Economía de Gokhale, 1953).

de desarrollo, es decir, en las culturas donde
tienden a prevalecer las condiciones contrarias;
las pruebas directas son demasiado escasas para
proporcionar una indicación clara de la influen
ciade aquellas actividades. Sin embargo, las
pruebas indirectas indican poca o ninguna
influencia, por lo menos en el sector tradicional .
de estas sociedades. En 'este sector, la actividad
económica es en gran parte agrícola o consiste
en oficios artesanos, efectuándose tina y otros
en el hogar, y las mujeres económicamente
activas que desarrollan su actividad en el hogar
parecen ser no menos fecundas que las mujeres
que no son económicamente activas llí.

22. Pero ¿ cuáles la situación en el sector
moderno de los países en vías de desarrollo?
¿Es la misma que en el mundo industrializado?
Desgraciadamente, esto se ignora. Si tuviéra
mos las respuestas, podríamos juzgar mejor la
adecuación de los resultados presentados en
este trabajo al futuro de estos países. De hecho,
hemos de contentarnos con la esperanza de que
este esfuerzo por ofrecer las pocas pruebas
disponibles estimulará a otros a llenar las
grandes lagunas del conocimiento actual, cuya
existencia es tan evidente. .

15 Véase, por ejemplo, A. J. Jaffe y K. Azumi, "The
birth rate and cottage industries in underdeveloped
countries", Economic Developmmt and C1tlt1lral
Cltange, vol. IX (1960), págs. 52 a 63.

sobre la fecundidad matrimonial" b. Los factores a
los que se refería son los "socioecon6micos", in
cluyendo la actividad económica de la esposa, consi
derada en estudios anteriores.

Además, N. V. Sovani y K. Dandekar, en una
encuesta efectuada en los Distritos de Nasik, Kolaba
y Satara (del Norte), no encontraron pruebas de que
la ocupación de la esposa estuviera asociada con la
fecundidad en las zonas rural y urbana de Nasik
y Kolaba c•

También vale la pena observar que, aunque en el
estudio de las Naciones Unidas sobre Mysore se
encontró que las mujeres empleadas lucrativamente
habían tenido menos hijos que las mujeres con sólo
obligaciones domésticas d, E. D. Driver, en su estudio

b K. Dandekar, Demographic Sttrvey 01 Si» R1tral
C01mmmities (Poona, Instituto de Política y Economía
de Gokkale, 1959), p. 72. .

eN. V. Sovani y K. Dandekar, Fertility Sttrve',Y oi
Nasik, Kolaba aitd Satara (Nortlt) Districts (Poona,
Instituto de Política y Economía de Gokhale, 1955),
págs, 77 a 79.

d Naciones Unidas, Tite Mysore Pop111ation Stucl',Y
(publicaci6n de las Naciones Unidas No. de venta:
61.XIII.3).
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FUENTES: Suecia, Statistiska Centralbryan, Statistiska meddekinden,
No. B1964:3 (Estocolmo, 1964); Estados Unidos, Dirección del Censo, 1960
Census 01 Population, Informe final PC(2)-6A (Washington D.C., 1963),
cuadro 8.

Anexo II

Cuadro A. Tasa de actividad de las mujeres que han estado casadas
alguna vez, por estado civil y número de hijos pequeños viviendo
en el hogar: Suecia y Estados Unidos de América, 1960

64,4 66,7 60,4 50,6 38,7

45,3 34,6 28,2 23,2 19,5

71,4 66,2 51,7 35,2

25,8 25,7 17,3 12,9 9,4
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entre empleo y fecundidad, en la ciudad de Bangalore
y en ciudades y zonas rurales escogidas en el Estado
de Mysore, diferente de la relación en el Distrito
de Nagpur, donde Driver efectuó su investigación.

En cualquier caso, está claro que estas pequeñas
pruebas, con sus limitaciones de alcance y de meto
dología, no proporcionan una base segura para
determinar la naturaleza de la(s) relación(es) entre
actividad económica y responsabilidad maternal en la
India. Las pruebas relativas a esta relación en otras
regiones en vías de desarrollo, donde existen, no
parecen ser más adecuadas.

Suecia
Mujeres casadas con hijos menores

de 16 años en el hogar (que no
sean esposas de un marido presen-
te) .

Mujeres casadas, con marido presen-
te .

Estados Unidos de América
Mujeres casadas con hijos menores

de 16 años en el hogar (que no
sean esposas de un marido presen-
te) .

Mujeres casadas con marido pre-
sente " .

e E. D. Driver, Dijfere,ttial Fertility in Central India
(Princeton, N. J., Princeton University Press, 1963).

sobre la fecundidad de la India central, encontró que
las mujeres que trabajaban por una remuneración
eran más fecundas que las que no lo hacíane (y
esto no era debido a las diferencias de edad). El
hecho de que los datos de Driver se basaran en
distinciones tan toscas como las utilizadas por los
Dandekar y sus colaboradores puede explicar sus
insólitos resultados. Por otra parte, ambos estudios
pueden ofrecer resultados válidos, con la relación

FUENTE: Estados Unidos, Dirección del Censo, 1960 Census 01 Popu
lation, Informe final PC (2)-6A (Washington, D.C., 1963).

a Las tasas correspondientes para dos y tres hijos son intermedias entre
las indicadas arriba. I

Cuadro B. Tasa de aetívídad de las mujeres que han estado casadas
alguna vez, con hijos que viven en el hogar, por estado civil,
número de hijos y edad del hijo menor: Estados Unidos de
América, 1960.

Edad del /lijo menor flifliendo eII el /logar

Número de /lijos a Menos de 3 3-5 6-11 12-1'1

Casadas, marido presente
1..... I I •••• I • I • , •• , , •• I • l ••••• t •• 21,5 32,0 37,5 43,1
4 o más ........................... 13,9 22,9 33,5 39,4

Otras mujeres casadas
1..... , ... , ................. , ..... 47,7 68,0 70,4 71,3
4 o más ........................... 31,9 41,1 49,4 57,5
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Relaciones entre la política de mano de obra y la política demográfica
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n, no 1. En las naciones en vías de desarrollo hay
una conciencia cada vez mayor de la necesidad
de tener una política definida de población y
de mano de obra como elemento de los planes
nacionales de desarrollo económico 1. El objeto
del desarrollo económico es, por supuesto, el
aumento de la renta per cápita al mismo tiempo
que la realización de otras mejoras en los
niveles generales de vida. Ya que la población
es la beneficiaria de los aumentos del nivel de
vida y ya que una gran parte de la población,
como mano de obra, es un factor para su logro,
la política demográfica y la de población activa
están, necesariamente, estrechamente interrela
cionadas en la planificación económica.

2. La relación entre los cambios de la pobla
ción total y los de la población activa dista
mucho de ser sencilla. Por consiguiente, si se
pretende un desarrollo eficiente, es necesario,
entre otras cosas, descubrir el impacto de
determinadas políticas demográficas sobre el
crecimiento del tamaño, la composición y la
distribución de la población activa; y viceversa,
descubrir el efecto de determinadas políticas de
poblaciónactiva sobre la población total. Algunas
de estas interrelaciones se estudian fundamen
talmente siguiendo el primer método, esto es,
examinando los efectos de determinados cambios
de la población total sobre la población activa.

CRECIMIENTO TOTAL

3. Las naciones en vías de desarrollo, ya
sean asiáticas, latinoamericanas o africanas, se
caracterizan, en conjunto, por un crecimiento
demográfico, actual y previsible, relativamente

1 Por ejemplo, véase Naciones Unidas, The Asian
Pop2tlati01t Conierence, 1963 (publicaci6n de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.ll); La Ciencia
.Y la Tecnología al Servicio del Desarrollo, 8 vols,
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
63.1.21-28) (véanse los trabajos sobre recursos huma':
nos, salud y nutrición, urbanización y formación del
personal científico y técnico); y "Encuesta entre los
Gobiernos sobre los problemas resultantes de la acción
recíproca del desarrollo económico y los cambios de
mográficos: informe del Secretario General" (Docu
mentas Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° período de sesiones, Anexos, tema 21 del progra
ma, documento E/3895/Rev.l).

rápido 2. Este fenómeno no es tanto el resultado
de políticas nacionales y definidas de población
como la. consecuencia indirecta de otras políti
cas nacionales, especialmente las relativas a la
mejora de la salud y del bienestar, que han
reducido vivamente las tasas de mortalidad,
mientras las tasas de natalidad han permanecido
a altos niveles o incluso han aumentado. Un
mayor conocimiento de la magnitud, las direc
ciones y las consecuencias del rápido creci
miento demográfico ha llevado a los demógra
fos, casi unánimemente, a propugnar planes de
acción para reducir las actuales tasas de
aumento. Se ha demostrado, de diversas formas,
que el éxito en la disminución de las altas tasas
de crecimiento demográfico en las regiones en
vías de desarrollo aumentaría la probabilidad
de alcanzar niveles más altos de vida 3. .

4. El autor ha calculado, por ejemplo, que
para que las regiones en vías de desarrollo
lleguen a igualar los niveles de vida (producto
nacional bruto per cápita) del norte y occidente
de Europa y de América del Norte, respectiva
mente, para el año 2000, sería necesario, dadas
las actuales tendencias demográficas, que el
producto nacional bruto creciera desde 1962 al
año 2000 a las siguientes tasas (geométricas)
anuales 4:

2 Naciones Unidas, World Pop1tlation Prospecis as
Assessed i,: 1963 (publicación de las Naciones Unidas
No. de venta: 66.XIII.2).

3 Por ejemplo, Ansley J. Coale y Edgar M. Hoover,
Poputatio» Growth and Bconomic Deoelopment ;1:
Loui-Income Couetries (Princeton, Princeton Univer
sity Press, 1958); Ansley JvCoale, "Population and
economic development", The Population. Dilemma,
Philip M. Hauser, edito (Englewood Cliffs, Prentice
Hall, 1963), cap. 4; Philip M. Hauser, "Population
and labor force resources as factors in economic de
velopment", H2tmatt Resources-:-- Trainit:g oi Scien
tific and Technical Personnel, vol. XI, Ciencia, Tecno
logía y Desarrollo, trabajos de los Estados Unidos
preparados para la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
en Beneficio de las Regiones Menos Desarrollarlas
(Washington, Government Printing Office, 1964),
págs. 8 a 19.

4 Basadas en el supuesto de que la población mundial
ascenderá a 6.900 millones en el año 2000, según las
proyecciones de las Naciones Unidas de 1958; véase
Naciones Unidas, El Futuro Crecimiento de la Pobla
ción. Mw:dial (publicación de las Naciones Unidas,
No. de venta: 58.XIII.2).
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ESTRUCTURA POR EDAD

10. Una reducción de la fecundidad, por su
profundo efecto sobre la estructura por edad,
tiene otras consecuencias que atañen a la polí
tica de mano de obra. El resultado inmediato
de la reducción ele la fecundidad es una
disminución del número y proporción de
jóvenes que se encuentran por debajo de la
edad activa, mientras que el número de perso
nas en edad activa queda relativamente poco
afectado. De este modo, aunque la necesidad
de aumentar las oportunidades de trabajo
continúa siendo la misma durante una genera
ción, aproximadamente, tanto para una pobla
ción con fecundidad disminuida como no'
disminuida, la reducción de la relación de
dependencia, producida por la disminución del
número y proporción de jóvenes, permite
niveles más altos de inversión de capital por
trabajador, y por tanto una productividad más
alta 9. Además, la disminución del número de
bocas a alimentar en relación con los pares de
manos a trabajar opera automáticamente para
aumentar la renta per cápita (ceteris POIYibus).
En una población con una fecundidad disminui
da, al.cabo de una sola generación el coeficiente

8 S. N. Agarwala, "Efecto de la elevación de la
edad de matrimonio de la mujer sobre la tasa de nata
Iidad en la India", Actas, vol. 11, reunión B.l.

9 ~oale, op. cit., págs. 53 y sigs,
¡
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/

E;~~~e~~cj¡~:t~~al 1:N¡~~~e perniciosas de unas densidades de población
Asia " .. ".. 9,2 11,2 total y de población activa excesivamente altas
Africa , ,.... 9,3 11,1 en relación con la tierra y otros recursos se
América del Sur " .. ". 7,3 9,3 retrasan considerablemente.
América del Centro ,.... 7,2 9,1 8. Por lo tanto, una política proyectada para

5. La magnitud de esta tarea es evidente reducir las tasas de crecimiento demográfico
cuando se recuerda que ninguna nación se por medio de tasas de natalidad más bajas tiene
ha aproximado nunca a tales tasas de creci- c??secu~ncias en cuanto al tamaño de la pobla
miento del producto nacional bruto durante cien activa que son congruentes con una poli-
períodos prolongados de tiempo 6. tica correcta de mano de obra para lograr el :

desarrollo económico.
6. ¿ Cómo influiría una política de limitación

del crecimiento demográfico sobre la población 9. Las tasas de crecimiento demográfico
activa? ¿Serían compatibles sus efectos con una pueden disminuirse no sólo por medio de la
política correcta de mano de obra? Las res- planificación familiar, sino también por medio
puestas a estas cuestiones han de encontrarse de la elevación de la edad de los contrayentes 8.

en la literatura demográfica. En primer lugar, Sin embargo, si se adopta este último medio,
una reducción de la tasa de crecimiento derno- es probable que exista cierta tendencia al
gráfico lograda por medio de la disminución aumento de la población activa a causa de la
de las tasas de natalidad llevaría, en un período mayor disponibilidad de mujeres para la acti
relativamente corto (al cabo de una generación), vidad laboral. De este modo, aunque la eleva
a una reducción de la tasa de crecimiento de ción de la edad de los contrayentes tendería
la población en edad activa, que duraría hasta hasta cierto punto, al reducir el crecimiento de
dos o tres generaciones después de la reducción la población, a tener el mismo efecto sobre la
de la fecundidad. Después de este período, los estructura por .edad que la planificación
aumentos logrados en la proporción de la familiar, probablemente compensaría en parte
población en edad activa se agotan, es decir, la estos efectos al originar un aumento del
tasa de aumento de las personas en edad activa número de trabajadores.
de una población de fecundidad reducida llega
a estabilizarse 6. En segundo lugar, el aumento
de las personas en edad activa de una población
con fecundidad reducida se estabiliza en un
nivel más bajo, por supuesto, que la tasa de
crecimiento de las personas en edad activa de
una población de fecundidad sin disminuir.

7. Estas consecuencias están de acuerdo con
una sana política de mano de obra. Además de
los aumentos que provienen de los cambios en
la estructura por edad, luego examinados, la
reducción de la tasa de crecimiento de las
personas en edad activa origina con el tiempo
una población activa total asombrosamente más
pequeña. En los modelos que ha construido
Coale, las personas en edad activa (de 15 a
64 años) de una población con una fecundidad
disminuida, al cabo de sesenta años serían la
mitad, aproximadamente, y después de 150
años, sólo el 5 o el 6%, aproximadamente, que
en una población con una fecundidad continua
mente alta 7. De este modo, las consecuencias

6 Simon Kuznets, "Quantltative aspects of the eco
nomic growth oí nations - I. Levels and variability
oí rates oí growth", Economic Deuelopment and
Cfltttral C~ange, vol. V, No. 1 (octubre de 1956),
pags, 9 y sigs,

6 Ansley J. Coale, "Population and economic de
velopment", Economic Deuelopment and Cultural
Chl!,tge, vol. V, No. 1 (octubre de 1956), págs. 50
y sigs,

7 tu«, pág. 50.
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de dependencia podría ser solamente las dos
terceras partes 10, aproximadamente, del de una
población con una fecundidad prolongadamente
alta.

11. La política de población activa se ocupa,
por supuesto, no sólo de la cantidad, sino tam
bién de la calidad de los trabajadores, es decir,
de su instrucción y capacitación. La formación
de una mano de obra de alto nivel es un requi
sito previo para el desarrollo y requiere una
política definida y un programa estratégico 11.

Un número y unas proporciones reducidas de
jóvenes permiten a una nación, a partir de unos
ahorros escasos, aumentar la inversión en
recursos humanos per cápita, es decir, la inver
sión en la instrucción y la capacitación 12. De
este modo, una política demográfica dirigida a
la reducción de las tasas de natalidad tiende a
tener efectos favorables sobre la calidad, así
como sobre el número, de los trabajadores.

12. Pero ha de mencionarse un factor que
contribuye a compensar parte de este beneficio.
En la medida en que los trabajadores más
jóvenes tienen una instrucción y una capacita
ción más elevadas que los que son. más viejos,
la disminución del número y proporción de
personas jóvenes de la población activa contri
buye a mantener en un nivel elevado la
proporción de las personas más viejas, y por
consiguiente menos instruidas y capacitadas, de
la población activa 13. Por tanto, se puede
razonar que la política óptima trataría de
equilibrar las ventajas de un menor coeficiente
de dependencia con los inconvenientes que
supone la existencia de una proporción mayor
de trabajadores más viejos y, por consiguiente,
menos instruidos y capacitados.

13. También es interesante, para determinar
la política a seguir, el impacto de los trabaja
dores jóvenes, relativamente bien instruidos y
capacitados, sobre la economía y la situación
política, si el capital escaso no permite la
creación de oportunidades de trabajo propor
cionadas a la calidad de la población activa 14.

14. Puede verse que se ha de lograr un
equilibrio armónico entre la política demográ
fica general, la de población activa y la de
inversiones. Para ayudar a los planificadores

10 Ibid., basado en los datos de edad, pág. 50.
n Estados Unidos de América, Human Resources>

Training 01 Scientific and Technical Personnel; véanse
especialmente los capítulos de Frederick H. Harbison,
Claude H. Ewing y Arthur E. Lawrence.

12 Naciones Unidas, The Aging 01 Population. and
its Economlc and Social Implications (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: 56.XIlI.6).

18 Nathan Keyfitz, "Age distribution as a challenge
lo development" (manuscrito inédito)•

14 Ibid.

que se enfrentan con este problema, es necesario
un trabajo más intenso que el que se ha hecho
hasta ahora en la construcción de modelos que
interrelacionen los factores inversión, población
activa y población total.

15. Todavía se logra otro aumento' de pobla
ción activa por medio de una política demográ
fica dirigida a disminuir la tasa de natalidad..
Como resultado de los cambios,en la estructura
de edad, una reducción de la fecundidad au
menta también la aportación laboral per cápita,
medida por el efecto neto de los cambios de
edad sobre la tasa media de actividad. Se
ha demostrado, por ejemplo, que una dismi
nución de la fecundidad del 50%, con una
mortalidad constante, podría aumentar la
aportación laboral per cápita en un quinto,
sobre la base de las tasas típicas de actividad
masculina de las naciones en vías de desarrollo;
o en un décimo, aproximadamente, sobre la
base de las tasas típicas de actividad masculina
de una región económicamente avanzada 13.

16. Finalmente, una combinación de una
fecundidad y de una mortalidad reducidas a
niveles próximos a los de las regiones econó
micamente avanzadas aumentarían también
considerablemente el ingreso per cápita de la
población activa. Pues los incrementos de los
años de vida aumentan también la duración de
la vida activa, aumentando de este modo el
ingreso que cada miembro de la población
activa tiene a lo largo de SU vida 16.

DISTR'IBUCI'óN DE LA POBLACIÓN

17. La distribución de la población, re
gionalmente y entre las zonas urbana y rural,
ejerce también un importante impacto sobre el
tamaño, la composición, la calidad y la produc
tividad de la población activa. En el desarrollo
de las naciones económicamente avanzadas, la
población se urbanizó cada vez más por la
migración desde las zonas rurales a las urbanas
(así como por la inmigración en algunos casos),
mientras que la población activa agrícola
disminuyó en cifras absolutas, así como pro
porcionalmente. Acompañando a estos cambios
hubo grandes aumentos tanto en la productivi
dad urbano-industrial como en la agrícola
rural y también cambios significativos en las
tasas de actividad y en las ocupaciones de las
mujeres, así como en las de los hombres.

15 Naciones Unidas, The Agi1Jg 01 Popttlatiolt attd
its EC01~01nic Clnd Social Implicatiolts (publicaci6n de
las Naciones Unidas, No. de venta: 56.XIlI.6),
págs. 53 y sigs,

16Ibid., págs. 58 y 59. Véase también Stuart Gar
finkle, "La prolongación de la vida activa y sus con
secuencias", ACtCls1 vol. IV, réuni6n A.5.
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18. En el momento presente, las naciones en bradas en relación con la localización deseada

vías de desarrollo se caracterizan, en general, y la dimensión de la capacidad industrial; e)
por una urbanización cada vez más rápida, aun lleven a cabo un modelo de desarrollo industrial
cuando el tamaño de su población agrícola total a escala grande, media y pequeña con equilibrio
y activa continúa creciendo. Además, los regional y rural-urbano como objetivos; f)
aumentos de la productividad son mínimos y logren el equilibrio entre las necesidades socia
hay un número creciente de trabajadores que les de los residentes urbanos y la necesidad de
está o desempleado o subempleado17. El hecho inversiones productivas; g) utilicen el desa
de que al rápido crecimiento de la población 1'1'0110 de las zonas rurales para ayudar a
total y de la población activa no le haya acom- controlar la migración de las zonas rurales a
pañado un aumento correspondiente de los otros las urbanas por medio de programas tales como
factores de la producción acarrea graves pro- la reforma agraria, la mejora de la enseñanza,
blemas. Estas circunstancias están forzando los mejores métodos agrícolas, la electrificación
medidas políticas en un esfuerzo para ocuparse rural, las carreteras y comunicaciones mejores
de los flujos de la migración rural-urbana y y el desarrollo industrial descentralizado; h)
con la tasa de urbanización, así como con los adopten, cuando pueda ser oportuno, programas
problemas del empleo, del desempleo, del gubernamentales para influir en los flujos de
subdesarrollo y de la productividad tanto en las población a nuevas zonas de asentamiento o a
zonas rurales como urbanas. zonas protegidas para proporcionar oportuní-

19. Evidentemente, la reducción de las tasas dades económicas mejores; i) traigan la paz a
de crecimiento de la población total influiría la comarca rural donde las circunstancias
favorablemente en el problema de la distribu- difíciles más bien que las fuerzas económicas
ción de la población al disminuir la densidad empujan a la población a las zonas urbanas.
y las presiones demográficas tanto en las zonas 22. La ejecución de tales políticas requiere
rurales como en las urbanas. Además, se nece- decidirse entre la industria centralizada y la
sitan políticas proyectadas .para mejorar las descentralizada, entre los proyectos basados en
oportunidades de trabajo y que ofrezcan un trabajo intensivo o en una tecnología
perspectivas de una mayor productividad en avanzada, entre el desarrollo industrial y el
las zonas urbanas y rurales, que ejerzan un agrícola. Ha de elegirse entre los proyectos para
control sobre los flujos migratorios y apunten mejorar la salud y disminuir la mortalidad, por
a un desarrollo regional y rural-urbano una parte, y los que se proponen disminuir la
equilibrado. fecundidad, por la otra; entre la inversión en

20. Como marco de una política relativa a la recursos humanos (instrucción y capacitación)
.distribución de la población se encuentran las o en la tecnología, industrial o agrícola. Han de
tres premisas siguientes: a) la mayor concen- tomarse también decisiones con respecto a las
tración urbana, aunque origina graves proble- medidas que se ocupan de los problemas de
mas, es una condición necesaria del desarrollo; mano de obra a corto plazo, tanto urbanos como
b) por consiguiente, no se ha de anular la ten- rurales, y a las medidas que intentan soluciones
dencia hacia la urbanización, sino que se ha de a largo plazo 19.

utilizar en el desarrollo económico; y e) la 23. Aún hay que hacer muchas investiga
creciente influencia urbana sobre las zonas ciones para proporcionar respuestas claras a
rurales requiere una mayor coordinación entre las cuestiones implícitas en las consideraciones
el desarrollo urbano y el rural 18. de política del tipo antes esbozado. Aunque es

21. La adopción de estas premisas implica evidente que estos cursos de acción alternativos
planes de acción que: a) se dirijan a lograr la tendrían consecuencias importantes tanto por
distribución de la población en relación con 10 que se refiere a los cambios de la población
los recursos y las oportunidades económicas, total como de la población activa, queda por
que tendería a aumentar la productividad del determinar su impacto exacto.
trabajo ; b) ordenen más bien que impidan el 24. Coale ha cuantificado una de las rela
desarrollo urbano; e) coordinen el desarrollo ciones importantes relativas al empleo industrial
urbano con el plan económico nacional; d) y agrícola relacionado con los cambios de po
programen controlar y mejorar la capacidad de blación. Observando que las naciones económi
absorción de las zonas sujetas a flujos migra- camente avanzadas han pasado por una fase de
torios por inversiones en infraestructura equili- desarrollo en la que la población activa agrícola

17 Naciones Unidas, Tite Asían Popidatiow Con- permanece constante antes de que efectivamente
[erence, 1963 (publicación de las Naciones Unidas, disminuya, Coale deduce que entre las naciones
No. de venta: 65.II.F.ll).' _-11'--__

181bid., pág. 156, 'Passim. . 1~¡lbid., pág. 154, pa$sim.
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en vías de desarrollo ha de llegar un momento
en que el sector no agrícola de la economía ha
de proporcionar oportunidades de trabajo sufi
cientes "para el aumento global de la población
activa" 20. Basándose en su modelo de pobla
ciones con una fecundidad constante y en
disminución, respectivamente, ha calculado los
aumentos a lograr en el último caso, medidos

, por las tasas reducidas de aumento del empleo
no agrícola necesarias para absorber el aumento
total de la población activa, a niveles variables
de empleo agrícola y a 10 largo de períodos
diferentes de tiempo. De este modo, por ejemplo,
para una nación con el 70% de su población
activa en la agricultura, la tasa de crecimiento
del empleo no agrícola que se necesita para
absorber el aumento total de la población activa
en una población con una fecundidad dismi
nuida, después de cuarenta a cincuenta años,
es sólo la mitad que la de una población con un
nivel alto de fecundidad no disminuida.

25. Ducoff ofrece un profundo análisis de
las interrelaciones entre el crecimiento de la
población total y el de la población activa agrí
cola en los países americanos en vías de
desarrollo, fijándose en los modelos que pre
sentan las naciones económicamente avanza
das21.

26. Para la mayoría de las naciones en vías

20 Coale, op. cit., pág. 67.
21 Louis ]. Ducoff, "El crecimiento de la población

con la mano de obra agrícola en los países desarrolla
dos y en algunos países en desarrollo", Actas, vol. IIJ,
reunión A.7.
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de desarrollo, la política de inmigración no tiene
un interés especial con respecto a la política de
mano de obra o de desarrollo general. Pero,
por supuesto, la política de inmigración puede
afectar en una serie de formas al tamaño, la
composición y la calidad de la población activa.
Las naciones en vías de desarrol'> en general,
con excepciones, naturalmente, en las zonas de
población diseminada, no requieren inmigrantes
para aumentar el tamaño de la población activa.
Sin embargo, pueden desear atraer ciertos tipos
de inmigrantes con oficios muy necesarios, espe
cialmente acorto plazo, mientras se desarrolla
la formación profesional de los nativos. En
cualquier caso, debiera formularse una política
definida con respecto a la inmigración, de
acuerdo con la política y los requerimientos
nacionales, y con atención especial a sus impli
caciones con respecto a la mano de obra.

OBSERVACIONES FINALES

27. La política demográfica y la de la mano
de obra han de estar íntimamente coordinadas
como elementos de la planificación económica
nacional. Las políticas proyectadas para reducir
las tasas del crecimiento demográfico, parecen
estar de acuerdo, en 10 esencial, con las políti
cas de mano de obra deseables, pues afectan al
crecimiento, la densidad y la estructura por
edad de la población activa. Las políticas con
respecto a la distribución de la población están
relacionadas, en una forma más compleja, con
la política económica general, así como con la
política de mano de obra, y aún queda mucho
por saber sobre sus interrelaciones.



·".;" ,....... .,-, .,.-.. "':'~~ , .
('tw~..¡-.,,,, ......~

~IIIIIIIII "' ~~_C:::;¡¡"_

ASPECTOS
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LA ESTR'C

10. Coefi

países de la Comunidad Económica Europea I

(CEE) 8. El análisis que se hace en este trabajo
de los problemas de mano de obra se basa en
los datos de esa encuesta, que se efectuó en
1960.

INTRODUCCIÓN

1. Cambios demográficos y aspectos econó
micos básicos: Los problemas de mano de
obra resultantes de los cambios demográficos
difieren en los países en vías de desarrollo de
los que se plantean en los países industriali- CAMBIOS DEMOGRÁFICOS DESDE 1900 A 19604
zados. En los primeros, las tasas de mortalidad
decrecientes y las tasas de natalidad constante- 3. Crecimiento demográfico general: El
mente altas dan por resultado un rápido creci- crecimiento de la población desde 1900 tuvo
miento de la población. En los países industria- un alcance diferente en los seis países de la
lizados, las bajas tasas de mortalidad 5-mto CEE. El crecimiento demográfico fue máximo
con las tasas de natalidad relativamente bajas en los Países Bajos (1260/0) Y mínimo en
dan por resultado aumentos de la población Francia (19%). Durante el mismo período, la
principalmente entre los grupos de más edad 1. población total de la República Federal de
De este modo, un aumento demográfico en los Alemania aumentó el 90%, Italia el 56% y
países industrializados no significa necesaria- Bélgica y Luxemburgo el 37 y el 32%,
mente un aumento de la población activa, respectivamente.
mientras que en los países en vías de desarrollo 4. Tasas de natalidad y de mortalidad: Al
tales aumentos dan por resultado incrementos comenzar el siglo, la tasa de natalidad en los
paralelos de la población en edad activa. Por países que forman actualmente la CEE fue
consiguiente, los países en vías de desarrollo, máxima en la República Federal de Alemania
aún más que los industrializados, se enfrentan (34,9 por 1.000 habitantes) y mínima en
con el problema de proporcionar trabajo a la Francia (21,3). En ese mismo tiempo, Bélgica
creciente población activa y con 'el problema del tenía una tasa de natalidad de 28,8; Italia,
subempleo 2. 32,:); Luxemburgo, 29,9; Y los Países Bajos,

2. Problemas de comparaciones internaciona- 31,6 por 1.000 habitantes.
les: En la opinión del autor, el modo más 5. Hacia 1900, la tasa de mortalidad era
efectivo para recoger datos comparables inter- ,. (
nacionalmente sobre la población activa consiste maxima en Italia 22,0) y mínima en los

Países Bajos (16,1). La tasa de mortalidad
en efectuar encuestas por muestreo. En estas de Bélgica era 18,9; la de la República Federal
encuestas, las preguntas se pueden formular de de Alemania, 21,1; la de Francia, 21,9; Y la de
tal manera que ofrezcan datos comparables L b 21 7
internacionalmente y se adapten al mismo uxem urgo, ,por 1.000 habitantes.
tiempo a las definiciones nacionales. En 6. En todos los países de la CEE, las tasas
Europa, el primer proyecto de tal encuesta de mortalidad y de natalidad han disminuido
internacional de población activa fue la pla- durante los últimos sesenta años como se indica
neada por la Oficina de Estadística de la a continuación (en tanto por ciento de la tasa
Comunidad Económica Europea, cuyos resul- de 1900) :
tados han sido muy valiosos. Fue una encuesta 8 B. Eyquem, Stichprobelterlzebttng iiber die Br
por muestreo simultánea efectuada para el werbsbevolkerung út den' EWG-Léinderlt, Statistical
mismo período de referencia para todos los Information, No. 4 (Bruselas, Oficina de Estadística

de las Comunidades Europeas, 1961), págs. 295 a 509.
1 H. Schubnell, "De . trend der Bevélkerungsent- ~ Anuarios Estadísticos de los respectivos países;

wick1ung in Deutschland", en un informe presentado Demographic Yearbook, 1960 (publicación de las Na
al Consejo de Europa el 14 de octubre de 1963. ciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.l): Oficina de

20rganizació:¡ Internacional del Trabajo, Report 01 Estadística de las Comunidades Europeas, Stic/tPro-
th« Meeti1tg 01 Esperts on Measuremeni 01 Under- benerhffbttlzg iiber Arbeltskriiite in den EWG-Lali!:leYlt,
employment (Ginebra, 21 de octubre-1 de noviembre Statistical Information, No. 2 bis (Bruselas, 1963),
de 1963;'. pág.150.

312 {

I



_r¡;,::;;:,_~ ..

"
~ .,l=<...... 1,

'., e'tT,

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO

ReiJlíblica
Llt:rem- PaisesFederal de

Béloica Alemania Francia Italia blwoo Bajos

Tasa dc natalidad ..... -41,3 -49,3 -15,5 -44,9 -46,8 -34,2

Tasa bruta dc morta-
lidad • I f. l" l •••••• I -34,9 -46,0 -47,9 -57,3 -45,6 -52,8
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7. Migración: En cuatro países de la CEE,
el componente de la inmigración neta contri
buyó más al crecimiento total de la población
que el crecimiento vegetativo (Bélgica, Repú
blica Federal de Alemania, Francia y Luxem
burgo). En Italia y los Países Bajos, el
componente principal del crecimiento total es
el aumento vegetativo. En estos dos países, el
saldo migratorio es negativo. En la República
Federal de Alemania, el aumento relativamente
grande de la cifra de población estaba rela
cionado con el fin de la Segunda Guerra
Mundial. Después de 1945, alrededor de 8,9
millones de personas migraron a la República
Federal de Alemania desde sus anteriores luga
res de residencia.

S. Estructura por edad: Hacia 1900, la
estructura por edad de los seis países tenía una
base' más o menos amplia y las pirámides de
población no presentan huecos en esta fecha.
Italia era el país con una base más ancha.
Entre 1900 y 1960, la estructura por edad ha
cambiado decisivamente en cinco de los seis
países, como consecuencia de la migración y de
los cambios de fecundidad y de mortalidad,
como antes díjimos.

9. Las personas que se encuentran entre los
15 y los tJ4 años son importantes en dos
aspectos: con respecto a la participación en
la población activa, y con respecto al peso de
la población no activa o carga de dependencia.
En Francia, la proporción de la población entre
15 y 64 años ha disminuido. En los otros paises
de la CEE, ha aumentado. Respecto a la pro
porción de personas de 65 años (respectiva
mente 60 años) y mayores, se observa un
aumento en los seis países. Excepto en Francia,
la proporción de personas de menos de 14 años
ha disminuido (cuadro 1., anexo). Estos cam
bios han llevado a Una variación de la carga de
dependencia en todos los países de la CEE.
En Francia, el aumento relativo'de la población
comprendida entre los 15 y los 64 años desde
1900 es menor que el de la población total.
En los otros cinco países, el aumento relativo
de este grupo de edad supera al de la población
total.

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN AC..'IVA

10. Coeficientes de población activa ü: En

ü Oficina de Estadistica de las Comunidades Euro-

todos los países de la CEE, la tasa de actividad
de los hombres es mayor que la de las mujeres.
La tasa total de actividad de los hombres, así,
como la de las mujeres, más elevada, se encuen
tra en la República Federal de Alemania. Los
Países Bajos tienen las tasas más bajas para
ambos sexos.

11. Discriminando la tasa total de actividad
por sexo y edad, se observan unas cuantas
diferencias interesantes. La República Federal
de Alemania e Italia tienen la tasa más alta de
actividad de los hombres entre los 14 y los 19
años. Las tasas más altas para los hombres y
mujeres de 65 años y más son las de Francia.
Las tasas de actividad femeninas muestran una
estructura diferente en la República Federal de
Alemania (33,1%) y en Francia (32,0%).
Ambos países tienen las tasas más altas de
actividad femenina. En la República Federal
de Alemania, las tasas de actividad de las
mujeres de 14 a 29. años, y en Francia las tasas
de las mujeres de 30 o más años, son las más
altas de la CEE (cuadro 3a, anexo) . Los
países con las más bajas tasas de actividad para
las mujeres de 30 o más años son Holanda y
Luxemburgo. Los países con una carga de
dependencia relativamente elevada o bien con
una mano de obra escasa tienden a tener tasas
de actividad más altas por 10 que se refiere a
los jóvenes, los ancianos y las mujeres.

12. El análisis de una futura encuesta de
población activa de la CEE debiera prestar
atención a dos aspectos: tasas de actividad de
las mujeres casadas y de las mujeres "'t1 hijos
de hasta 14 ó 15 años, un problema qu -stu
dia, por ejemplo, en la República Federal de
Alemania 6. El empleo de las mujeres casadas y
de las mujeres con hijos es una característica
de los países industrializados, cuando la escasez
de mano de obra ha llegado a cierto punto.

13. Estructura económica 7: La principal
característica del desarrollo económico en los
últimos sesenta años es la disminución bastante

peas, StichProbellcrhebtmg ¡iber Arbeitskrafte ¡,~ de»
EWG-Lalldcrtt, Statistical Inforrnation, No. 2 bis
(Bruselas, 1963).

6 H. Schubnell, "Die Erwerbstátigkeit von Frauen
und Müttern und die Betreuung ihrer Kinder", Wirt
schai¡ fmd Statistik, No. 8 (1964), págs. 444 a 456.

7 Organización de Cooperación y Desarrollo Econó
micos, Manpower Staüstics 1950-1962, Statistical
Bulletins (París, 1963).



17. En todos los países de la CEE, es en la
agricultura donde el trabajo irregular es más
alto, relativamente. En Italia, el empleo irre
gular es más alto que en los otros países de
la CEE, como se indica seguidamente:

(en porcentaje de personas empleadas)
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intensa de la proporción de población activa semanales; en los otros países, este porcentaje
ocupada en la agricultura y el aumento del oscila entre el 68% (Italia) y el 32,8%
número de personas que trabajan en los otros (República Federal de Alemania). En Bélgica,
sectores de la economía. En Francia, el au- es el 35,1ro; en Francia, el 54,1%; y en
mento relativo entre 1950 y 1962 de la propor- Luxemburgo, el 52,9%.
ción ocupada en los servicios es el más bajo, y
en cinco de 10Si seis países (excepto Italia) 16. Trabajos secundarios y empleo esta
supera al aumento relativo de la proporción cíonal : El número de personas que tienen un
que trabaja en la industria (cuadro 2, anexo). trabajo secundario está relacionado, hasta cierto

punto, con la escasez de mano de obra. La
14. Horas trabajadas por semana: El proporción de personas con un trabajo secunda

número de horas semanales de trabajo también rio es más alta en Bélgica (4,6% de los emplea
influye en la situación de la mano de obra, dos), en la República Federal de Alemania
en un sentido amplio. Por una parte, la escasez (4,1%) y en Francia (3,1%). La proporción
de mano de obra puede compensarse con un es más baja en Italia (0,9%), en Luxemburgo
número más elevado de horas de trabajo (2,8%) Y en los Países Bajos (2,6%). En
semanal. Por otra parte, la escasez de mano de Italia y los Países Bajos, la proporción de
obra puede ser originada po!.'" un número personas que trabajan 46 horas y más sema
reducido de horas de trabajo semanal. Además, nales es más elevada que en otros países.
podría suceder que el bajo número de horas Además, Italia tiene la tasa de desempleo más
trabajadas por semana fuera el efecto de una alta.
población activa numerosa sin puestos de
trabajo suficientes. Esta última situación se
encuentra especialmente en los países en vías
de desarrollo.

15. En Holanda, alrededor del 68,5% de las
personas que trabajan lo hacen 46 o más horas

Personas que trabajaron regularmente

República
PaísesFederal de

Bélgica Alemallia Francia Italia Luxemburgo Bajos CEE

Agricultura, etc ........ 92 95 94 90 97 93 92
Industria de producción. 98 97 98 93 98 97 97
Comercio, transportes,

etcétera............. 98 97 97 97 98 97 97
Servicios, etc .......... 96 96 96 96 98 95 96

TOTAL 97 97 97 93 98 96 96

DESEMPLEOS

18. En todos los países de la CEE, las tasas de desempleo
han disminuido desde 1954-1961, como se muestra a continuación:

8 Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, Stichprobener
hebung ilber Arbeitskrafte in den. EWG-Léindem, Statistical Iniormatio«,
No. 2 bis (Bruselas, 1963); Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, op. cit. .
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Bélgica

República
Federal de
Alemania Frfl1/Cia

Paises
Italia Luxemburgo Bajos

Fuente
nacional

1954.. .. 5,0
1958 3,3
1960 3,3
1962 3,0

Encuesta
por
muestreo
1960.... 2Jí

5,2
2,7
0,9

.0,5

0,4

1,6
0,9
1,2
1,2

1,8

8,7
6,4
4,0
2,9

~,2
, ;

1,8
2,3
1,1
0,8 (1961)

0,9
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19. En cuanto a las tasas de desempleo, tal
como se midieron en la encuesta de población
activa de la CEE, eran, en el momento de la
encuesta, las más altas las de Italia (3,2%) Y
las más bajas las de la República Federal de
Alemania (0,4%). En 1954, en los actuales
países de la CEE, la tasa de desempleo más
alta era también la de Italia (8,7%) Y la más
baja la de Francia (1,6%).

20. El análisis de la estructura del grupo de
desempleados de la CEE muestra dos grupos
principales. Un grupo consiste en aquellas per
sonas que empiezan a trabajar por primera vez
y el segundo grupo son las personas que cam
bian de empleo. La proporción de personas que
buscan trabajo por primera vez es por tanto
más elevada entre las personas más jóvenes.

21. En todos los países de la CEE, excepto
Italia, el desempleo duró menos de dos meses
para el 40 o el 60% de los parados. En Italia,
el 31,6% están en paro menos de dos meses.
Esto indica que los parados no son ya un
recurso adicional de mano de obra en una
economía en expansión. La proporción mayor
de parados la forman principalmente quienes
sustituyen a los miembros que se retiran de la
población activa.

TENDENCIA FUTURA.

22. Crecimiento de la población total y de la
población activa o: La Oficina de Estadística
de las Comunidades Europeas ha calculado una

oH. Blanpain, Faktorclt der Entwicklftng der Er
warbsbevolkcrung in de« EWG-Llindem im Lauíe der
lIiicllslm sehn Iahre, Statistical Information, No. 3
(Bruselas, Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas, 1961).

proyección de la población total y de la pobla
ción activa hasta 1970 basándose en los datos
nacionales. Comparando el crecimiento proyec
tado de la población total y el de la población
activa, nos encontramos con que, excepto en
1talia y Holanda, el aumento relativo de la
población total supera al aumento relativo de la
población activa. En la República Federal de
Alemania y en Francia, la carga de dependencia
aumentará hasta 1970 a causa del crecimiento
desproporcionado de la población total y de la
población activa. En los Países Bajos, se espera
una disminución. Esto resulta de la actual
estructura por edad de este país. Tiene la pro
porción más elevada de personas de menos de
14 años. Italia y Bélgica tienen también una
proporción relativamente alta de personas de
menos de 14 años. En Italia, se espera una
ligera disminución de la carga de dependencia,
mientras que en Bélgica, desde 1965, la carga
de dependencia permanecerá constante.

23. Estructura por edad de la población
activa: Basándonos en esta proyección para
ambos sexos, es de esperar una disminución
de la proporción de las personas incluidas en
la población activa desde los 20 a los 64 años
de edad, respectivamente, en los países miem
bros de la CEE. Se observa un aumento de la
proporción de personas de más edad que las
de la población activa. Hasta la edad de 19
años, la tendencia no es la misma en todos los
países. En Bélgica, Francia y los Países Bajos
se espera un aumento; en los otros países, una
disminución. La causa de la disminución de
la proporción de personas más jóvenes en la
población activa es, en parte, un período escolar
más largo (cuadro 3b, anexo).
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Cuadro 1 (continuación)

Personas de
ProporciólI de la poblaciólI Oa 14 afias

ijar grupos de edad y de 65 afias

0·14 15·61 65 Y más
y más po,' cada
1.000 persollas

Pals A110 (porcelltaje de la población total) de 15 a :65 afias

Luxemburgo.... 1900 31,5 62,6 6,0 599
1960 21,9 66,8 11,3 498

Países Bajos .... 1900 d 34,5 59,3 6,1 685
1960 30,1 61,0 9,0 640

u Deutsches Reích.
b Hasta los 59 años.
e 60 años y más.
d 1909.

Cuadro 2. Cambio de la estructura económica

Bélgica •... ,

República Fe

Francia '

Italia ,

Luxemburgo,

Países Bajos.

Comunidad E
Cambio del númerode pel'sollas empleadas, I9S0-I962,

por el 1nstiiuto 1nternacionalde Estadística
(I9S0 = IOO)

País A¡¡ricll1tllra Industria Otros 8 Total

Bélgica..................... 65,2 104,9 117,2 105,7
República Federal de Alemania. 69,0 144,0 145,7 126,1
Francia b •••••••••••••••••••• 74,3 109,4 113,8 101,0
Italia b ••••••••••••••••••••• 81,2 144,8 131,3 115,7
Luxemburgo.................
Países Bajos o••••••••••••••• 79,7 117,0 124,7 115,1

n Servicios que comprenden los transportes y el comercio.
b 1954 a 1962.
e 1950 a 1961.

Bélgica .....

República Fe

Francia .....

Italia .

Luxemburgo.

Países Bajos.

Comunidad E

u Mujeres
b Mujere:

Cuadro 3a. Coeficientes de población activa por sexo y grupos de edad

Coeficientes de poblacióll activa (I960) por gl'llpos de edad

País I4-I9 20-29 30-39 40-49 SO-S9 60-64 6S y más Tolal

Hombres

Bélgica .......................... 36,5 87,0 96,0 94,9 87,9 . 68,7 17,1 57,7
República Federal de Alemania ..... 71,8 90,8 98,0 96,4 91,3 71,4 21,3 63,0
Francia .......................... 48,8 74,0 98,2 97,3 90,1 71,0 30,0 56,1
Italia ............................ 64,6 86,1 97,6 95,7 90,2 61,4 27,8 60,7
Luxemburgo...........•.......... 58,9 96,1 98,1 94,5 91,5 50,0 20,6 59,6
Países Bajos ...................... 47,9 35,4 98,2 98,1 96,2 85,1 25,5 55,8
Comunidad Económica Europea ..... 60,0 85,0 97,8 96,4 90,7 69,2 25,6 59,0

:Mujeres

Bélgica .......................... 37,0 49,4 34,9 33,6 27,9 13,6 7,9 23,8
República Federal de Alemania ..... 70,6 64,2 44,3 41,8 34,2 19,9 7,6 33,1
Francia .......... ; ............ '.' . 43,1 58,2 45,6 50,1 49,0 38,3 13,4- 32,0
Italia ............................ 45,4 42,8 34,3 33,2 27,4 17,7 7,4 24,6
Luxemburgo ...................... 55,4 41,5 25,4 , 25,0 24,0 19,1 8,1 21,9
Países Bajos ...................... 53,7 44,5 19,1 20,5 18,9 12,8 3,9 19,3
Comunidad .Econ6micaEuropea¡..... 52,7- 53,9 39,f 39,3 35,2 23,8 9,3 28,9

i1C
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Cuadro 3b. Estructura de la población activa por edad, 1960 y 1970

Proporción dela poblaci6n ac/illa porgrupos deedad
(porcentaje dela poblaci6n activa total)

14-10 20-64 ~ 65 ~ m6s b

Pats l(i60 10'10 l(i60 10'10 1060 l(i'10

Hombres

Bélgica.......................... 6,1 8,0 90,4 87,7 3,5 4,3

República Federal de Alemania ..... 11,1 10,2 85,3 84,8 3,6 5,0

Francia .......................... 7,4 10,1 87,6 83,9 5,0 6,0

Italia ................. , .......... 11,8 11,2 84,8 84,7 3,4 4,1

Luxemburgo ......................

Países Bajos ...................... 8,6 9,1 87,9 87,2 3,5 3,7

Comunidad Económica Europea .....

Mttjeres

Bélgica.......................... 12,7 16,0 80,0 76,9 6,5 7,1

República Federal de Alemania ..... 17,0 16,4 75,6 74,0 7,4 9,6

Francia ..................... , .... 10,4 14,2 76,9 73,1 12,7 12,7

Italia ............................ 19,8 19,5 74,4 73,5 5,8 7,0

Luxemburgo ......................

Países Bajos ...................... 29,4 29,5 65,8 65,6 4,8 4,9

Comunidad Económica Europea .....

u Mujeres de 20 a 59 años solamente.
b Mujeres de 60 años y más.
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Aspectos" demográficos del empleo y del subempleo en Israel

AVNER HOVNE
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económica general y el fomento de métodos de
producción a base de más capital intensivo.

4. Sin embargo, entre los nuevos inmigran
tes el paro era y es desproporcionadamente
alto. Tres cuartas partes de la población activa
civil de Israel está formada por inmigrantes
(del resto, los dos tercios son judíos nacidos
en el país, y un tercio, árabes, y otros no
judíos). Entre los inmigrantes, menos de la
tercera parte llegaron antes de 1948, y las tasas
de desempleo de éstos son las más bajas i
cuanto más reciente es el año de inmigración,
más alta es la tasa de desempleo. Considerando
sólo los inmigrantes procedentes de Africa y
Asia, la tasa de desempleo de los que inmigraron
desde 1955 es aproximadamente el 50% más
alta que la de los que inmigraron antes de 1948,
comparando grupos idénticos por sexo y edad.
Una comparación paralela para los inmigrantes
procedentes de Europa y América muestra que
la tasa de desempleo de los inmigrantes más
recientes es el doble de la de antes de 1948.

/
JI

i

1. En 1949, cuando los inmigrt.r.tes aumen
taron casi en un tercio la población de Israel,
U11 gran número de inmigrantes - aproxima
damente uno de cada cinco - recibieron alber
gue y alimentos en campos provisionales de
inmigrantes y fueron apartados de la participa
ción en la población activa civil. A pesar de
esto, en 1949, casi la décima parte de la pobla
ción activa civil estaba en paro. La tasa de
desempleo se redujo a alrededor del 7% en
1950 y 1951, como resultado de la construcción
de viviendas y de otras inversiones públicas en
gran escala, financiadas por medios inflaciona
rios. El agotamiento de las reservas de divisas
puso fin a esto, y en 1953 el paro se elevó,
pasando del 15ro en algunos meses, y dando un
promedio anual del 11%'

2. Desde 1953, el desempleo ha disminuido
continuamente. Por término medio, la población
activa civil creció anualmente alrededor del
4% (algo más de la mitad como resultado de
la migración), pero el empleo se elevó a una
tasa más alta. Como base de esta elevación del 5. Existen otras diferencias importantes en
empleo se encontraba una tasa de crecimiento las tasas de desempleo relativas a las personas
económico extremadamente alía, con una eleva- que se encuentran en grupos comparables de
ción del producto nacional bruto de más del sexo y edad. La incidencia del desempleo de los
10%, como promedio anual. E~, 1963~ los .p~- inmigrantes procedentes de Asia y Africa y
rados eran el 3,6% de la población activa CIV'.¿¡ de los no judíos es aproximadamente el doble
y el número de aquéllos es ahora menor que que en el caso de los inmigrantes procedentes
en 1949, aunque fa población activa civil es de Europa y América. Parece que entre los
dos veces y media mayor que en 1949. judíos nacidos en el país cuyos padres nacieron

en Europa o América, o en el país, la tasa de
3. Hoy día, la escasez de mano de obra desempleo es parecida a la de los inmigrantes

causa aún mayor preocupación (para los que se procedentes de Europa y América, mientras
interesan en materias agregadas más bien que que para los judíos nacidos en el país cuyos
personales) que el paro. Mientras que la mi- padres nacieron en Asia o África, el nivel de
gración extremadamente alta e impreparada de desempleo es mayor.
1948-1952 contribuyó entonces al paro, la inmi-
gración mucho más reducida - aunque consi- 6. Por 10 que se refiere a la totalidad de la
derable - de hoy contribuye más a aquella población activa, el desempleo es mucho más
escasez. A los nuevos inmigrantes' se les pro- frecuente - el triple o más - entre los que no
porcionan actualmente hogares dispuestos a su han terminado la enseñanza primaria que entre
llegada; y el ingreso laboral anual de una los que han completado la enseñanza media.
nueva familia inmigrante es menor, por término Esta es, con mucho, la principal razón para las
medio, que el ingreso laboral necesario en una diferencias descritas en el párrafo 5. Una se
casa y los aspectos con ella relacionados, Las gunda razón para estas diferencias es la ubica
soluciones que se están intentando a este pro- ción: los inmigrantes recientes y los no judíos
blerna son la ligera amortiguación de la actividad vive? principalmente fuera de las ciudades más
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grandes. En varias de las zonas en desarrollo,
que están pobladas casi enteramente por inmi
grantes muy recientes procedentes de Asia y
Africa, hay un paro elevado y se encuentran en
curso programas de obras de mitigación del
mismo, a pesar de la escasez de mano de obra,
tanto por 10 que se refiere a trabajadores no
cualificados como cualificados, en las principales
ciudades.

7. El rápido crecimiento de determinados
sectores de la economía ha ejercido un marcado
impacto sobre los aspectos demográficos del
desempleo. De este modo, por 10 que respec: :~,

al fuerte aumento de la producción manta
turera que tuvo lugar en los últimos años ~v,

casi todos Jos nuevos trabajadores fueron inmi
grantes posteriores a 1948, la gran mayoría
procedentes de Asia y Africa. Por,10 que se
refiere al pronunciado aumento de la construc
ción de viviendas en los últimos años, una
gran parte de los nuevos trabajadores eran
árabes.

8. Las tasas de desempleo de los diferentes
grupos demográficos han permanecido comple
tamente constantes en sus relaciones mutuas
desde 1955; casi todas han disminuido a la
mitad, aproximadamente. Hay dos importantes
excepciones. Una está formada por los hombres
de45 a 64 años de edad, cuya tasa de desempleo
ha disminuido a la cuarta parte, aproximada
mente, de la tasa del 10% del año 1955.
Hasta los últimos años del decenio 1950-1960,
las bajas tasas de actividad y las altas tasas
de desempleo de este grupo de edad reflejaron
principalmente las dificultades de los hombres
que emigraron cuando ya no eran jóvenes - en
muchos casos procedentes de ambientes prein
dustriales - y '1ue carecían de la capacitación
profesional adecuada. En los primeros años 60,
estos problemas fueron solamente de pequeñas
dimensiones. La extensión y la composición de
la inmigración han cambiado; y los hombres sin
conocimientos apropiados que inmigraron hace
quince años a una edad entre los 30 y 49 años
(de modo que se encuentran ahora en el grupo
de edad de los 45 a los 64) se encuentran con
una demanda de trabajo mucho mayor que la
que existía ant-riorrnente. Además, mientras
tanto han tenido tiempo de adaptarse; millares
de 'ellos participaron en programas de forma
ción acelerada. Finalmente, varios miles de 'este
grupo de edad y mayores tienen empleo de
protección y regular de medio día en un pro
grama gubernamental.

9. La otra importante excepción a la regla
de tasas de desempleo relativamente constantes
son los muchachos y muchachas de 14 a 17
años, cuyas tasas de desempleo han disminuido

muy poco desde 1955. Esto. no es imputable a
que no hayan sido capaces de participar en la
expansión general del empleo i por el contrario,
el empleo en este grupo de edad creció a' una
tasa particularmente' rápida. La alta tasa de
desempleo de -los jóvenes - alrededor del
15%- se debió al rápido incremento del
número de jóvenes de la población activa civil;
que se produjo principalmente por un aumento
de estos grupos de edad. En 1959, la población
entre 14 y 17 años comprendía el 9;5% de la
población de más de 13 años; en 1962 era el
11,5%. Además, la marcada mejoría de las
oportunidades de empleo atrajo hacia la pobla
ción activa muchachos de ambos sexos que,
en las circunstancias de mediados' de la década
1950-1960, no habrían' ingresado en ella. Esto
se demuestra por el hecho de que, desde 1957
a 1962, las cifras de la población activa civil,
calculadas como porcentaje de las cifras no
registradas en las escuelas diurnas, se'elevó
del 63 al 80%. (De la población entre 14 y t7
años, la proporción de los que asistían a las
escuelas diurnas .permaneció.constante, alrede
dor del 60% en este período.)

10. Siguen, resumidos superficialmente,
otros aspectos demográficos del desempleo, con
particular atención al impacto de la migración.
El desempleo es ligeramente más alto" entre
los hombres, en los grupos más jóvenes de la
población; entre las mujeres, en los grupos de
más 'edad. La migración no ha influido esencial
mente en las relaciones de masculinidad de la
población. Los hombres y mujeres solteros
tienen doble probabilidad, de ser empleados que
los del mismo grupo de edad que están casados.
Las proporciones de personas no casadas en
Israel son comparativamente muy bajas. La
proporción creciente de muchachos de ambos
sexos del grupo, de fácil desempleo, de los
14 a los 17 años de edad, se puede atribuir, en
parte, a la alta proporción de inmigrantes pro
cedentes de Asia y Africa (cuyas familias Son
generalmente mucho 'más numerosas que las de
los inmigrantes de Europa y América) en la
migración .masiva de hace unos quince años.
La migración ha tenido efectos compensatorios
sobre el desempleo de los que tienen más de
64años: el porcentaje de personas de más edad
entre los inmigrantes ha sido algo ~',:l".nor .que
entre la población "receptora", de \,.lVJO que
el envejecimiento de la población israelita se
hizo más lento; sin embargo, los inmigrantes
recientes de más de 64 años que forman parte
de la población activa (pocos casos) tienen una
especial probabilidad de ser empleados.

11. El número de los que se encuentran en
situación de subempleo visible, es decir, las

1IIi .~1. t' r Ir nI?' ,.,_
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personas que trabajan menos de 30 horas sema
nales y desean trabajar más horas, disminuyó
en los últimos años de una forma más pronun
ciada que el de los desempleados. De 1959 a
1963, disminuyeron desde alrededor del 3 al
1% de la población activa civil (o desde la
mitad al tercio del número de desempleados).
La mayor parte de los que se encuentran en
subempleo visible son personas empleadas en
un trabajo de ayuda de jornada incompleta. Los
nuevos inmigrantes (incluyendo las' mujeres,
especialmente si son cabezas de familia) son
los principales participantes en los programas
de trabajo de ayuda, aunque también hay pro
gramas en los pueblos árabes y drusos y para
los estudiantes de las universidades. Las cuotas
de días de trabajo varían, principalmente según
el tamaño de la familia, desde quince días al
mes a un mes completo. Se, paga el salario
mínimo convenido para la tarea. Aunque
actualmente el trabajo de ayuda sólo afecta al
1%, aproximadamente, de la población activa,
en 1950-1954 las cifras eran grandes - del
orden del 10% de la población activa - ; los
que participaban en dichos trabajos eran gene
ralmente más jóvenes y fuertes; y eran más
corrientes los proyectos más "serios", tales como
la conservación y la desecación del suelo.

12. El subempleo invisible- empleo en
jornada completa con baja productividad -- se
da entre algunos agricultores. El trabajo asala
riado bien pagado de las fábricas y de la
construcción que fue cubierto por los recientes
inmigrantes judíos y los árabes en la última me
dia década, no sólo atrajo a los desempleados,
sino que también llevó a algunos hombres a un
abandono total o parcial de sus propias explo
taciones agrícolas. Las cifras no son grandes,
relativamente; la agricultura en conjunto no
ocupa más que al 15% de la población activa.
Además, la agricultura está lejos de ser un
sector deprimido. Sus cifras se han más que
duplicado desde 1948, la productividad se ha
elevado de una forma muy pronunciada y todos
los sectores de la comunidad agrícola han dis
frutado rápidamente de niveles de vida cre
cientes. Al parecer los que se encuentran en
ena situación de mayor subempleo son los
¡'w:':!uinos (que comprenden el 1,2% de la pobla
'¡,ón israelita), entre los cuales los camiones

y los tractores están ahora reemplazando a los
camellos y bueyes, y cuyos hombres jóvenes
cada vez más están aprendiendo e ingresando
en los oficios de la construcción.

.
l

!

13. El subempleo invisible no agrícola es
probablemente más grave. Es difícil de estimar
el número de empleados en jornada completa
de las fábricas, oficinas y organizaciones de
servicios que son actualmente excesivas con
respecto a la producción. Los grupos demográ
ficos con más probabilidad de que tengan una
situación permanente de empleo (,<clavos sin
cabezas") son los primeros inmigrantes, que
ahora se acercan a la vejez. Los trabajadores
que estarían dispuestos a desplazarse a puestos
de trabajo más necesarios, a menudo encuentran
dificultades, y se están haciendo esfuerzos para
mitigar las barreras institucionales.

14. Económicamente, el grupo más impor
tante de los que se 'encuentran actualmente
subempleados es el de las personas que no
forman parte de la población activa. Estas son,
sobre todo las mujeres de 35 a 54 años, que
podrían cubrir graves déficits de maestras,
enfermeras y operarias de fábricas si se dispu
siera normalmente de horas especiales de tra
bajo, asistencia doméstica y transportes.

ANEXO

La más importante fuente individual, con mucho,
es: Israel, Dirección Central de Estadística, Staiis
tical Abstract oi Israel, No. 14 (Jerusalén, 1963).
También se han consultado el informe del Censo de
Población y Vivienda de 1961, y otras publicaciones
y tablas no publicadas de la oficina de estadística.
El libro del presente autor Tite Labor Force in Israel
(Jerusalén, Proyecto Falk de Investigación Econó
mica en Israel, 1961) se utilizó para las estimaciones
anteriores a 1955 y para los antecedentes.

, Todas las estadísticas citadas en el artículo están su
jetas (por lo menos) a error de muestreo. Las fuentes
principales son las Encuestas por Muestreo de la
Población Activa, de 1955 a 1963. Desde 1958,se
investiga el 1% de los hogares cada trimestre, y se
obtienen estimaciones anuales por promedio de las
trimestrales. Las estimaciones del subempleo visible
se basan en muestras del 1% de un solo trimestre, en
cada año de referencia.

Algunas estimaciones se basan en una muestra del
20% de la población censal. Aquí se utilizó la auto
enumeración y se cree que los errores en las decla
raciones son más altos que en las encuestas por
muestreo.

Las definiciones del desempleo y del subempleo
visible e invisible 50n las recomendadas por la Octava
y Navena Conferencias Internacionales de Estadís
ticos del Trabajo, excepto en que en el subempleo
invisible se incluyen algunas personas que no perte
necen a la población activa.
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La participación de las mujeres en la actividad económica
en la Unión Soviética
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1. El Estado soviético en su política, en
relación con la emancipación de las mujeres,
siempre se ha basado en que la liberación de
la mujer, su igualdad de derechos con el hom
bre, no es posible sin una amplia incorporación
de la masa de mujeres al trabajo social. En
tanto que la mujer esté apartada del trabajo
productivo social y se limite únicamente al
trabajo privado doméstico, su dependencia, su
situación subordinada en la familia y en la
sociedad no pueden. ser eliminadas. La libera
ción de las mujeres es posible solamente cuando
ellas puedan participar en gran medida en la
producción, y el trabajo doméstico ocupe un
segundo grado y en el transcurso de los tiempos
un grado cada vez más inferior. Esto se hace
realizable bajo la gran industria actual, la cual
no solamente permite el trabajo femenino, sino
también exige su empleo. Incluso el trabajo
privado doméstico se transforma gradualmente
en producción social, como consecuencia de un
desarrollo cada vez más amplio de la asistencia
vital de la población, de la alimentación colec
tiva (fábricas, cocinas, tahonas, comedores,
restaurantes, cafés), el desarrollo de redes de
grandes lavanderías, etc., y también de la
organización de las instituciones educativas
infantiles (guarderías infantiles, jardines de
infancia) y mejora del trabajo de las escuelas.

2. La historia da testimonio, desde entonces,
de cómo el desarrollo de los niveles reales de
vida en la sociedad anterior patrimonial modi
ficó la posición social relativa de las mujeres
y de los hombres en virtud de la modificación
de la división del trabajo en la familia y la
distribución de la propiedad; la mujer cayó en
una situación dependiente en la familia, y pos
teriormente también en la sociedad. A medida
del desarrollo de la sociedad el trabajo domés
tico de la mujer empezó a jugar un papel subor
c1inado en relación con el trabajo industrial del
hombre, convertido en principal medio de
existencia.

3. La situación de desigualdad jurídica de la
mujer duró muchos siglos; únicamente se
modificaron el carácter y grado de la supedita
ción. Charle" Fourier, el gran sabio francés,

socialista utópico de principios del siglo XIX,
escribió: "La degradación del· sexo femenino
es un rasgo característico esencial tanto de la
barbarie como de la civilización, con esta única
diferencia, la de que todo vicio que la barbarie
practica de una manera sencilla, la civilización
le otorga una forma de existencia complicada,
ambigua, disimulada, hipócrita." En relación
con que el desarrollo de la producción capita
lista llevó a una amplia utilización del trabajo
femenino, el trabajo manual empezó a exigir
menos fuerza y arte, en muchas ramas del
trabajo masculino empezó a sustituirse por el
trabajo más barato femenino e, incluso, infantil.
La participación de la mujer en el trabajo
social empezó a incrementarse, no obstante su
situación se prolongó, y todavía dura, y ahora
se mantiene en la mayoría de los países la
abrumadora desigualdad de derechos.

4. La intelectualidad de vanguardia de la
humanidad meditó acerca de las causas de la
situación de las mujeres, clamando por la elimi
nación de su vergonzosa esclavitud, viendo en
esto un gran beneficio tanto para las mujeres
como para la sociedad. Fourier escribía que el
desarrollo.histórico de una época dada siempre
puede determinar el grado de avance de las
mujeres en el camino hacia la libertad, puesto
que "en las relaciones entre el hombre y la
mujer, entre el sexo débil y el sexo fuerte, se
revela muy distintamente la victoria del género
humano sobre la bestialidad", y que el grado
de emancipación de las mujeres es la medida
natural de la emancipación social.

5. Entre el número de los partidarios activos
de la liberación femenina, además de los socia
listas utópicos, que han soñado con una sociedad
más justa, se pueden citar muchos nombres
mundialmente famosos, y entre el número de los
sabios rusos descollantes, el demócrata revolu
cionario H. G. Chernichevskí (1828-1889), el
conocido profesor K. D. Ushinski (1824-1870)
y otros. Cherníchevski, examinando en 60 años
del pasado siglo, detalladamente y con críticas,
el sentido de la teoría maltusiana de la pobla
ción nacional, llamó la atención, en particular,
sobre que la mejora de la situación de las
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mujeres debe conseguir resultado mediante la 9. En los países socialistas el nivel de ocupa
disminución de la natalidad, porque un número ción de las mujeres es, como regla general, más
muy elevado de alumbramientos es perjudicial elevado que en los capitalistas. En Bulgaria,
para el organismo de las mujeres, y se tiene por ejemplo, las mujeres constituyen el 38%
únicamente entonces que se pisotee toda de los trabajadores manuales y no manuales; "
inclinación natural de la mujer y ella esté en la República Democrática Alemana, aproxi
completamente supeditada al hombre. "Hasta madamente el 47% de todos los ocupados; en
qué cifra - escribía Chernichevski- habría de Checoslovaquia, aproximadamente el 45%; en
disminuir el número de alumbramientos en una Polonia supera el 400/0; en Hungría, aproxi
limitación suficiente para una aceptable sítua- rnadamente el 40%.
ción independiente de las mujeres, ciertamente, 10. En la Unión Soviética las mujeres obre-
no podemos decirlo exactamente, porque no ras y empleadas en el año 1964 eran aproxi- }
solamente no tenemos información estadística madamente 36 millones, o el 49% del número
sobre las sociedades en las cuales la situación total de los obreros y empleados ocupados en r
de la mujer sea independiente, sino tampoco, en la economía nacional del país. Además, i

general, ni siquiera tales sociedades." Cherni- aproximadamente 11 millones' de mujeres,
chevski valoró alto el provecho para la sociedad campesinas koljosianas en edades aptas para
de la inteligencia femenina y de la aptitud de el trabajo estaban ocupadas en la agricultura
la mujer, las cuales podrían servir para el de los koljoses.'
bienestar de la sociedad. 11. El conocimiento de la tendencia de la .

6. No obstante, llamamientos semejantes no ocupación de las mujeres en la URSS, la
tuvieron resultados más o menos efectivos hasta estructura de sus ocupaciones, y también de los ,:
ahora, en tanto que la lucha por los derechos medios y condiciones que han permitido alean
de la mujer no se hizo parte componente de la zar una amplia participación de las mujeres en,
lucha de todos los que trabajan contra la opre- el trabajo social, de su gran papel en la vida í
sión, la explotación, la injusticia. cultural y económica del país, no puede dejar de :

7. Los fundadores del socialismo científico tener interés para los otros países, y en parti- :
_ Marx, Engels y Lenin _ se manifestaron cular para los países en desarrollo.
enérgicamente en defensa de las mujeres que 12. La modificación radical de la situación
trabajan, considerando su liberación de la de la mujer en la URSS fue alcanzada en un
explotación y de la desigualdad, la destrucción plazo muy breve en el aspecto histórico. Al ¡
de su posición servil, como parte imprescripti- principio la modificación de la situación de la
ble de la liberación de todos los que trabajan. masa de las mujeres en el Estado soviético"
V. 1. Lenin escribía: "El proletariado no puede la formó la promulgación de una serie de leyes '
obtener la libertad plena sin conquistar una en las que se establecía la igualdad de derechos
plena libertad para las mujeres." En nuestra de las mujeres. En el mismo período posterior:
época las mujeres ocupan un gran lugar en la a la revolución socialista de octubre (año 1917)
producción social y en la vida social de los fueron promulgados decretos sobre la efectivi... "'
pueblos de muchos países. dad de salarios iguales para trabajos iguales,

para mujeres y para hombres, sobre la protec-
8. En el número de los trabajadores manua- ción de la maternidad y de la infancia, sobre

les y no manuales de los países capitalistas el matrimonio y el divorcio, y una serie de
desarrollados existe un 30-40% de mujeres; en otros decretos, que confirmaban la igualdad
los Estados Unidos y la República Federal de jurídica entre el hombre y la mujer.
Alemania, 34% ; en Francia y el Canadá, 31% ;
en el Japón, 32%; en Finlandia, 39%; Ingla- 13. En relación con esto V. 1. Lenin escri- '
terra y Austria, 36%; en Noruega e Italia, bía: "La República Soviética de Rusia a la
27%. Los datos sobre la ocupación de las vez que ha borrado sin excepción todos los.
mujeres en los países en desarrollo (aunque en vestigios legislativos de la desigualdad de la
muchos de ellos todavía no hay estadísticas mujer, ha garantizado a la mujer una completa
suficientes, y' esto dificulta sensiblemente el des- igualdad a tenor de la ley" 1. Para la ernanci
cubrimiento de la tendencia de la ocupación de pación y la igualdad de derechos de las mujeres,
las mujeres que trabajan) indican que la incor- de manera efectiva se concedieron posibílidades
poración de las mujeres a la producción social reales de cumplimiento de sus derechos al .
se aumenta. Las mujeres obreras y empleadas trabajo, para que ellas pudiesen trabajar en la
constan en Ghana del 8%, en la RAU del 9%, p~rte preferida de.la economía nacional a medida.
en México del 22%, en el Paquistán del 5,4%, 1 V. I. Lenin, Obras, vol. XXX, pág. 382 (edición
etcétera, rusa). /
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de su deseo y predisposición. En los primeros
años de la existencia del Estado soviético,
cuando en el país todavía quedaban parados, a
las mujeres que no tenían marido se les conce
día preferencia para su admisión en el trabajo.
Como resultado de la definitiva y completa
liquidación de los parados en el país, en el año
1930, es decir, en el decimotercer año de la
existencia del Estado soviético, para las muje
res, como también para todos los. ciudadanos,
se hizo accesible el trabajo en la rama preferida
de la economía.

14. La elevación del papel de las mujeres
en la producción social y su alivio del trabajo
doméstico, el mejoramiento de las condiciones
de trabajo de las mujeres, la protección de su
salud y de la salud de sus hijos, la elevación
del nivel de instrucción, la preparación especial
y cualificación de las mujeres, la acción de
darles a conocer el alcance de la ciencia, de la
cultura y del arte, todo esto constituye el
objeto de la gran preocupación del Estado
Soviético.

15. El rápido desarrollo conforme a plan de
la economía del país a base de la propiedad
colectiva de los medios de producción, la indus
trialización y el paso de una agricultura pro
fundamente dividida a una fuerte agricultura
mecanizada colectiva, que ha permitido en un
breve plazo histórico superar el atraso econó

. mico del país, ha garantizado un rápido
desarrollo, sobre todo de la economía nacional,
y naturalmente ha modificado la situación de
las mujeres en la Unión Soviética.

16. La colectivización de la agricultura ha
: permitido a la mujer campesina obtener una
igualdad jurídica de hecho con el hombre, ha
creado una base económica firme para el
cumplimiento de la emancipación y la igualdad

. jurídica prevista por la ley.
17. En la Constitución de la URSS a la

mujer se le conceden derechos iguales al hom
bre en todos los aspectos de la vida económica,
estatal, cultural y politicosocial. A la mujer
en la URSS se le garantiza por la ley derecho
idéntico al hombre al trabajo y a la instrucción,
al descanso, seguro social en caso de enfermedad
o de alumbramiento, la garantía de una pensión
oficial por invalidez, por vejez y en caso de
pérdida del sostén de la familia. La pensión por
vejez las mujeres la obtienen a una edad
inferior en cinco años a los hombres, y a las
mujeres que han dado a luz y han educado
cinco o más hijos, incluso diez años, es decir
a los cincuenta años.

18. Las mujeres en la URSS disfrutan un
derecho igual al hombre en el salario por el
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trabajo. Conforme a la situación real en la
economía de la URSS, con ocasión del pago
a destajo del trabajo, las redes de tarifas, primas
y otra serie de pagos son iguales para traba
jadores y trabajadoras: todos los obreros
varones y mujeres que tienen la misma cate
goría de cualificación, a trabajo igual en canti
dad y en calidad de labor, reciben un salario a
base de remuneraciones iguales por destajos
iguales. Esto mismo se efectúa también en el
trabajo por tiempo. Los trabajadores directivos,
ingenieros y técnicos de las empresas, estable
cimientos y organizaciones son remunerados
<le acuerdo con el sistema de sueldos y primas.
Fijadas en dependencia del objetivo y carácter
del trabajo, del grado de responsabilidad, de la
complejidad del trabajo y de la importancia
de la empresa en la economía nacional, los
sueldos fijos relativos al empleo se reciben en
las mismas cantidades, tanto para hombres
como para mujeres. El sistema de primas se
aplica en igual grado, tanto para hombres cómo
para mujeres.

19. En la URSS no hay ni puede haber
discriminación de las mujeres por motivo del
trabajo a causa de la edad o de la situación
familiar. No existen los problemas en los que
se ven envueltas las mujeres en algunos países
para la consecución de trabajo cuando son
viejas. Ellas pueden siempre a su deseo obtener
trabajo y frecuentemente, mujeres que tienen
derecho a la obtención de una pensión por vejez
completamente suficiente, continúan trabajando,
no queriendo abandonar su trabajo preferido.

20. No puede servir de obstáculo para la
admisión en el trabajo o como pretexto para
el despido, el matrimonio, como sucede en
algunos países.

21. Las mujeres de la Unión Soviética
tienen igualdad 'de derechos también en la
familia. Tienen derechos sobre los hijos, la
hacienda; casadas o divorciadas conservan los
mismos derechos que el hombre. Juntamente
con esto la ley protege los intereses de la mujer
madre y del hijo. Preocupándose de la educa
ción de las generaciones según crecen en edad,
el Estado presta un auxilio especial material
a las madres con muchos hijos y a las soli
tarias, ayudándolas en la educación de los
hijos. Sobre todas las mujeres que van a ser
madres, o 10 han sido, se manifiesta un cuidado
especial. Independientemente de esto, donde
ellas trabajan, en la producción o en el koljós,
se les concede un permiso por embarazo y
alumbramiento, 'conservando la retribución;
reciben asistencia gratuita médica medicinal y
profiláctica, por instituciones polic1ínicas-hos-

'".1 _~ "
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pitalarias, maternidades, consultorios de pueri
cultura y ginecología, etc.

22. Como resultado del gran trabajo siste
mático de las uniones profesionales y otras
organizaciones sociales por la creación de
condiciones que diesen a la mujer la posibilidad
de obtener una especialidad y trabajar. en la
rama elegida por ella, en el país fueron conse
guidos grandes éxitos en el cumplimiento del
derecho de la mujer al trabajo y a la instruc
ción. El poderoso incremento de la mecanización
y de la automatización de la producción, el
incremento del nivel cultural y de la calificación
productiva de las mujeres, el mejoramiento
habitual de las condiciones de trabajo en las
empresas para todos los trabajadores, y en
particular para las mujeres, 'y también las
medidas en pro de la emancipación de las
condiciones de vida de la mujer, creación de una
extensa red de comedores, lavanderías, institu
ciones infantiles, guarderías, jardines.etc., han
favorecido un extenso empleo del trabajo
femenino y han dado la posibilidad de incorpo
rar millones de mujeres a la producción social.

23. En la Rusia zarista la mujer carecía de
derechos; el 88% de las mujeres rusas de
nueve y más años de edad eran analfabetas.
Unicamente unas pocas mujeres, principal
mente de los estratos privilegiados de la socie
dad, podían obtener instrucción en centros de
enseñanza media, y la mujer con instrucción
superior era una rara excepción. Las mujeres
de la Rusia prerrevolucionaria no poseían ni
derechos políticos ni económicos. Según las
leyes que entonces existían las personas de
sexo femenino no figuraban en las listas elec
torales de la Duma del Estado. Las mujeres de
las aldeas no participaban en las asambleas
comunales de los campesinos, en las que se
debatían las cuestiones relacionadas con el
cultivo de la tierra (organización agraria,
transformación de la tierra, utilización de los
terrenos, repartición de las cargas). Trabajando
de la mañana a la noche,en el campo y en
casa, la campesina tampoco tenía derecho alguno
enla familia.

24. En cuanto se refiere a las mujeres que
eran obreras, su trabajo se utilizaba principal
mente en las labores que no exigen arte y
destreza; el 80% de todas las mujeres rusas
de trabajo asalariado trabajaban en calidad de
sirvientas, trabajadoras jornaleras, y también
de sirvientas agrícolas en fincas de los terrate
nientes y de los campesinos ricos. Solamente el
13% de las mujeres ccupadas trabajaban en
la industria (principalmente en la textil, con
fección y alimentación) y en la construcción,
y solamente el 4% en la enseñanza y la sanidad.

/

La falta casi completa de un sistema de ense
ñanza profesional productiva, la inaccesibilidad
de la instrucción general, cerraban el camino a
la mujer obrera a la rama del trabajo calificado.

25. Especialmente pesada y carente de dere
chos era la situación de la mujer antes de la
revolución en las regiones orientales de la
Rusia zarista, y también en los principados de
Bujara y Jiva, cuyos territorios en la actualidad
forman parte de las Repúblicas soviéticas del
Asia Central. Las mujeres de los pueblos orien
tales, salvo raras excepciones, eran todas
analfabetas, estaban en completa dependencia
de los hombres, aunque el trabajo de las mu
jeres en la economía de estos pueblos jugaba un
gran papel. Las mujeres' no solamente se ocu
paban de la economía doméstica, sino que
también tejían cestos hábilmente, bordaban. No
obstante desde la edad de 9-10 años llevaban
"paranyá", Este atavío antihigiénico, sin forma,
aparecía como un largo saco, que cubría la
cabeza y toda la figura de la mujer de un tejido
gris u oscuro, con unas mangas largas muy
estrechas "falsas" que se juntaban detrás de la
espalda, constituyendo el símbolo exterior de
su situación de carencia de derechos. Las mu
jeres fuera de casa podían contemplar el mundo
que las rodeaba solamente a través de una
redecilla que les cubría el rostro. Las muchachas
en estas regiones, mucho antes de haber llegado
a la mayoría de edad, eran vendidas a un
marido y se convertían en plena propiedad.

26. La carencia de derechos, la pesada situa
ción lle-tffirlllrr.ter~en la Rusia zarista, se
agravaba con el atraso económico general del
país, el extraordinariamente bajo nivel de vida
de la población. La primera guerra mundial, y
después la intervención y el bloqueo económico
del país soviético por parte de otros Estados, le
debilitaron todavía más, arruinaron la economía
del país.

27. Habiendo tomado el poder en sus manos
y habiendo terminado la agresión de los inter
vencionistas y de los facciosos contrarrevolu
cionarios, los obreros y los campesinos de la
Rusia soviética emprendieron la reconstrucción
y la transformación de la economía del país.
Para el año 1926 la economía devastada estaba
reconstruida hasta el nivel de la anteguerra y
ya para el año 1932 la producción de la indus
tria había aumentado en relación con el año
1913 en 2,7 veces, la construcción de maquina
ria y la metalurgia en 7 veces, y la energía
eléctrica, casi en 7 veces. En el año 1964 este
aumento se componía respectivamente de 56,
437 y 2?5 veces.

28. La cifra general de obreros y empleados
en el ,l?'aís había aumentado en el año 1932 casi
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en 2 veces y en el año 1964 casi en 5,7 veces.
Hubo todavía mayores ritmos de crecimiento
en la cifra de mujeres obreras y empleadas. En
el año 1929 en la economía nacional de la
URSS estaban ocupadas 3,1 millones de muje
res obreras y empleadas; en el año 1933, 6,7
millones; en el año 1940, 12 millones, y en el
año 1964, aproximadamente 36 millones, o sea
el 49% de la cifra total de obreros y empleados.
Naturalmente se modificó la distribución de las
mujeres ocupadas por ramas independientes de
la economía nacional. En el año 1963, de la
cifra general de mujeres obreras y empleadas,
el 380/0 trabajaban en la industria y en la
construcción; el 25% en la instrucción, sanidad,
en la ciencia y en el servicio científico, y el
37% restante en el comercio, alimentación
colectiva, en el aparato de los órganos adminis
trativos y en las instituciones de seguro y
crédito y otras.

29. El cumplimiento de la política nacional
del Estado soviético dirigido al desarrollo de
la economía de las regiones nacionales y al
renacimiento y el desarrollo de la cultura na
cional crearon las condiciones para el creci
miento cultural y profesional, para la actividad
productiva de las mujeres de los que habían
sido confines nacionales de la Rusia zarista.
En las regiones de Transcaucasia la cifra de
las mujeres obreras y empleadas en el año
1963 había crecido en relación con el año 1933
casi en 5 veces, y en las regiones del Asia
Central y de Kazadstán en más de 9 veces.
Ahora en estas regiones las mujeres obreras
y empleadas constituyen el 37-42% del número
de todos los obreros y empleados y la aplas
tante mayoría de los ocupados en la industria,
construcción, instrucción, sanidad, ciencia y
servicio científico. Tales ocupaciones de las
mujeres como sirvienta, jornalera, bracera, han
quedado en un remoto pasado. El número de
.mujeres ocupadas en el trabajo intelectual crece
significativamente con mayor rapidez que el
número de mujeres ocupadas en el trabajo
físico. En el período entre los censos de pobla
ción de los años 1939 y 1959 el número de
mujeres ocupadas en un trabajo fisico industrial
ha aumentado en el 1% (de 45 a 46%) y el de
las ocupadas en un trabajo predominantemente
intelectual en el 21% (del 33 al 54%). El
número de mujeres ocupadas en trabajopredo
minanternente físico, crece, principalmente, a
cuenta de la utilización del trabajo. femenino
en los trabajos mecanizados. Simultáneamente
con el .enrolamiento para el manejo de las
máquinas. y de los mecanismos se realizan me
didas para la transferencia a trabajos ligeros
de las mujeres que realizan trabajos pesados

y tareas en condicionesvperniciosas de tra
bajo, los cuales cumplían ellas en los tiempos
de la guerra, cuando sustituían a los padres,
maridos y hermanos que se encontraban en el
frente.

30. La liberación política y económica de
las mujeres descubrió un camino a millones de
obreras y campesinas de la Unión- Soviética
hacia la conquista hasta la cima de la ciencia,
del arte y de la cultura; millones de mujeres se
convirtieron en gerentes y organizadores de la
producción, porque la igualdad de derechos de
las mujeres en la URSS significa el mismo
derecho que el hombre a participar en la direc
sión de la vida económica y cultural del país.
En la economía nacional de la URSS en el 15
de noviembre de 1964 estaban ocupadas 6,6
millones de mujeres, especialistas con instruc
ción media y superior, que constituyen el 59%
de la cifra total de los trabajadores directivos
y de los especialistas.

31.. Entre los ingenieros diplomados de la
industria las mujeres constituyen el 31%; entre
los ingenieros diplomados de la construcción,
el 17%. En la URSS, de cada tres ingenieros,
uno es una mujer (como comparación no
carece de interés indicar que en los Estados
Unidos es una de cada cien). Entre los traba
jadores agrónomos, zootécnicos y veterinarios
con instrucción especial media y superior, el
43% son mujeres, entre directores de escuelas
y profesores el 69%, médicos de todas las
especialidades el 75%. En los Estados Unidos,
según los últimos datos publicados, el número
de' las mujeres médicos se componía de 15,5
millares, o solamente el 7% de su cifra total.
En la Rusia prerrevolucionaria, las mujeres
médicos de todas las especialidades eran en
total únicamente 2,8 millares, o el 10% de la
cifra total de médicos, y en la URSS en el
año 1964 (según datos provisionales) eran
390 millares. Es preciso decir que incluso en
las regiones nacionales más atrasadas en otro
tiempo de la Rusia zarista, el número de mu
jeres médicos ahora es muy importante. En la
RSS casaja el número de mujeres médicos al
final del año 1963 se componía del 75%; en
la RSS armenia, del 72% ;en la RSS usbeca,
del ó5% de. la cifra total de médicos. El
porcentaje de mujeres en la cifra total de di
rectores de escuelas y de profesores en el año
1964 consta en estas repúblicas respectiva
mente de 62, 54 y 41%. Es elevado también en
las Repúblicas de' Kazadstán, Asia Central y
Transcaucasia el porcentaje de mujeres en la
cifra total de ingenieros, de agrónomos y de
otros especialistas.
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32. Entre las mujeres directivas y especia- ámbito de la sanidad, de la enseñanza, de la

listas de la industria de la construcción, de la ciencia, de la cultura. Trabajo de tal respon
instrucción y de la sanidad, muchas han sido sabilidad y honorabilidad como la protección
campesinas que han recibido la instrucción en de la salud de la población y la educación de la
la escuela soviética. Además, en la organización generación adolescente. se ejecuta, principal-
de la agricultura y en la dirección de los koljo- mente, por mujeres. .
seSI las mujeres juegan un gran papel, actuando 36. Los servicios laborales de las mujeres
como presidentes y miembros de la dirección se aprecian grandemente en la URSS. Acerca
de los koljoses, como jefes de granjas, jefes de de esto da fe la circunstancia de que por el
equipos y jefes de cuadrilla. trabajo esforzado en la industrial la construc-

33. Las mujeres ejecutan un trabajo direc- ción, los transportes, las comunicaciones, en la
tivo en los órganos de la administración del producción agrícola, en la instrucción nacional
Estado, en uniones profesionales o sindicatos y y la sanidad, en el campo de la actividad
en otras organizaciones sociales: 2.915 mujeres científica y del arte, desde 1918 hasta 19651 a
han sido elegidas como diputados de los Soviets las mujeres se les entregaron 869.000 condeco
Supremos de las Repúblicas de la Unión y raciones y medallas. El título de Héroe del
autónomas, o sea el 34% de todos los diputa- Trabajo Socialista se les ha concedido a 2.885
dos j más de 815 millares de mujeres, o sea un mujeres, de ellas 24 mujeres condecoradas con
42%1 son miembros de los Consejos locales la segunda medalla de oro de "La Hoz y el
de diputados ele los que trabajan j 390 mujeres, Martillo".
o el 27% del número total de diputadoSI son
diputados del Soviet Supremo de la URSS. 37. En los años de la ·~ran Guerra Patria,
Entre los elegidos en los órganos sindicales, entre 1941 y 19451 las mujeres no sóio traba
desde el CCS de la US (Consejo Central de los jaron abnegadamente en la retaguardia, sino
Sindicatos de la Unión Soviética) hasta los que también realizaron hazañas en el frente y
comités de fábricas y talleres, hay cientos de en los destacamentos de guerrilleros. Muchas
millares de mujeres. El porcentaje de mujeres mujeres por su méritos en el período de .la
en los órganos sindicales se compone del 30- guerra merecieron condecoraciones. En total a
60%. En varios ministerios las mujeres ocupan las mujeres de la Unión Soviética, incluyendo
puestos de ministros y de viceministros. En la también las condecoradas por méritos de
URSS millares de mujeres se ocupan en el guerra, durante el período de 1918 a 1 de enero
trabajo científico. En el año 1964 había 230.000 de 1965 se les entregó más de un millón de
mujeres trabajadores científicos, o sea el 38%. condecoraciones y medallas.
Aproximadamente 1.000 mujeres poseen grado 38. En mayo de 1965 el Soviet Supremo de
científico de académico miembro activo, de la URSS I para celebrar los sobresalientes mé
miembro de academia correspondiente, de cate- ritos de las mujeres soviéticas en la construc
drático. Aproximadamente 17.000 mujeres ción comunista, en la defensa de la patria en
poseen grado científico de docencia o de colabo- los años de la Gran Guerra Patria, su heroísmo
rador científico superior. Como clara ilustra- y su abnegación en la retaguardia, y haciendo
ción de los éxitos científicos y técnicos de las mención de la gran aportación de las mujeres
mujeres en la Unión Soviética se halla la en el reforzamiento de la amistad entre los
circunstancia de que la primera mujer que ha pueblos y la lucha por la paz, promulgó una
realizado un vuelo en el cosmos es la mujer ley relativa a la declaración de día festivo el 8
rusa Valentina Tereshkova. de marzo, como Día Internacional de la Mujer.
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34. En 1 de enero del año 1962 en la Unión 39. En la URSS, la mujer que es madre
de Escritores de la URSS habían ingresado ~oza del aprecio, respeto, cuidado, bajo todos
698 mujeres escritoras, en la Unión de Perio- los aspectos, y de la atención del Estado. Ade
distas de la URSS· 4.000 mujeres periodistas, más de los subsidios estatales y exenciones que
en la Unión de Arquitectos de la URSS 2,4 disfrutan las madres de muchos hijos y las
millares de mujeres arquitectos, en la Unión madres que viven sin hijos, en la URSS están
de Artistas de la URSS más de 2.300 mujeres instituidos por ley premios para las madres de
artistas, y en la Unión de Compositores de la muchos hijos. Desde el momento de la promul
URSS 212 mujeres compositoras y directoras gación de la ley hasta el momento actual, han
de orquesta. sido concedidos subsidios, por el Estado, a las

35. Estos datos testimonian elocuentemente madres de muchos hijos y a las que viven
sobre la grande y siempre creciente importan- solas, motivados por más de 36 millones de
cia del trabajo femenino en todas las ramas de hijos. Solamente en el año 1964 recibieron
la economía nacional y especialmente en el subsid~bs del Estado casiseis millones de ma-
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dres. El título honorífico de "Madre heroína"
fue concedido a 83 mujeres, millones de madres
de familia numerosa fueron condecoradas con
la Orden de "Gloria materna" y con la
"Medalla de la Maternidad". La salud de la
mujer madre y de sus hijos la protege una
amplia red de instituciones especiales para la
protección de la maternidad y de la infancia,
que les presta ayuda profiláctica y medicinal,
como a toda la población, gratuitamente.

40. De esta manera la elevación del papel
económico de las mujeres se combina en la
URSS con el cuidado del Estado y de toda la
nación acerca de la mujer, como madre. Esto
permite a las mujeres utilizar más ampliamente
sus derechos, emplear en plena medida su
conocimiento y talento en el trabajo social.

41. La cuestión femenina, esto es, la cuestión
sobre la situación.jurídica de las mujeres, sobre
el trabajo femenino, sobre el importante papel
en la vida político-social y económica de la

sociedad de las mujeres obreras y campesinas,
que forman una parte aplastante de la población
femenina del querido país, está totalmente
resuelta en la URSS positivamente. La com
pleta eliminación de los vestigios de la desigual
situación jurídica en las condiciones de vida, la
concesión a las mujeres de trabajos relativa-.
mente más ligeros y al mismo tiempo idénticos
en su remuneración con los trabajos de los
hombres, la creación de todas las condiciones
de vida social para la unión de una maternidad
feliz con una participación cada vez más activa
y creadora de las mujeres en el trabajo social
y en la actividad social en las ocupadas por la
ciencia y el arte, he aquí las tareas inmediatas
para la mejora ulterior de la situación de las
mujeres, cuyas tareas tiene ante sí la Unión
Soviética, y ésta resuelve estos problemas
juntamente con la elevación del programa
general del ulterior desarrollo de las fuerzas
productivas, la elevación de la productividad
del trabajo y la elevación del bienestar de la., .

nacion.
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Factores socioeconómicos que aseguran el pleno empleo
(según la experiencia de la Unión Soviética)

P. P. LITVYAKOV

1. RECURSOS LABORALES Y OCUPACIÓN a pensión. En los países más desarrollados en-el
aspecto económico, la proporción de adoles-

1. La fuente que alimenta de mano de obra centes hasta 15 años en los recursos laborales
a toda la economía nacional es la población. se compone del 0,5 al 1,5%, y las personas de
La parte de ésta que posee un conjunto. de 65 y más años de edad, .del 4 al 6%. En la
aptitudes físicas y espirituales que le permiten URSS, según los datos del censo del año 1959,
trabajar, forma los recursos potenciales del los adolescentes que trabajan, de edad inferior
trabajo o, como se acostumbra denominarlos a 16 años, constituyen aproximadamente el
en la práctica del cálculo de la planificación en 0,6%, y las personas con pensión por edad, más
la URSS, los recursos laborales. Los recursos del 3%, y en la edad de ocupación de la esta
laborales económicamente activos componen la dística internacional, correspondientemente el
mano de obra. 0,2% y cerca del 1%. En los países en desa-

2. La p.rticioaciónlaboral de la población en rrollo la fracción de adolescentes hasta 15 años
la economía del país depende de la parIcula- en los recursos laborales se compone del 5-10%,
ridad de las condiciones sociales, económicas y y la fracción de personas con edad de más de
otras; de determinadas peculiaridades de la 65 años, del 2-5%. La fracción de los adoles
formación de los recursos laborales y de la centes y de las personas con derecho a pensión
mano de obra, de la dirección y grado de en la economía del país se determina por una
aprovechamiento. Los límites de edad de la serie de factores económicos y sociales: el nivel
participación laboral de la población en la de vida de la población, la importancia de la
economía del país tienen carácter movedizo. No agricultura en la economía, el nivel de des
pueden ser idénticos para los países que se arrollo de la pequeña producción, el sistema de
encuentran en diferentes condiciones de desa- instrucción, la situación de las mujeres en la
rrollo económico y en distintas condiciones sociedad, el programa de la concesión de
sociales. pensiones, etc.

3. El grupo de edad básico de los recursos 5. Existe dependencia entre los ritmos de
laborales 10 compone la población en edad apta crecimiento de la población, su estructura por
para el trabajo, En la estadística internacional, sexo y edad y el grado de ocupación de la
a esta población pertenecen, como norma, las población. Desde el punto de vista de los
personas de 15 a 64 años. En la URSS, la intereses actuales (corrientes) del país consti
población en edad apta para el trabajo la com- tuye la más efectiva estructura de la población
ponen los hombres de 16 a 59 años y las aquella en que ocupan la máxima proporción
mujeres de 16 a 54 años. El límite inferior de las edades aptas para el trabajo. No obstante,
edad se determina, pues, por aquellos adoles- en relación con el problema de la efectividad
centes, hasta los 16 años, que están obligados de tal o cual estructura. de la población,
por la ley a asistir durante ocho años a la tratarlo desde estas posiciones no sería correcto.
escuela, y el límite superior, igual, por el cese La población infantil constituye los recursos
de la participación de las edades superiores en potenciales de trabajo en el futuro. La expe
la actividad laboral, en correspondencia con la riencia histórica de la Unión Soviética y de
ley sobre la concesión de pensiones. otros países desarrollados da fe acerca de que

4. Además de la población en edad apta para la resolución del problema de la elevación de la
el trabajo, también tienen relación con los efectividad de la estructura de la noblación se
recursos laborales, en la medida de su partí- apoya no en la disminución de la natalidad, sino
cipación, las personas que se encuentran en los en las condiciones socioeconómicas de des
confines de las edades indicadas: adolescentes arrollo del país. Basta indicar que en la econo
que no han alcanzado los quince años (en la mía nacional de la URS;, trabajan aproximada
URSS los 16) y población en Jedad con derecho mente ¡ueve· décimas partes de la población
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apta para el trabajo (excluyendo el personal de
las Fuerzas Armadas), en los Estados Unidos
aproximadamente 3/4, en los restantes países
desarrollados de 2/3 a 3/4. Además se tienen
grandes fluctuaciones en la proporción entre la
población ocupada y la población restante. En
la URSS, por cien personas que trabajan
(excluyendo el personal militar) se tienen sin
ocupación en la economía nacional de la pobla
ción 120 personas, en los Estados Unidos
aproximadamente 150, en los países europeos
este coeficiente fluctúa fundamentalmente entre
los límites 105-150, y en los países en vías de
desarrollo alcanza 150-230 personas. En los
países en vías de desarrollo la proporción entre
las personas ocupadas y las que están a cargo
de otra depende fundamentalmente del, gran
número de personas en edades infantiles, del
no alto nivel de ocupación de las mujeres, y de
la ímprrtancia de los sin trabajo. En los países
europeos la proporción entre los que trabajan
y los que están a cargo de otra persona se ha
formado como resultado de los bajos ritmos de
crecimiento de la población (0,5-1,4% por
término medio anual, en contra de 2-3% en
los países 'en vías de desarrollo) y la relativa
mente elevada ocupación de las mujeres (1/4
2/5). La gran diferencia entre las proporciones
indicadas en la URSS y los Estados Unidos se
debe en lo fundamental a la más elevada frac
ción de ocupación de las mujeres obreras y
empleadas (cerca de 1/2 en contra de 1/3) y
a la ausencia de parados en la URSS con
aproximadamente idénticos ritmos de creci
miento de la población. Esto significa que, bajo
restantes condiciones iguales, cuanto más ele
vado es el nivel de ocupación de la población
en edad apta para el trabajo, esto es económica,
una más racional proporción se forma entre
los ocupados en la economía nacional y fa
población que no trabaja.

6. El problema de la liquidación del paro y
la consecución de la ocupación de la población
constituye uno de los más importantes aspectos
del problema social de la creación de las condi
ciones para unos elevados y estables ritmos de
desarrollo económico (producto de la renta
nacional). El rápido crecimiento del producto
social proporciona un incremento de puestos de
trabajo en correspondencia con las necesidades
de su población y contribuye a la realización
del pleno empleo. En la URSS, desde el año
1928 hasta los tiempos actuales, el incremento
medio anual de la renta nacional ha constado
aproximadamente del 10%, el aumento de la
productividad del trabajo para la economía
nacional en conjunto se compuso del 9% y la
cifra de trabajadores manuales y no manuales

ocupados en 'la economía nacional se aumentó
en 5,5% por término medio anual, además del
aumento de la cifra de población en edad apta
para el trabajo en estos años 'aproximadamente
en el 1,3%. En el veintenio 1961-1980 se
vislumbra un crecimiento anual de la renta
nacional de aproximadamente el 8,4%, de la
productividad del trabajo en 7,7%, de la cifra
de todos los trabajadores en la economía
nacional aproximadamente del 1,7%. además
del incremento de la cifra de la población apta
para el trabajo del 1,3%, es decir el incre
mento de los nuevos puestos de trabajo aventa
jará el incremento de la población. No satisfa
ciendo el incremento de la población la necesidad
de la economía nacional en mano de obra habrá
de satisfacerse como antes a cuenta de los
ocupados en la economía doméstica.

. 7. En la práctica del cálculo y de la plani
ficación en la URSS se diferencian la ocupación
en la economía social, el estudio con abandono
del trabajo, la agricultura suplementaria per
sonal y la economía doméstica. Hablando sobre
la ocupación en la economía nacional, se tiene
a la vista la ocupación en la agricultura colectiva
y la suplementaria personal. La cifra máxima
posible de los recursos laborales en la economía
nacional depende de qué parte de la población en
edad apta para el trabajo es imprescindible
que permanezca en la economía doméstica y qué
parte se dirija al estudio. En la URSS prácti
camente casi toda la población en edad apta
para el trabajo puede trabajar, ocupada en la
economía nacional. No participan en ella única
mente las personas ocupadas en la educación
de los hijos, en el cuidado de los ancianos, que
llevan la economía doméstica, y tampoco los
que realizan estudios en centros de enseñanza.
El aumento del número de los que estudian
se dicta por los intereses del desarrollo de la
economía nacional, la necesidad en la misma de
cuadros calificados. En los tiempos actuales el
Estado soviético constantemente hace todo 10
posible para ensanchar las fronteras de la
población económicamente activa mediante el
desarrollo de una red de instituciones para la
educación colectiva de la ~eneración adolescente
(jardines de infancia, guarderías, escuelas
internados y escuales de jornada prolongada,
etc.), creándolas a cuenta de los fondos sociales.
Esto da la posibilidad de 'reducir sistemática
mente el número de los ocupados en la economía
doméstica, de incorporarlos a la economía social.
Si en la economía doméstica en el año 1928,
cuando la Unión' Soviética abordó la industria
lización, estaba ocupado el 28% de la población
urbana en la edad apta para el trabajo, hoy
día su fracción se compone de menos del 13%.

.¡ .

'1

~
. 1

.. ,> ¡l·'l·' - .....,..,
"

r



n. CONDICIONES DECISIVAS Y FACTORES DE
ELEVACIÓN DEL NIVEL DE LA OCUPACIÓN

9. Condición decisiva de la elevación del
nivel de la ocupación en la URSS la constituyó
la industrialización del país. El rápido creci
miento de la producción industrial y de la
construcción acompaño la expansión de la red
de empresas y establecimientos en otras ramas
de la economía nacional y en la esfera del
servicio de la población. La industrialización
constituyó una tarea básica del primer quin
quenio (1929-1932). Era necesario crear en el
país una industria tal que fuese capaz de
proveer de nuevo utillaje a toda la economía
nacional sobre la base de la técnica actual,
transformar la Unión Soviética en un país
industrial, crear la base económica para la
construcción del socialismo. Uno de los rasgos
de la industrialización 10 constituían los rápidos
ritmos de desarrollo de la industria pesada y
particularmente la construcción de maquinaria,
que había formado la reconstrucción técnica
básica de la economía nacional y las condiciones
de la independencia económica del país. Durante
los años del primer quinquenio los fondos
productivos básicos crecieron en la economía
nacional en 1,5 veces, y en la industria y en la
construcción en 2,4 veces. Fueron creadas 1.500
grandes empresas, las cuales constituyeron la
base de un desarrollo industrial ulterior del
país; se fundó un gran número de empresas
medianas y pequeñas. Fueron creadas de nuevo
ramas enteras; fabricación de tractores, fabri
cación de automóviles, fabricación de maqui
naria, fabricación de maquinaria agrícola, indus
tria química y aeronáutica. Naturalmente fueron
reconstruidas las ramas metalúrgica, del petró
leo y otras.

1 '
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8. Al pnncipio de la industrialización del . 10. En los primeros años del quinquenio en

país (1928), en la economía nacional de la relación con .la introducción masiva de nuevas
URSS estaban ocupados aproximadamente 2/3 capacidades de producción creció. intensamente
de toda la población en edad apta para el la cifra de trabajadores manuales. y. no
trabajo. Además, 'entre la población no ocupada manuales: el incremento en la industria y en la
8-9 millones de personas componían la super- construcción constó por término medio anual
población agraria (1/7 de la población rural en de 1,45 millones de personas, o sea el 23%.
edad apta para el trabajo), aproximadamente Juntamente con este enorme incremento del
millón y medio de personas alcanzaban el número de los ocupados se incrementó también
número de los sin trabajo en las ciudades (el la productividad del trabajo. En los años
9% de la población urbana en edad apta para siguientes el impetuoso crecimiento de la pro
el trabajo). Gracias a la gerencia conforme a ducción industrial y otras ramas de la economía
plan de la economía, la Unión Soviética ya en se acompañó constantemente del número de los
el curso de los dos o tres años del primer ocupados. En los tiempos actuales el número
quinquenio resolvió felizmente el problema de de los trabajadores ocupados en la industria ha
la liquidación de los sin trabajo y de la super- crecido aproximadamente en relación con el
población agraria, asegurando el pleno empleo año 1928 en siete veces.
a toda la población apta para el trabajo.

11. Un rasgo característico de la utilización
de los recursos laborales de la URSS desde el
mismo principio de la industrialización 10
constituye la conjunción del incremento del
número de los ocupados en las ciudades y la
disminución de los mismos en la agricultura.
Gracias al aumento de la mecanización de los

, trabajos agrícolas, un aumento considerable de
la superficie sembrada durante los años de
quinquenios anteriores a la guerra (37,4 millo
nes de hectáreas) no solamente no provocó un
aumento de la ocupación en la agricultura, sino
que condujo a una intensa reducción de la
misma. De 1928 a 1940, el número de los
ocupados directamente en la agricultura había
disminuido aproximadamente en 12 millones de
personas, y teniendo en cuenta la liquidación
de la superpoblación agraria, en 20 millones
de personas, o aproximadamente en 1/4,
juntamente con un incremento del aumento del
producto de la producción agrícola. En los años
de. la posguerra continuó el proceso ulterior de
la disminución del número. de los ocupados en
la agricultura. Como resultado, la fracción de
los ocupados en la agricultura y silvicultura
(incluidos los ocupados en la agricultura
personal suplementaria) entre toda la población
ocupada en el país se compone en la actualidad
del 34%, en contra del 80% en el año 1928.
El incremento de la cifra de la población urbana
a cuenta del desplazamiento a la ciudad de la
población rural y la transformación de lugares
rurales en urbanos, en 'los años 1926-1938,
constó de 24,5 millones de personas, y en los
años 1939-1959, aproximadamente de 31,6
millones de personas. Esto supera significati
vamente el incremento de la población urbana
como resultado de su "crecimiento natural. La
importancia relativa de la cifra de la población
urban.¡ ha aumentado desde el 18%, en el año
1926, hasta el 48%, en el año 1959, y el
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62%, en el año 1964. No obstante, la agricul
tura en su conjunto todavía posee reservas de
mano de obra, las cuales, con el incremento de
la productividad del trabajo agrícola, pueden
ser utilizadas en otras ramas de actividad.

12. La utilización de los recursos laborales
de los lugares rurales, redistribuidos en otras
ramas y ante todo en la industria, tropezó en
los primeros años de los quinquenios anteriores
a la guerra con determinadas dificultades. La
producción agrícola atrasada, de ese tiempo,
con una preponderancia de trabajo manual,
podía transferir a la industria únicamente mano
de obra no calificada. Con vistas a su total
utilización efectiva en la industria, era preciso,
en plazos breves, enseñar a millones de nuevos
trabajadores. Para ello se disponía de. dos
caminos. El primer camino, la 'enseñanza y la
preparación de la cantidad imprescindible de
mano de obra calificada y su incorporación
gradual a la producción; el otro camino, la
enseñanza y la preparación de los trabajadores
directamente, en el proceso de trabajo, sin
abandonar la producción. La combinación de
estos dos caminos resolvió con éxito el problema
de la preparación de cuadros calificados en
plazos históricamente breves, que constituye
uno de los grandes triunfos de la URSS.

13. La resolución del problema de la prepa
ración de los cuadros calificados exigía un
aumento importante del número de 10s traba
jadores de la enseñanza, y esto a su vez consti
tuía uno de los factores sociales de la elevación
del nivel de ocupación. Con especial rapidez
creció la cifra de los trabajadores de la ense
ñanza en los años 1929-1940, cuando acaeció
el impetuoso incremento de los estudiantes en
las escuelas de cultura general (de 13,8 a 35,6
millones de personas), que se habían preparado
como condición para el intenso aumento de la
instrucción media y superior en los años
subsiguientes y que habían colocado los cimien
tos para la creación de unos cuadros de traba
jadores de alta calificación. La cifra de maestros
aumentó constantemente y ha alcanzado en los
tiempos actuales los 2,3 millones de personas,
o 103 personas por cada 10.000 habitantes, en
contra de 24 personas en el año, 1928.

14. 'Otro factor social del aumento de la,
ocupación 10 constituye el desarrollo de la
sanidad. En correspondencia con ~as exigencias
de la mejora continua de la asistencia médica de
la población, partiendo del problema de la
reproducción de la mano de obra y de su utili
zación racional, constantemente se aumenta el
número de los trabajadores en esta rama. Por
10.000 personas en la sanidad en el año 1928
estaban ocupadas 26 personas, y ahora están

ocupadas 175 personas, o sea más de seis veces.
Esto condujo a que durante los últimos años
la URSS se convirtió en un país con la morta
lídad de población más baja del mundo. Espe
cialmente grandes éxitos de la medicina fueron
alcanzados en la disminución de la mortalidad
infantil en la edad inferior a un año. Baste
decir que en el año 1963 en relación con el
año 1940 la mortalidad total de la población
había disminuido en 2,5 veces y la infantil casi
en seis veces. Todo ello determinó el incremento
de la duración media de vida en 1,6 veces en
relación con el período en el que la Unión
Soviética solamente comenzaba a resolver el
problema de la industrialización de la economía
y de la construcción cultural social. Ahora la
duración de vida de la población de la URSS
se estima en 70 años.

15. En el número de los factores sociales de
la ampliación de la' ocupación se incluye también
el desarrollo de la esfera del servicio de las
condiciones de vida. El aumento del número
de los trabajadores en esta rama' crea las
condiciones para la disminución y el alivio del
trabajo femenino en la economía doméstica,
contribuye a la eliminación de la desigual
situación jurídica de las mujeres en las condi
ciones de vida y mejora el servicio de las
condiciones de vida de la población. En la
URSS el número de los ocupados en esta esfera
ha crecido desde el año 1928 a los tiempos
actuales en proporción a 10.000 personas en
10 veces.

16. Entre los factores sociales de la conse
cución del pleno empleo ocupa un lugar muy
importante la supresión de la carencia de dere
chos de las mujeres, la consolidación de su
igualdad de derechos con el hombre (salario
igual por trabajo igual, seguro social, etc.). La
constitución del Estado soviético ha establecido
y garantiza a la mujer igualdad de derechos con
el hombre al trabajo y al descanso, al salario
por el trabajo, seguro social' e instrucción. De
acuerdo' con la legislación laboral soviética las
mujeres embarazadas no se utilizarán para
trabajos nocturnos y suplementarios e impres
cindiblemente serán trasladadas a trabajos más
ligeros. En relación con el embarazo también
a las mujeres que han dado a luz además de la
vacación anual se les concede un permiso retri
buido de 112 días de calendario de duración y
en el caso de alumbramiento de dos o más hijos
o de partos anormales se prolonga el permiso.
La experiencia de la Unión Soviética atestigua
de manera convincente que no existen causas
de' ninguna clase para la limitación de la parti
cipación de las mujeres en todas las esferas
de la actividad humana. Entre los' ocupados en
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la economía nacional de la URSS las mujeres
constituyen el 48% y entre los trabajadores en
la instrucción especial, media y superior el
58% ;' de este número entre ellos ingenieros el
31%, y entre los técnicos el 38%. En la cifra
total de los dirigentes y de los especialistas de
las empresas industriales las mujeres constituyen
más de un tercio y entre los trabajadores
científicos más de un 39%. El aumento de la
fracción de mujeres se verifica principalmente
en aquellos aspectos de la actividad los cuales
están relacionados con el predominio del
trabajo intelectual (profesores y otros trabaja
dores de instrucción y cultura, médicos y otros
trabajadores de la medicina, trabajadores
científicos, trabajadores del aparato de la
administración, sistemas de finanzas y crédito,
etc.). En la esfera de la producción con ritmos
de ventaja crece el número de las mujeres que
ejecutan su trabajo con ayuda de máquinas y
de mecanismos.

III. FUENTES DE EXPANSIÓN DE LA OCUPACIÓN

17. La resolución del problema de la ocupa
ción está directamente relacionada con el,
problema de la acumulación. Los ritmos de
crecimiento de la inversión de capitales, la
estructura de su distribución y la ocupación
están correlacionados. Como rasgo caracte
rístico del aumento de la inversión de capitales
figuran no solamente sus elevados ritmos, sino
también, esto particularmente importante, 10
constante y 10 firme de sus incrementos. Esto
favorece la expansión sistemática de las capa
cidades de producción, que se acompañan con
una incorporación constante a la economía
nacional de mano de obra, en proporciones tales
que excluyen la posibilidad de una super
población relativa también en años aislados. La
gran ocupación conduce a un nivel más elevado
de acumulación.

18. En la URSS en el primer quinquenio
(1928-1938) se efectuó una nueva construcción.
Como resultado de la renovación de los fondos
básicos de la industria, ya al final del segundo
quinquenio, el 80% de la producción se obtenía
de las empresas construidas de nuevo y de las
reconstruidas. En los tiempos posteriores',
cuando estaba preparada una base productiva
capaz, ampliamente se utilizó la ventaja de la
reconstrucción y de la modernización de las
empresas. Esto determinó una elevada fracción
de acumulación en la renta nacional, que
permite elevar constantemente el nivel técnico
de las empresas activas y expansionar la
ocupación a cuenta de la introducción de nuevas
empresas con niveles técnicos elevados. Durante
el decenio 1954-1963 los. fondos productivos

.1

básicos en la industria y en la construcción
crecieron casi en tres veces, y la cifra de los
trabajadores únicamente en 1,6 veces, o en el
4,7% de promedio anual. Por el 100/0 de
incremento de los fondos básicos en el primer
quinquenio la cifra de los trabajadores manuales
y no manuales había crecido en el 9,1%y en el
último decenio en el 30/0. A medida del incre
mento de la madurez económica del país
grandísima importancia adquiere el aumento
de la cifra y de la importancia relativa de los
ocupados en ~a esfera del servicio de la
población.

19. En relación: con esto, el descubrimiento
de la distribución racional de la inversión de los
capitales por destino productivo y no productivo
tiene la mayor importancia, puesto que ejerce
influencia en los ritmos de desarrollo econó
mico 1. El principio de partida para el estable
cimiento de la relación entre los ocupados en la
producción material y en la esfera no productiva
se emplea, por una parte, en el nivel conseguido
y los ritmos de elevación de la productividad
del trabajo, y por otra, en la imprescindibilidad
de la resolución de los problemas que tiene ante
sí la sociedad en el dominio de la formación
cultural social, teniendo en cuenta la compo
sición de la población por edades, la existencia
de cuadros calificados y la necesidad de ellos,
y también la capacidad de capital de las ramas
de la esfera no productiva.

20. En la URSS la fracción de acumulación
productiva en la renta nacional es aproximada
mente 2,5 veces más elevada que en los Etados
Unidos; esto favorece unos ritmos de creci
miento más rápidos del desarrollo económico.
Juntamente con esto, la elevada fracción de la
acumulación permite efectuar con éxito un
enorme programa de formación cultural social.
El aumento del número de los ocupados en
ramas tales como la enseñanza y 'la sanidad
favorece el incremento de los niveles técnicos
culturales de la población, la elevación de la
productividad del trabajo, la reducción de la
morbilidad, la elevación de la duración de vida,
y también crea las condiciones para una gran
movilidad de los recursos laborales, impres-

1 En la práctica el cálculo y la planificación en la
URSS para la producción material lleva consigo: la
industria, la agricultura, la construcción, el transporte
y las comunicaciones (en particular al servicio de la
producción), el comercio, la alimentación colectiva, el
suministro técnico material, materias primas semiela
boradas y ventas. Las ramas no productivas compren- .
den: el transporte de pasajeros y comunicaciones (al
servicio de la población), enseñanza, ciencia, cultura,
arte, sanidad, economía de la vivienda comunal, insti
tuciones de seguro y de crédito, aparato de los órganos
de la.LJadministración del Estado y de la economía, y
de lal organizaciones colectivas.
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cindible para la redistribución de los trabaja
dores por ramas, en relación con el progreso
técnico.

21. Como' fuentes de los medios para la
industrialización del país, en la URSS se
consideraron los recursos interiores; fue reali
zada con exclusión de toda ayuda del exterior,
con las fuerzas propias del pueblo soviético.
La condición principal de esto fue la naciona
lización y la transmisión de todos los medios
de producción a manos del Estado, la concen
tración de todos los medios de pago de las
empresas y de los medios libres de la población
en un sistema financiero crediticio y su utili
zación eficientey conformea plan. Esta premisa
fue felizmente realizada con la actividad de
trabajo de toda la población, por el aumento de
su ocupación, la elevación de la productividad
del trabajo.

22. Toda la historia del desarrollo de la
economía soviética sirve como confirmación
práctica de que la productividad del trabajo
constituía la fuente principal de la acumulación.
Ya al principio de la industrialización, a cuenta
de este factor, fue obtenido más de la mitad
de todo el aumento de la producción. En los
años del primer quinquenio, el 51%, en los
del segundo, el 79%, y, en los años de la
posguerra, 2/3 del aumento de la producción
industrial fueron obtenidos a cuenta del incre
mento de la productividad del trabajo. En la
agricultura todo el incremento de la producción
corrió a cargo de este factor. Durante todo el
período, desde el año 1928, 3/4 de toda la renta
nacional del país fueron obtenidos a cuenta del
aumento de la productividad del trabajo.

23. Esto significa que la elevación de la
productividad del trabajo con ritmos rápidos
constituye, en el cálculo final, la condición
infalible de la consecución del pleno empleo.
A primera vista, esta situación parece paradó
jica, pues contradice los hechos reales de la
vida de los países capitalistas desarrollados,
donde la elevación de la productividad del
trabajo conduce como norma a un paro crónico.
Raras veces aquí se afirma que cuanto más
bajos son los ritmos de crecimiento de la
productividad del trabajo tanto mejor crean las
condiciones para la incorporación adicional de
mano de obra a la economía nacional y la
liquidación de los parados. De aquí se hacen
deducciones prácticas erróneas, de que para
los países en desarrollo resultaría "más venta
joso" adquirir equipos anticuados, por 10 cual
la productividad del trabajo no puede aumen
tarse con ritmos rápidos y en condiciones de
grandes recursos de trabajo no provoca una
agravación del problema de la ocupación. No

obstante, toda la experiencia de la URSS
atestigua que sin el incremento de la produc
tividad del trabajo ningún país puede poseer
acumulación para la inversión de capital y la
elevación del bienestar de la nación. El aumento
de la inversión de capitales expansiona la
producción y aumenta la ocupación.

24. El factor básico del incremento de la
productividad del trabajo es la implantación de
una nueva técnica. El progreso técnico no
acaece simultáneamente en todas las ramas de
la economía nacional y empresas, sino que se
efectúa gradualmente. Por esto se verifica un
aumento continuo de nuevos puestos de trabajo
a cuenta de la introducción de nuevas empresas
industriales y ampliación de las existentes y del
desarrollo de redes de empresas y de estable
cimientos en la esfera del servicio de la
población. Los trabajadores que han sido
despedidos de unas empresas se incorporan a
otras. Esto quiere decir que en la URSS el
progreso técnico no conduce al paro sino que
lleva consigo únicamente una modificación de la
composición de calificación profesional de los
trabajadores y de una redistribución de ellos
entre las empresas, ramas de actividad y
regiones del país.

25. El incremento de la productividad del
trabajo sirve como factor de expansión de la
ocupación también en relación con aquel que
crea la posibilidad para la reducción de la
duración de los tiempos de trabajo. En aquellas
condiciones en que la reducción de los tiempos
de trabajo se verifica al principie de la indus
trialización, como sucedió en la URSS, surge
la posibilidad de una liquidación facilísima del
paro o de su mitigación. La disminución en una
hora de tiempo de trabajo al principio del
primer quinquenio ha permitido incorporar
500000 obreros solamente a cuenta de este
factor (esta circunstancia constituyó una de las
causas de los ritmos relativamente más bajos
del crecimiento de la productividad del trabajo
en el cálculo por trabajador en un año, en
este período, que en 10$ años siguientes). En
una serie de ramas de actividad el tránsito a la
reducción de la jornada de trabajo ha permi
tido elevar el trabajo por turnos y aumentar
el rendimiento de la producción a cuenta de
este esfuerzo adicional en el equipo. Efectuada
en los'últimos años en la Unión Soviética una
nueva reducción de la jornada de trabajo
también llevó consigo una importante elevación
de la ocupación en la economía social. El
aumento del tiempo de ocio creó a los traba
jadores las condiciones adicionales para la
elevación del nivel cultural técnico. La reduc..
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ci.ón .de l~, jornada de. trabajo fue efectuada sin el carácter de la distribución de los recursos I

disminución del salario, laborales por ramas de actividad básicas la
26. La elevación del nivel de ocupación en imp?ytancia de las diyersas fuentes de s~tis

la URSS sucede en las condiciones de incesante fac~lOn de las necesidades de la economía
crecimiento de las rentas de la población. Estos naclo?al en mano de obra. Una. importancia
son dos problemas correlacionados: el incre- ~speclal. se concede a,la~ cuestiones de la
mento de las rentas sirve como un importante l~l~';1enCIa del 'prog:~so tecm~o sobre la compo
factor social del crecimiento de la ocupación de ~IClOl1 por cahficacI~n \)rof~~lonal de los t:aba
la población. La plena ocupación de la población [adores en su redlstnpuCIO!l pot: profes!ones
apta para el trabajo, como ya se ha indicado y ramas de la econorma baJ~ .t~ influencia de
anteriormente, puede ser conseguida únicamente este fa~~or. A base de tal análisis s~ perfila la
a base del continuo y rápido desarrollo de la resoluclo?, de los prop!em~~, especificos para
economía del país. Y esto no se puede lograr cada región, de la ut~hzacl0n de lo~ recursos
sin resolver el problema de la elevación del labora!e~, en perspectiva:, Con .motivo de la
nivel de vida del pueblo, ya que únicamente r~partlcl0n d~ l~ producción se tíene en cuenta
la expansión del mercado interior sirve la bien su pr~xlmldad a las !ucntas de la mano
premisa básica de la expansión firme de la de obra, o bl~n el desplazamiento de la 1?oblación
producción. Cuanto más elevada es la ocupación, a otras regiones. Un rasgo. ca~acte.r}sbco de
tanto más elevado es a su vez el nivel de las todas .t~s formas. d~ .ta redlstnbuc~on de la
rentas de la población población es el prmcipio de voluntariedad y la

. unión de un interés material directo con la
27. La utilización plena y racional de los estimulación social hacia el trabajo. Se revelan

recursos laborales constituye una de las más posibilidades de liberación de los capaces para
imp~rtan~~s tareas ~~ la;, pl~nificación. La ~l trabajo.?e la econo?1ía domést!ca para su
planificación de la utilización ce los recursos mcorporacion a la SOCial. El medio principal
laborales se asienta en una base científica. Su . de semejante planificación en la URSS 10
etapa más importante la constituye el análisis constituye el método del balance. El sistema de
del estado de los recursos laborales en cada los balances se perfecciona constantemente en
región y período, anterior al planeado. Se correspondencia con las exigencias de la econo
descubren el movimiento mecánico y natural mía nacional que se desarrolla y de las modifi
de la población, su composición, la modificación caciones estructurales bajo la influencia del
de la actividad laboral de los diferentes grupos, progreso técnico.
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Crecimiento demográfico y problemas del empleo
en Asia y el Lejano Oriente

ULLA OLIN

I
1

1. En Asia y el Extremo Oriente el creci
miento demográfico se considera generalmente
como un impedimento para un desarrollo
económico más rápido. Los gobiernos del
Japón y la India fueron, de hecho, los primeros
en considerar oficialmente de esta manera el
crecimiento demográfico y en iniciar políticas
destinadas a reducir la tasa de crecimiento de
sus poblaciones. Esto fue poco después de la
conclusión de la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese momento, otros varios países de
Asia y el Extremo Oriente han seguido su
ejemplo 1.

2. ¿De qué manera se considera que el
crecimiento demográfico actúa como un freno
del desarrollo económico?La opinión mantenida
corrientemente es la de que dicho crecimiento
agravará el problema de la desviación de los
fondos de inversión y reducirá el nivel de vida
medio a consecuencia de su demanda de recursos
del país para el consumo básico. A menudo,
se teme que el efecto neto del drenaje consun
tivo del crecimiento demográfico puede ser un
statu quo o incluso un deterioro del nivel de
vida. Lo que a menudo no se declara explíci
tamente, pero probablemente se percibe de una
forma intuitiva, es el temor de que el creci
miento demográfico continuo pueda llevar, a
través de su efecto adverso sobre el desarrollo
económico, al desorden social y, 'posiblemente,
a la destrucción del orden social existente. Al
autor de este trabajo le gustaría, de todos
modos, declarar que esto ya es un problema
palpable en Asia y el Extremo Oriente y que
merece más atención de la que se le ha otorgado
hasta la fecha.

3. Para una mejor comprensión del riesgo
alegado de inquietud social, y de su relación con
los problemas de empleo, sería útil considerar
por un momento el "estado espiritual" general

1 El Japón ya no padece una tasa muy alta de creci
miento demográfico, ni problemas de desarrollo econó
mico comparables a los que tienen qué hacer frente
otros países de Asia y el Lejano Oriente. Por tanto,
deberá considerarse excluido del examen que sigue, es
decir, el término "Asia y el Lejano Oriente" deberá
leerse C011l0 significando "Asia y el Lejano Oriente,
con exclusión del Japón".

de una sociedad en proceso de transformarse
a sí misma desde la forma de vida de una
economía tradicionalmente agrícola a la de una
moderna economía urbano-industrial.

4. Para esos sectores de la sociedad direc
tamente afectados por la transformación, las
demandas de ajuste y cambio son profundas e
incesantes. Con tal que los intentos de desarrollo
industrial tengan cierto éxito, una proporción
cada vez mayor de la población de tal sociedad
vive, en consecuencia, bajo una constante
tensión. Este hecho, o su significado, parece que
se pasa por alto, en gran parte, en el actual
análisis del desarrollo económico. Sin embargo,
es de importancia fundamental, pues el compor
tamiento de una población en tensión es total
mente diferente del de una población que vive
bajo condiciones estables, punto de vista que ha
sido enunciado muy convincentemente por A.
D. Jonas 2.

Sin entrar en el detalle de los argumentos
del estimulante y revolucionario libro de jonas,
se hará una breve referencia al principio de
irritación y contrairritación, pues afecta a la
clase de situación social que aquí se examina.

5. Tomemos una gran ciudad de un país
asiático de hoy día. Su población contiene
típicamente un número muy grande de jóvenes
inmigrantes, preponderantemente varones, que
han venido de .las ciudades y pueblos en busca
de 'empleo y de la "nueva" vida. Esperan que la
ciudad les ofrecerá las oportunidades que consi
deran se les niega en sus lugares de origen.
Unos pocos saldrán adelante yse adaptarán,
sin excesiva dificultad, a la vida de la ciudad.
La mayoría, ya tengan o no éxito en su petición
de empleo, se considerarán fracasados en la
vida de la ciudad. La liberación de los lazos
tradicionales se obtiene a un precio: el empleo
- en caso de lograrse - no es una cosa segura ,;
la vivienda es cara y normalmente inadecuada;
en momentos de dificultades, a menudo no hay
amigos. ni parientes a quienes acudir; las
esposas - si se encuentran - puede que no

2 A. D. Jonas, Irritation ami COfmterirritatiol~
(Nueva York, Vantage, 1962).
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sean capaces de adaptarse; el día de trabajo
puede ser largo y duro, etc. En resumen, la
suma total de frustración (irritación) es asom
brosa. Como se ha demostrado en numerosos
incidentes, existe una atmósfera en la que cual
quier llamada a las injusticias sufridas cae
en terreno fértil. Tiene poca importancia que
la causa de agravio alegada sea imaginaria o
real; la necesidad de una salida (contrairrita
ción) a las frustraciones reprimidas es mucho
más fuerte que cualquier incentivo hacia una
apreciación racional de la situación, que en
cualquier caso requeriría la posesión de infor
mación y un poder de análisis superior a las
posibilidades de los que no constituyan la élite
de la sociedad. Esta clase de situación es la
principal explicación de los esporádicos estalli
dos de revueltas y desórdenes de diversa mag
nitud que han caracterizado las dos últimas
décadas de Asia y del Extremo Oriente 3.

6. Si consideramos que, en todas las zonas
urbanas de un país que se encuentra en desarro
llo económico, puede encontrarse una situación
social de este tipo, no. es difícil comprender
por qué los desórdenes hacen erupción de
vez en cuando, y porqué la población joven
masculina, particularmente el sector culto,
juega normalmente un papel principal en los
desórdenes. Los hombres jóvenes, que conver
gen en las ciudades en gran número, llegan con
esperanzas; esperan encontrar un sitio para
ellos en la nueva sociedad sobre la que han
leído u oído hablar. En lugar de ello encuentran
una sociedad donde todo está en estado de
flujo, donde - bastante cierto - todo está por
hacerse, pero donde la formación útil y el con
sejo para acometer las nuevas tareas es muy
difícil de obtener y donde, en consecuencia,
muchos se encuentran necesitados. Probable
mente, la decepción la sienten más intensamente
aquellos que han invertido tiempo y esfuerzo en
su educación y que, además, pueden encontrar
un estimulo en la oportunidad de liderazgo
ofrecida por una u otra "causa", Los miembros
de más edad de la población, o han encontrado
para sí mismo un sitio aceptable, o se han
resignado a su suerte.

7. Para obtener alguna medida cuantitativa
de la, apurada situación de la juventud de Asia,
sería deseable acudir a las encuestas de empleo.
Desgraciadamente, sólo se han hecho unas pocas
encuestas de esta clase y todavía menos con
tienen el detalle requerido para una apreciación
de la situación especial de las personas jóvenes.
Solamente la India parece prepararse a este

a Ibid., págs. 341 y sigs, Podemos encontrar un aná
lisis detallado de este fenómeno y otros con él rela
cionados.

/

respecto. En vista de la semejanza básica de
muchos problemas de desarrollo económico en
todos los países de baja renta, incluyendo el
de creación de suficientes oportunidades de
empleo no agrícola, no parece, con todo, muy
forzado pensar que el cuadro que ofrece la
India puede también ser adecuado para la
comprensión de la situación de empleo en otros
países.

8. La encuesta más reciente, realizada en la
India sobre las condiciones de empleo en las
zonas urbanas, proporciona una ilustración
dramática de las dificultades con las que se
enfrenta la juventud de la India 4. Dicha
encuesta demuestra que. el desempleo de las
personas jóvenes es grande en todas las zonas
urbanas, y de modo alarmante 10 es en las cuatro
ciudades mayores: Bombay, Calcuta, Delhi y
Madrás. Además, el desempleo entre la juven
tud culta es más grave que entre la juventud no
instruida. Como ejemplos pueden citarse unas
cuantas cifras. Con respecto a todas las zonas
urbanas, el desempleo entre los hombres de 16
17 y 18-21 años es el 15,9 y el 9,6%, respecti-

. vamente; para las más grandes ciudades, las
cifras correspondientes son 37,2 y 16,2%. Entre
los jóvenes de 16-21 años, que han terminado
por 10 menos la enseñanza media, el 23,8%
están desempleados; entre los analfabetos del
mismo grupo de edad, no tienen empleo el
2,9%.

9. Por 10 que se refiere a China continental,
el otro (hasta ahora) gigante no industrial de
Asia, no se dispone fácilmente de datos esta
dísticos sobre el desempleo. Sin embargo, las
frecuentes referencias a la excesiva migración
rural-urbana, al desempleo urbano y la preocu
pación por expresiones de insatisfacción de los
jóvenes indican que los problemas son análogos
a los experimentados en la India 5.

10. En vista de que, entre la juventud
asiática, tienen lugar revueltas esporádicas con

, bastante frecuencia se podría plantear la cues
tión de por qué recibe tan poca atención siste
mática la posibilidad de difusión de esta inquie
tud social. La principal razón para este estado
de cosas, quizá, que el problema entero del
desarrollo económico es abordado principal-

4 India, Tables 'lvitk Notes OIt Employtnent and Un
employment in Urbtni Areas, Encuesta Nacional por
Muestreo, período 14: julio de 1958-junio de 1959,
No. 85 (Calcuta, 1964).

5 T. J. Hughes y D, E. T. Luard, The Economio
De'lJelopmmt oi Comtnttnist China 1949-1958 (Londres,
Oxford University Press, 1959), pág. 118; Sung Ping,
"The problem of employrnent", Loo Ttmg, No. 21
(4 de octubre de 1957); Robert Trumbull, "Asia's
angry youth", The New York Times (26 de agosto
de 1964)/.
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6 La comparación entre la experiencia japonesa
relativa al crecimiento del empleo no agrícola durante
el periodo 1920-1955 y una serie de proyecciones para
la India, indica, por ejemplo, que la demanda de
nuevos empleos no agrícolas (urbanos) en la, India,
durante las dos próximas décadas, aún en unas condi
ciones de crecimiento urbano relativamente modesto,
es probable que supere en mucho la tasa de oferta de
dicho empleo, que generó la rápida industrialización
obtenida a través del trabajo intensivo durante los
años a que nos referimos. Naciones Unidas, "Popu
lation growth and problems of employment in the
ECAFE región", Economlc Bulletln. [or Asia and the
Far Bast, vol. XII, No. 2 (septiembre de 1961),
págs. 19 y 21.
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mente en términos "mecanicistas": se hacen que pueden no haber mejorado todavía percep
estimaciones de cuánto capital interno, divisas tiblemente para la mayoría de la población.
extranjeras, mano de obra de diferentes niveles Sólo el último de estos factores ejerce aún
de capacitación, etc., se necesitan a fin de una influencia directa, pero puede ser, sin em
construir una máquina económica de la que se bargo, de importancia decisiva, pues la desnu
pueda esperar que genere su propia expansión trición, que produce la apatía, indudablemente
continua, normalmente representada en térmi- contribuye a la "paz social".
nos de una progresión constante de tasas com- 13. En vista de las grandes posibilidades de
binadas de crecimiento. Poco se dice sobre 10 aumento de la producción agrícola, que pueden
que lleva a hombres y mujeres a comportarse suponerse, para un país como la India, sobre la
de tal forma que puedan satisfacerse las diver- base de los recursos y de los métodos de cultivo
sas metas. existentes, y sobre la base de las superficies

11. Además, no hay precedentes históricos adicionales que pueden ponerse en cultivo y/o
que seguir, aunque el problema está muy lejos irrigarse con la obtención de métodos econó
de ser nuevo. A este respecto, es de especial micos para la desalación del agua del mar,
interés el desarrollo industrial de los países puede alcanzarse pronto una solución, o una
europeos. Aunque el crecimiento demográfico gran mejora, del problema de la desnutrición.
de los países europeos altamente industrializa- Los recientes progresos de la bioquímica, que
dos nunca fue comparable al que están experi- señalan una dependencia radicalmente menor
mentando actualmente la mayoría de los países de las proteínas animales para una dieta nutri
de Asia y el Extremo' Oriente, no obstante, el tiva bien equilibrada, refuerzan el supuesto de
desempleo y el subempleo, junto con un grado que la desnutrición puede perder su predominio,
considerable de tensión política y social, fueron como el problema quizá más difícil con que se
una experiencia común en estos países en el enfrentan Asia y 'el Extremo Oriente, en un
siglo o los dos siglos de transformación que futuro no muy distante. Mucho como esto
precedieron al periodo de altos niveles de vida, contribuirá a un desarrollo económico más
que sólo alcanzaron recientemente. En más de rápido en forma de una productividad y una
un caso, esta transformación 'estuvo realmente iniciativa de trabajo mayores, pero puede llevar
acompañada por cambios políticos violentos. también a una mayor inquietud social, si los
Esto fue así a pesar del hecho de que una hombres y mujeres jóvenes que es de esperar
emigración muy considerable hacia los nuevos lleguen a las ciudades en cantidades siempre
países de ultramar, particularmente los Estados crecientes, no consiguen encontrar un empleo
Unidos de América, extrajo una parte substan- productivo y adecuado.
cial del "exceso" de población. Hoy día no 14. Como indicamos antes, el desempleo
existe tal válvula de seguridad para Asia y el
Extremo Oriente. En general, el desarrollo entre la juventud urbana es actualmente un
industrial, en los países a los que generalmente problema. Suponiendo que el desarrollo econó
se alude como occidentales, tuvo lugar sobre la mico continúe acelerado, se podría presumir
base de una oferta mucho mayor de recursos que éste es un fenómeno temporal. A juzgar
naturales que la disponible para Asia y el por la experiencia de los países industrializados,
Extremo Oriente. incluyendo la del Japón, y considerando la

probable magnitud del futuro crecimiento urba-
12. Por consiguiente, tiene sentido expresar no de Asia y el Extremo Oriente, existe, sin

preocupación por la posibilidad de difusión del embargo, poco apoyo para semejante hipó
desorden .social en Asia y el Extremo Oriente. tesis 6. A juzgar por las pruebas existentes,
Además, hay características en los mismos pre- parece más realista predecir un problema
cedentes históricos de Asia y del Extremo
Oriente que han contribuido al progreso relati
vamente pacífico de los acontecimientos hasta
la fecha, pero que ya no son operantes o que
es probable que desaparezcan en un futuro pre
visible. El principal de éstos es la fase inicial,
del desarrollo industrial en la que se encuentra
la mayor parte de los países asiáticos, a pesar
de los recientes progresos. Esto puede verse
en mu.hos casos, junto a una historia de suje
ción ¡olítica y de dominación económica por
grupos, minoritarios no indígenas, acompañada
de unos niveles de vida excesivamente bajos
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continuo de desempleo urbano, particularmente
entre los jóvenes, a menos que puedan encon
trarse formas y medios de contrarrestar las
tendencias actuales.

15. ¿En qué principio podrían basarse las
políticas proyectadas para hacer frente al pro
blema? De acuerdo con 10 que se afirmaba en
la introducción de este trabajo, parece funda
mental darse cuenta de que existe una distancia
irreconciliable entre las aspiraciones y las
perspectivas reales de la juventud asiática, 10
que lleva a un alto grado de tensión, a veces
intolerable. La raíz de este problema reside en
el vacío creado por el abandono del sistema de
valores tradicionales. Tanto los jóvenes como
los viejos sahen o sienten que los antiguos usos
han de abandonarse o cambiarse, pero sólo
una pequeña minoría de la población madura
tiene una concepción clara de 10 que ha de
reemplazarlos. A los jóvenes, que en general
tienden a recibir con gusto el cambio, se les
deja, por consiguiente, sin la guía necesaria
de la generación de más edad.

16. Un principio hacia la' disminución de la
tensión sería poner de relieve, en los programas
de enseñanza y otros análogos, que el futuro
inmediato no es de color de rosa, que la moder
nización de la economía requerirá un trabajo
duro mal remunerado, a menudo en condiciones
aisladas y. difíciles, etc. Esto establecería la
armonía necesaria entre los dirigentes y la
juventud de los respectivos países, de la que por
el momento parece que se carece.

17. La contrapartida a una campaña educa
tiva de este tipo podría tomar la forma de pro
gramas diversos que ofrecieran una invitación
a los jóvenes a participar en el trabajo de
desarrollo. Se podría imaginar un "cuerpo de
pioneros" para los hombres y mujeres jóvenes,
en el que se les daría una oportunidad de
probar su capacidad para desarrollar los recur
sos infrautilizados de su país, ya implicara
esto el trabajo con otros seres humanos o la
apertura de regiones remotas. Lo mismo que el
famoso "sangre, sudor y lágrimas", de Winston
Churchill, actuó como un estímulo poderoso
(contrairritante) de los esfuerzos bélicos de
Inglaterra, una llamada a la buena voluntad de
los jóvenes, para sobrellevar las penalidades en
interés de su país, puede suscitar su voluntad
de jugar un papel activo y rector 'en los esfuer
zos del desarrollo. Contrariamente a la creencia
común, el elemento inevitable de la penalidad
de cualquier programa de desarrollo económico
no es necesario considerarlo como algo que
sería mejor no mencionar a causa de sus efectos
descorazonadores, Adecuadamente entendido y
manejado, puede, a través de la adopción de

I

medidas que combatan la tensión, cuidadosa
mente compensadas, tales como el trabajo físico
duro, con fines específicos, que requiere muchos
sufrimientos y privaciones; las misiones peli
grosas, las funciones difíciles, etc., actúan como
el incentivo más poderoso para superar las
dificultades.

18. Aparte de los recursos financieros re
queridos por tales programas, su probabilidad
de éxito parece que dependerá, en gran medida)
de la categoría que pudiera otorgarse a los
participantes. Los sistemas de valores tradi
cionales, no sólo mueren lentamente, sino que,
como se podía esperar, van unidos a un extenso
desdén respecto a muchas de las exigencias
básicas de la sociedad industrial. Hábilmente
manejado, un "cuerpo de pioneros" podría
resultar de gran valor para evocar un espíritu
de empresa en una sociedad de orientación
tradicional. No hay necesidad de decir que el
éxito eventual de cualquier programa de este
tipo dependería de las oportunidades que pu
diera ofrecer de una actividad responsable.

19. A 10 largo de estas líneas se han hecho
sugerencias, y en distintos países en diferentes
ocasiones se han intentado programas de varios
tipos, recientemente en la forma del llamado
"cuerpo de la paz", para ayuda de los países
industriales a los países en vías de industriali
zación, y en los modernamente' establecidos
"cuerpos de la juventud" internos (parecidos
al Cuerpo de Defensa Civil de los años 1930),
de los Estados Unidos de América. Acaso son
de especial interés los planes de desarrollo de
trabajo intensivo de los que se conoce el de
China continental. Aunque la información dis
ponible es muy escasa, parece que estos planes
se basan hasta cierto punto en una llamada
afortunada a la buena voluntad de los jóvenes
a sufrir todas las penalidades que sean nece
sarias en interés del futuro de China 7. Cual
quier sugerencia específica con respecto a tales
programas tendría que basarse naturalmente en
una consideración cuidadosa de los recursos y
las necesidades de cada país. Este trabajo se
propone principalmente llamar la atención so
bre la naturaleza de la inquietud que se percibe
claramente en la juventud asiática.

20. Como observación final, puede ser inte
resante observar que la esencia del problema

7 Un ejemplo reciente de plan chino de asentamiento
fue descrito por Seymour Topping, "Shanghai youths
sent to Sinkiang. China settles border 1egion with '
100.00 in year", en The N eW York Times (12 de
octubre de 1964). La mayoría de los jóvenes eran al
parecer, graduados de las escuelas medias y técnicas,
para los que no se podía encontrar trabajo en las
zonaJ urbanas.

i
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radica en el cambio del sistema de valores más
bien que en el crecimiento demográfico. Aún
en la ausencia de este crecimiento, cualquier
rápida transformación socio-económica tan
profunda como la que se está presenciando en
los países en vías de desarrollo crearía el mismo
tipo de problema. El crecimiento demográfico
está superpuesto al problema del cambio cultu
ral y representa un aspecto adicional de la
compleja ya menudo penosa transformación de
'Una economía agrícola en otra industrial; como
se mostró en un trabajo anterior, el crecimiento
demográfico ha de ser influido, probablemente
en una forma bastante notable, por, entre otras
cosas, el curso específico del desarrollo indus-

tria1 de cada país 8. Como Coa1e y Hoover
demuestran elocuentemente, el grado en que la
transformación es acompañada por, el creci
miento demográfico es, sin embargo, de
importancia crucial 9.

8 Ullá Olin, A note on Historical Birth and Death
Raies and Popftlati01~ Growth, Crecimiento Demográ
fico y Desarrollo Económico, informe resumido de un
seminario organizado por el Instituto de Economía del
Desarrollo, Karachi, en cooperación con el Consejo
de Población, Nueva. York (Karachi, 1960), págs. 269
a ,279.

oAnsley J. Coale y Edgar M. Hoover, Population
Growth and Economic Deuelopment in Low-Income
Countries (Princeton, Nueva Jersey, Princeton Uni
versity Press, 1958).
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MEDICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

Influencia de los factores culturales y socioeconómicos sobre las tasas
de población activa

K. J. PENNIMENT

3. Una dificultad que presenta el estudio de
las tasas de actividad es la de que la comparabi
lidad internacional de los datos está sujeta a
reservas. Estas han sido descritas en diversos
documentos de las Naciones Unidas y de la
Oficina Internacional del Trabajo. Sin embargo,
es fácil que dos categorías, la de los parados
y la de los trabajadores familiares, sufran
omisiones en las enumeraciones censales y
requieren algún comentario.

1. Los factores culturales y socioeconómicos
de que se trata son, inter alia, los siguientes:
leyes y reglamentos sobre la edad mínima de
terminación de los estudios e ingreso en el
trabajo; niveles de enseñanza; limitaciones
laborales sobre los extranjeros, los jubilados
y otros grupos; discriminación por razón del
color, la edad, el estado civil, el sexo, las ideas
políticas, la religión, etc., anulando o dismi
nuyendo la igualdad de oportunidades para
trabajar; usos sobre la 'edad de jubilación;
grado de urbanización; actitudes con respecto
a las mujeres y muchachas que trabajan; mo
vilidad geográfica de la población, etc. La lista
es muy larga e incluye algunos factores poco
corrientes: por ejemplo, la inestabilidad de las
uniones matrimoniales, en Jamaica, explica en
parte la alta tasa de actividad femenina de
este país.

2. El impacto de cada uno de los diversos
factores culturales y socioeconómicos no es
medible. Por consiguiente, 10 más interesante
es la evolución de los coeficientes de población
activa o tasas de actividad. Las compensaciones
internacionales de las tasas generales para cada
sexo son de un valor limitado ya que éstas son
el resultado de los siguientes factores, además
de los culturales y socioeconómicos: la situa
ción demográfica (especialmente la estructura
de la población por edad), la estructura indus
trial de la economía, el nivel de la demanda
de trabajo y los conceptos y métodos utilizados
para enumerar la población económicamente
activa.
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4. Al enumerar los parados, especialmente
en los países en vías de desarrollo, es esencial
interpretar en un sentido muy amplio la noción
"en busca de trabajo". Además, debieran
incluirse los trabajadores sin experiencia que
buscan su primer trabajo. Sin embargo, la
omisión de algunas personas desempleadas nor
.malmente afecta poco a los datos de los países
económicamente avanzados.

5. No obstante, siempre quedará un grupo
"marginal" de personas - en su mayor parte
mujeres - que no se pueda clasificar rigurosa
mente como desempleadas, aunque desearan
trabajar y habrían aceptado hacerlo si se les
hubiera ofrecido un trabajo adecuado en la
fecha del censo o de la encuesta. Este grupo
marginal varía de un país a otro y parece ser
muy grande en algunos países. En el Japón,
por ejemplo, según la Encuesta sobre la Situa
ción respecto al Empleo, de julio de 1962, más
de 900.000 personas (incluyendo 327.000 amas
de casa y 123.000 escolares) se encontraban
"buscando trabajo" y deseaban una ocupación
principal. Otros 172.000 hombres y 1.049.000
mujeres (la mayoría amas de casa) buscaban
un trabajo suplementario. Dado que en esta
encuesta se utilizó la autoenumeracíón, la no
ción "buscando trabajo" fue interpretada de
una manera muy diferente de la realizada en
la encuesta mensual de población activa, que
daba una cifra oficial de parados de 390.000.

6. La falta, ,o aparente falta, de trabajos
adecuados es el impedimento más fuerte para
que los miembros del "grupo marginal" adquie
ran la condición de población activa. Tanto en
los países económicamente avanzados como en
los que se encuentran en vías de desarrollo, las
poblaciones tienden a tener tasas de actividad
más bajas cuando los empleos son difíciles de
encontrar que en el caso de que los empleos
fueran abundantes. Esto está ilustrado por las
bajas tasas de actividad, particularmente en las
zonas urbanas, obtenidas en algunas encuestas
efectuadas en los países en vías de desarrollo .
(véase Ceilán, párrafo 16). Se ha observado
también una relación inversa entre las tasas
de desempleo y las tasas de actividad en los
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datos regionales de Italia (párrafo 22), en los
datos relativos a los blancos y los individuos
de color en los Estados Unidos de América y
en los datos referentes a los inmigrantes re
cientes y anteriores a Israel.

7. El mayor obstáculo para las compara
ciones internacionales de las tasas de actividad
de las mujeres es la variación en las prácticas
nacionales, relativas a la enumeración de los
trabajadores familiares. Las variaciones meto
dológicas que tienen lugar de un censo a otro
dificultan también el análisis de la tendencia.
En algunos países, se excluyen totalmente (por
ejemplo, en Australia) las mujeres de la familia
que ayudan en las explotaciones agrícolas. Las
instrucciones de las hojas censales pueden con
ducir a omisiones' en la enumeración de las
esposas de los agricultores, como al parecer
ocurre en Irlanda. Los trabajadores familiares
que trabajan menos de la tercera parte de las
horas normales - grupo que varía considera
blemente de un país a otro - se encuentran
arbitrariamente excluidos por la definición
internacional. En Francia, todas las personas
que trabajaron al menos una hora durante la
semana de referencia se contaron en la encuesta
de población activa de octubre..-noviembre de
1954, excediendo la estimación del empleo
agrícola a la cifra censal de 1954 en el 12%,
aproximadamente.

TENDENCIAS DESDE 1950

8. Aunque las oportunidades de empleo en
los países económicamente avanzados eran
relativamente más abundantes en 1960 que en
1950 y, por 10 general, la evolución de la estruc
tura de la población, por edad, no era especial
mente desventajosa, 10 más frecuente fue que
la tasa general de actividad masculina dismi
nuyera. Las disminuciones también parecen
haber sido generales entre los países en vías
de desarrollo, donde en gran parte se pueden
atribuir al crecimiento del sector de la pobla
ción de menos de 15 años de edad. De veintio
cho países 1 examinados (incluyendo diez países
en vías de desarrollo), sólo cuatro mostraron
una tasa general de actividad masculina más
alta: la República Federal de Alemania, Japón,
Portugal y Puerto Rico. Las tasas de actividad
disminuyeron en veintisiete casos para los hom
bres de 65 años y más, y en veinticinco casos,
para los jóvenes de 15 a 19 años.

9. Estos hechos indican la existencia de una
jubilación anticipada y de una mayor duración

1 Países mencionados en el texto, más Argelia, El
Salvador, Polonia, Trinidad y Tabago y la República
Arabe Unida (Egipto).

de la escolaridad que están asociadas, hasta
cierto punto, con un menor empleo agrícola y
con una mayor urbanización, así como con la
extensión de los beneficios de la seguridad
social y con otros diversos progresos, incluyendo
unos niveles de vida más altos. .

10: En general, la participación femenina
en los empleos no agrícolas ha aumentado
desde 1950. Sin embargo, la mitad de los
veintiocho países mostraron tasas generales de
actividad femenina más bajas, principalmente
asociadas, según los datos censales, a un empleo
agrícola reducido, por ejemplo, en Dinamarca,
Finlandia, Francia (encuestas de 1958-1963),
Irlanda, Jamaica, Maurício, Países Bajos, No
ruega y Portugal. Por 10 que se refiere a las
muchachas de 15 a 19 años ya las mujeres de
edad avanzada (65 años y más), las tasas :k
actividad disminuyeron en veintiún y veintidós
casos, respectivamente.

11. Tuvieron lugar aumentos notables en las
tasas de las mujeres de 20 a 24 años en Japón,
Nicaragua y Suecia y, a pesar de su considera
ble paro, en los países siguientes: Canadá,
Puerto Rico, los Estados Unidos de América
y Yugoslavia. Estos países, 10 mismo que Aus
tralia, Austria, la República Federal de Alema
nia, Nueva Zelandia, Panamá y Suiza, mostra
ron aumentos de la tasa general de actividad
femenina.

12. Aunque en algunos países el aumento
reciente de la tasa general femenina' ha sido
pequeño, a causa de la evolución desfavorable
de la estructura de la población por edades,
las tasas de actividad de ciertos grupos de edad
han aumentado muy rápidamente. Australia,
por ejemplo, ha tenido una tasa general bas
tante estable: en 1911, 18,2; en 1921, 17,1; en
1947, 19,0; en 1954, 19,0; y en 1961, 20,4. En
las ciudades principales (capitales de Estado),
que han estado ganando constantemente una
mayor proporción de la población total (en
1961, el 56%), la estabilidad de la tasa general
entre 1911 (23,8) y 1961 (24,0) ha sido
notable. Sin embargo, desde 1921 a 1947, las
tasas de actividad de las mujeres jóvenes (de
15a 24 años) aumentaron substancialmente y las
de las mujeres de edad avanzada disminuyeron.
Desde 1947, mientras que la tasa da actividad
de las mujeres de 15 a 19 años ha dismi
nuido ligeramente, la de las mujeres de 30 a
64 años ha aumentado rápidamente. De 1911
a 1961, el recorrido de las tasas de los diversos
grupos quinquenales de edad entre los 30 y los
54 años varió de la forma que sigue: en 1911:
de 16,5 a 20,0; en 1947: de 17,1 a 19,1; en
1954: de 21,6 a 24,4; en 1961: de 24,2 a 28,1.
Durante esta evolución tuvieron lugar cambios
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VARIACIONES REGIONALE'.l

17. Aun en los países altamente industriali
zados se encuentran importantes variaciones
regionales en las tasas de actividad, especial
mente entre las mujeres. Sólo en raros casos
se pueden explicar estas variaciones en función
de los factores culturales y sociales. Las varia
ciones regionales, las originan fundamental
mente las diferencias en las estructuras
económicas, en el nivel de desarrollo económico
y, en un grado limitado, en las estructuras
demográficas.

18. Las tasas regionales de actividad pue
den calcularse a partir de los resultados de la
encuesta de población activa de la Comunidad .
Económica Europea efectuada en octubre de
1960~/En dos países los recorridos de las tasas
(porcentaje de población de 14 años y más)
era ,i para los hombres, en la República Federal

¡

TASAS URBANAS y R'URALES

13. La población urbana presenta general
mente una tasa general de actividad más baja,
por lo que se refiere a los hombres, que la
población rural. Dado que casi todos los hom
bres adultos, entre los 20 y los 60 años de edad
son activos, ,la explicación se encuentra princi
palmente en: a) las diferencias en la estructura
por edad de las dos poblaciones; y b) las más
altas tasas de actividad de los jóvenes y de las
personas de edad avanzada en las zonas rurales.
Con respecto a b), influyen factores tanto so
ciales como reconómicos. Estos (que influyen
también en las tasas de actividad femenina)
incluyen los coeficientes de matriculación esco
lar, la posibilidad de conseguir trabajo adecuado
(especialmente empleos en jornada incompleta
y trabajos ligeros), las prácticas con respecto
al retiro, etc. Las edades más altas de jubila
ción se encuentran normalmente entre los e111
pleadores y los trabajadores autónomos, que
tienden a disminuir, relativamente, con el pro
greso de la urbanización y del desarrollo econó
mico.

14. Las diferencias entre las tasas urbanas
y rurales referentes a las mujeres presentan
más variabilidad, tanto relativa como absoluta,
que en el caso de los hombres. Donde la agri
cultura emplea relativamente pocas mujeres
- quizás debido principalmente a la influencia
cultural, como en ciertos países musulmanes
el progreso de la urbanización tiende a elevar
las tasas femeninas. Sin embargo, en la mayoría
de los países en, vías de desarrollo la agricultura
emplea un gran número de 'mujeres, y el creci
miento de la población urbana ha sido superior,
normalmente, al crecimiento de las oportunida
des de empleo para las mujeres de las zonas
urbanas.

15. En las primeras fases del desarrollo
económico, los empleadores urbanos normal
mente pueden procurarse los recursos necesa
rios.de mano de obra masculina a partir de una
oferta abundante' y los hombres se emplean
corrientemente en ciertos . trabajos; especial
mente en el sector de los servicios, que, en los
países más avanzados, se consideran como
fundamentalmente reservados a las mujeres.
Junto con una carencia general de formación
profesional adecuada, las limitadas oportuni
dades de trabajo para las mujeres de las zonas
urbanas tienden a resultar en unas tasas de
actividad' reducidas, particularmente entre las
mujeresmaduras y de edadavanzada, En re-
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profundos en la estructura industrial y profe- sumen, en las primeras fases de la industriali
sional del empleo de las mujeres. zacíón, las tasas de actividad de las mujeres

tienden a disminuir. Esta tendencia se invierte
cuando, el empleo femenino (agrícola más no
agrícola) empieza a desarrollarse ,más de prisa
que la población. Sin embargo, la acción recí
proca entre los diversos factores demográficos,
sociales, culturales y económicos puede resultar
en que la tasa general de actividad femenina
permanezca relativamente estable durante varias
décadas (véase Australia, párrafo 12).

16. La extensa encuesta por muestreo de
Ceilán, 1959-1960, mostró unas tasas de acti
vidad femenina del 21% (zona rural) y del
11ro (zona urbana); Las tasas de desempleo para
las personas de menos de 25 años - urbana,
el 58%; rural, el 31ro - eran un fuerte freno
para la búsqueda de trabajo por parte de las
mujeres jóvenes. Las tasas de actividad de las
mujeres de 15 a 19 años eran bajas. Los facto
res' culturales, tales como cierta inclinación a
mantener. en el hogar a las hijas casaderas,
la proporción de las que contraen matrimonio
en la adolescencia, etc., tienen cierto efecto;
pero las bajas tasas de actividad correspondien
tes a las edades jóvenes, especialmente en las
zonas urbanas, reflejaban más una insuficiencia
de oportunidades de trabajo que una oferta
laboral limitada por el medio ambiente cultural
y social. La tasa rural la elevó la actividad de
un 38% de mujeres entre 25 y 54 años, a
causa fundamentalmente del gran empleo de
mujeres adultas en las plantaciones. Los hom
bres jóvenes de origen indio tienen también
altas tasas de actividad en las zonas de planta
ción. Por eso se encuentran en Ceilán amplias
variaciones regionales.
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de Alemania, del 71,8 al 80,1; en Italia, del
74,7 al 82,6; Y para las mujeres, en la Repú
blica Federal de Alemania, del 22,7 al 45,1;
en Italia, del 13,0 al 37,6.

19. Las tasas de actividad eran más eleva
das en la República Federal de Alemania que
en 1talia, para cada sexo y grupo de edad,
excepto para los jóvenes de ambos sexos de
14 años y para los hombres de 65 años y más.
Sin embargo, a causa de que en Italia la distri
bución de los hombres, por edad, era más
favorable, su tasa general de actividad mascu
lina era más elevada. Por el contrario, la tasa
femenina era más alta en la República Federal.

20. Las tasas más bajas de la República
Federal de Alemania se referían a los hombres
en Schleswig-Holstein (hombres, 71,8; muje
res, 30,5) ya las mujeres en el Sarre (hombres,
73,5; mujeres, 22,7). La primera es una de
las regiones menos desarrolladas económica
mente y ha experimentado el mayor aumento
demográfico de la posguerra a causa de la
inmigración en 'este período. En el Sarre, las
dos terceras partes de los hombres que reciben
un sueldo o salario están empleados en la
industria pesada. La tasa femenina que sigue
en orden creciente (27,5) se encontró en
Nordrhein-Westfalen, la región de mayor
densidad de población y, económicamente, la
más desarrollada. Las tasas más elevadas se
encontraron en Baviera (hombres, 78,7; mu
jeres, 45,1) y en Bad-Wartemburg (80,1;
41,8), que contienen algunos centros industria
les, pero incluyen algunas de las zonas menos
desarrolladas.

21. En Francia, las tasas más altas se refe
rían a la región de París (80,2; 44,5), las más
bajas a las regiones meridionales y mediterrá
neas (75,2; 26,1). Las tasas más altas de
Italia se encontraron en la región de agricul
tura progresiva y de rápida industrialización
de Emilia-Romagna, Marche (hombres, 82,6;
mujeres, ,37,6). Las tasas que seguían en
magnitud se referían a los Abruzos y Molise
(81,8; 36,8), una región agrícola bastante po
bre. La tasa masculina más baja se refería a
la región de Roma (74,7), donde la tasa feme
nina (21,5) también era baja. Esta región
atrae inmigrantes aunque no tiene una base
industrial importante y su capacidad de absor
ción de empleo es limitada en relación con su
mano de obra potencial. Hasta hace poco, las
tasas de actividad femenina han sido extrema
damente bajas en Sicilia y Cerdeña, en gran
parte como resultado de sus estructuras cul
turales derivadas, parcialmente, de las tradi
ciones españolas y moras introducidas hace

343.
muchos años. Las tasas en 1960 fueron: para
Cerdeña, 13,0; Y para Sicilia, 15,6.

22. En general, las bajas tasas de actividad
(particularmente de las mujeres) estaban aso
ciadas con unas tasas regionales de desenipleo
más .elevadas que el promedio naciona.l. La
prueba más evidente de esta asociación se
encontraba en Italia. La emigración al extran
jero o a regiones más prósperas explica par
cialmente las bajas tasas masculinas.

23. Entre 1954 y 1963, el desempleo en
Italia descendió a niveles bajos. Todas las
regiones experimentaron aumentos en las tasas
de actividad femeninas y disminución en las
masculinas. La tasa femenina en Lombardía,
una región muy industrializada, fue la mayor,
de todas las regiones en 1954, pero presentó
el aumento más pequeño. La proporción de
población activa vinculada a la agricultura dis
minuyó, a causa de la disminución de hombres,
pero el empleo de las mujeres en la agricultura
aumentó rápidamente. Por cada 100 hombres
ocupados,en la agricultura, había 25 mujeres en
1954 y 49 mujeres en 1963. La tasa de actividad
femenina se elevó en Sicilia del 7 al 12% de
la población femenina ; en Cerdeña, del 9 al
14%; en los Abruzos y Molise, del 17 al 25%;
y en Emilia, Romagna, Marche, del 24 al
30%.

24. Entre 1954 y 1963 los cambios sociales
y culturales no fueron ciertamente muy signi
ficativos, aunque las fuerzas que influyen en el
cambio a largo plazo operan constantemente y
la rapidez de los cambios sociales en regiones
como Sicilia no se debiera subestimar. Sin
embargo, la evolución antes descrita es funda
mentalmente el resultado de las fuerzas
económicas.

25. Después de considerar las diferencias en
la estructura de la población masculina por
edades, las diferencias en las tasas generales de
actividad masculina, así como las variaciones
a lo largo del tiempo, dentro de un país, se
explican en gran parte por los factores cultura
les y socioeconómicos. La tendencia general
descendente observada en las últimas décadas
se concentra entre los jóvenes y las personas
de edad avanzada y se relaciona fundamental
mente con la extensión de la enseñanza y con
la anticipación del retiro. Esta se relaciona con
los cambios estructurales que tienen lugar en
la economía, en la población activa y en la
sociedad, tales como la desviación de los em
pleos agrícolas a otras clases de empleo, y del
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trabajo autónomo, al retribuido con sueldo o
salario, y la creciente urbanización. La antici
pación del retiro puede estimularse también
por los avances tecnológicos que hacen nece
saria para algunos trabajadores la recapacita
ción profesional. Los niveles de vida más
altos, resultantes en parte de las mayores tasas
de actividad de las mujeres, pueden reforzar
también esta tendencia.

26. Aparte de los efectos de los cambios en
la estructura por edad, la extensión de la
enseñanza y la anticipación del retiro, las dife
rencias en la evolución de las tasas de actividad
femenina se explican en gran parte por los
cambios estructurales de las economías naciona
les y por otros factores que influyen en la
demanda de mujeres trabajadoras. En parti
cular, la disminución de la importancia relativa
del empleo en la agricultura y en el servicio
doméstico en los países económicamente avan
zados ha sido, en muchos casos, un factor
importante de la lentitud del aumento de las
tasas de actividad femenina en las últimas
décadas, o ha traído como consecuencia la
disminución de éstas. Sin embargo, la demanda

/

de mano de obra femenina en el sector tercia
rio (servicios) y de trabajadores de "cuello
blanco", en particular, ha estado creciendo muy
rápidamente, especialmente en los países
económicamente avanzados. Esto, combinado
con unos logros culturales más elevados y con
una formación profesional mejor, que dotan a
más mujeres para las diversas actividades
económicas y las estimulan a buscar trabajo,
ya ha dado por resultado aumentos espectacu
lares de las tasas de actividad femeninas en
algunos países. En las condiciones de "pleno
empleo" que muchos países económicamente
avanzados han estado disfrutando reciente
mente, las restricciones al ingreso de las
mujeres en ciertas profesiones, la preferencia
de los empleadores por la mano de obra
masculina, la discriminación contra las mujeres
casadas, etc., se hacen mucho más débiles. El
hecho más destacado de los últimos tiempos ha
sido la creciente propensión de las mujeres
casadas a trabajar en un empleo no agrícola.
Esto, sin embargo, se debe, por 10 menos, tanto
a las fuerzas económicas como al cambio de
las actitudes sociales, dado que la demanda de
su trabajo es el principal factor limitativo.

/
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Un aspecto del cuadro global del crecimiento de la fuerza de trabajo

G. S. REVANKAR

.'

1. En este trabajo se intenta estimar la
población activa total del mundo en 1960 y
proyectarla a 1980. En segundo lugar, se hacen
algunas observaciones respecto a la labor de
creación de empleos para hacer frente a las
cifras crecientes de la población activa.

2. Como base para la proyección de la
población activa se utilizan las proyecciones
demográficas hechas por la Secretaría de las
Naciones Unidas 1. Las tasas de actividad por
edades se calculan a partir de los elatos dis
ponibles de los últimos censos levantados alrede
dor de 1960. Para aproximadamente cuarenta
y siete países de las regiones en vías de desarro
llo y unos veintinueve países de las regiones
desarrolladas, los censos proporcionan datos
sobre la población económicamente activa por
sexo y diferentes grupos de edad.

3. Para algunos países, los datos censales
sobre la población económicamente activa
corresponden a un periodo de tiempo relativa
mente corto, tal como un día o una semana,
mientras que para otros países se refieren a la
actividad normal. El primer tipo de datos está
sujeto a variaciones estacionales, que pueden
ser considerables2. En los países en vías de
desarrollo, que son predominantemente agríco
las, las tasas de actividad de las mujeres y de
los grupos más jóvenes, en un momento dado,
pueden diferir considerablemente del promedio.
Análogamente, en el caso de los países desarro
llados, el factor dominante que produce
variaciones estacionales es el ciclo de la asis
tencia escolar, que permite que un gran
número de estudiantes busquen empleo durante
el verano. Sin embargo, al estimar la población
activa mundial, puede desestimarse esta varia
ción en el tamaño de la población activa, por-.

1 Naciones Unidas, World Popukuio» Prospecis As
Assessed in 1963 (publicación de 1M Naciones Unidas,
No. de venta: 66.XIII.2). Se utilizan las proyecciones
medias.

2 Véase John D. Durand, The Labour Force il~ the
Unlted States 1890-1960 (Nueva York, Consejo de
Investigación de las Ciencias Sociales, 1948), pág. 138.
Se observará en los datos que hay una oscilación en
el tamaño de la población activa de alrededor del
8% desde un mínimo a un máximo, durante el año,
en los Estados Unidos de América.

que, se observará, los meses en los que se
levantaron los censos en los diferentes países
estaban ampliamente esparcidos a 10 largo de
todo el año. Sin embargo, esto podría tener
importancia en algunos de los promedios re
gionales, en el caso de que los datos relativos a
un país con una población grande mostrarán
una estructura típica.

4. Las variaciones estacionales no son, en
absoluto, el único factor que influye en la com
parabilidad internacional de los datos censales
relativos a las poblaciones económicamente
activas. Algunos otros problemas, tales como
la definición de "trabajador familiar no remu
nerado" y la inclusión y exclusión de grupos
particulares, se han examinado extensamente
en otras publicaciones 8. El desarrollo de
proyecciones más significativas de la población
activa de ámbito regional y global dependerá,
en gran medida, de la mejora de la calidad y de
la comparabilidad de los datos disponibles sobre
las poblaciones económicamente activas. Puede
esperarse que las encuestas por muestreo perió
dicas, que se han realizado en un número de
países cada vez mayor, en los últimos años,
suministren datos, sobre la composición y las
variaciones de la población activa, que consti
tuirán un saplemento valioso de los datos pro
porcionados por los censos de población.

5. En el cuadro 1 se ofrecen los coeficientes
de población activa o tasas de actividad (usados
indistintamente, a partir de aquí) para los
diferentes grupos por sexo y edad, por regiones.
Estas tasas son medias ponderadas de las tasas
reales de actividad de los países para los que
se dispone de datos en cada región. La estima
ción de la población activa de mediados de
1960, que se ofrece en el cuadro 2, se hace
sobre la base de las tasas de actividad mostra
das en el cuadro 1, Y de las estimaciones de
población publicadas en el informe de las
Naciones Unidas, World Popttlation Prospects,
As Assessed i1~ 1963 (véase nota 1.)._._---

8 Naciones Unidas, Aspectos Demográficos de la
MaI~O de Obra. Informe No. 1. Participaciól~ en las
Actividades Econémicas por Seso .Y Edad (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
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Cuadro 1. Coeficientes de población activa de les grandes regiones, Cu;

por sexo y grupos diferentes de edad n

Gmpos deedad

Regiolles 10-14 b IS-I() 20-24 2S-34 35-44 4S-J4 SS-64 6S 'i m(js

Hombres
En desarrollo:

Aftica ......................... 31,7 63,7 89,0 96,3 97,4 95,6 90,4 65,2 Total, regiones el
Asia o••••••••••••••••••••••••• 31,5 68,8 89,0 96,8 97,4 96,S 89,7 66,S Afrlca•...•.
Latinoamérica d ••••••••••••••••• 19,4 70,S 93,3 97,1 97,6 96,9 94,1 79,6 Asia Oriental'

Desarrolladas: Asia Meridion

Europa ........ , . , ..... , . , ..... 7,1 65,4 87,9 95,S 97,1 94,8 81,7 32,1
Latinoamérica

Norteamérica ................... 2,3 43,2 86,2 94,8 95"C¡ 93,3 84,3 30,4 Total, regiones eh
Sudamérica (zona templadaj> ..... 7,0 61,7 91,6 97,3 96,4 90,9 80,6 51,4 Europa •••..
Australia y Nueva Zelanda ....... 1,2 68,8 94,8 98¡4 98;3 96,S 86,0 25,6 Norteamérica
Jap6n ......................... 51,6 87,9 97,3 97,7 96,6 86,9 54,4 Sudamérica (z

Mujeres
Australia y NI
japón ......

En desarrollo: URSSo......
Afríca ......................... 13,0 28,7 35,3 37,4 37,8 35,2 14,9 8,8
Asia........................... 21,2 33,8 38,1 40,0 42,1 39,1 34,0 20,2
Latinoamérica .................. 4,3 19,0 22,7 19,0 19,9 21,6 22,4 19,7

Desarrolladas: n Se supone I

Europa ........................ 4,5 46,6 55,9 35,8 41,9 37,4 27,9 10,1
mismas que en e
de datos. En el

Norteamérica ................... 0,9 28,2 45,3 34,8 41,7 45,6 34,2 10,1 pone de informa
Sudamérica (zona templada) ...... 2,3 23,5 32,5 25,9 22,4 20,S 15,4 7,9
Australia y Nueva Zelanda ....... 1,2 64,3 50,6 24,7 27,1 27,S 17,9 4,2
Japón ......................... 49,7 69,4 50,7 55,8 54,4 43,3 20,6

u La población de los países que tienen datos cen- China continental, 90% j Africa, 26% j Y Latinoamé-
sales sobre la población económicante activa por sexo rica, 38%.
y edad como porcentaje de la población total en cada b La población económicamente activa de menos de
región es como sigue: a) regiones desarrolladas, 63% j 15 años se refiere al grupo de edad de 10 a 14 años.
Norteamérica, 100% j Australia y Nueva Zelanda,

e Se excluye Japón, que es un país desarrollado. Cuadr~
100%; Europa, 72% j América del Sur (zona tern-
plada), 22% j y Japón, 100% j b) regiones en vías de d Se excluye la zona templada de Sudamérica,
desarrollo, 47% j Asia, 52% j Asia, con exclusión de e Los coeficientes son sólo para Chile.

Cuadro 2. Población económicamente activa a mediados de 1960

(Millones)

Regiones Demenos de1$

Grupos de edad

IS-I() 20-64 es» t/Itis Tolal

En desarrollo
1960 ..
1965 .
1970 .
1975 .
1980•.......

Total, regiones en desarrollo . . . . . '.................. 34,6 67,1 453,8 20,7 576,2
Africa............ ';............................ 6,2 9,2 57,2 2,2 74,S
Asia Oriental'•............... '.' .............. 11,6 22,6 168,8 8,6 211,6
Asia Merldíonals .............................. 14,8 28,9 190,5, 7" 242,1
Latinoaméricao••••••••••••••••••••.•••••••••• 2,0 6,4 37,3 2,0 47,7.

Total, regiones desarrolladas d ••••••••••••••••••••• 1,7 15,5 189,8 9,7 216,7
Europa ...................................... 1,3 8,6 10S,0 5,4 123,3
Norteamérica ................................. 0,2 3,2 47,0 2,5 52,9
Sudamérica (zona templada) ................... 0,2 0,9 8,1 0,4 9,6
Australia y Nueva Zelandia .................... 0,3 3,3 0,1 3,7
Jap6n .......•................................ 2,5 23,4 1,3 27,2
URSS., . . t. ,.t"' •••• r" •••• "., ••• , ••• , •••• 51,5

--
¿ TOTAL 36,3 I 82,6 643,6 30,4 792,9

~

/

•.¡

Desarrolladas'
1960 .
1965 ..
1970 ,
1975 .
1980•........

Total mundial
1960.•••...•
1965•......•
1970 .
1975••...•..
1980•.......

aExcluida 1
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Cuadro 2. Población económicamente activa a mediados de 1960 (continuación)

(Millones)

Grupos de edad

S47

.,

Regiolles Demellos delS

Mujeres

IS-I() 20-64 6S ~m4s Tolal

Total, regiones en desarrollo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Africa , . . . . •. , .. I • I • , , • ~ I •• , •••• I I • • I • • I • I •• ,

Asia Oriental- : .
Asia Merídíonals .
Latinoamérica0 •••••••••••••••••••••••••••••••

Total, regiones desarrolladas .
Europa••....................................
Norteamérica .
Sudamérica (zona templada) .
Australia y Nueva Zelandia .
Jap6n .
URSSo .

TOTAL

20,1
2,1
7,6
9,9
0,5

1,0
0,8
0,1
0,1

21,1

30,5 174,0 6,8. 231,4
4,0 20,3 0,3 26,7

10,8 68,1 3,1 89,6
14,0 77,5 2,8 104,2
1,7 8,1 0,6 10,9

11.9 86,9 4,5 104,3
6,9 48,6 2,5 58,8
2,1 21,0 1,0 24,2
0,3 2,1, 0,1 2,6
0,3 0,9 0,3 1,5
2,3 14,3 0,6 17,2

47,6

42,4 260,9 11,3 335,7

a Se supone que las tasas de actividad son las
mismas que en el resto de Asia para el que se dispone
de datos. En el caso de China continental no se dis
pone de informaci6n; incluye también Melanesia.

b Se excluye Israel y Japón,
e Se exc1uyela zona templada de Sudamérica.
d Se excluye la URSS.
o Enero de 1959.

6. Aplicando las tasas de actividad, presentadas en el cuadro
1, a las proyecciones de la población, a las que antes nos referimos,
se obtienen las siguientes proyecciones de la población activa para
los países en vías de desarrollo y para los países desarrollados:

Cuadre 3. Proyecciones de la población activa para 1960-1980, por sexo y grupos de edad

(Millones)

Hombres Mujeres

Regiollils Demellos de1S lS-ID 20-64 6S ~m4s Demenosduj IS-I() 20-64 6S ~ m4s,

En desarrollo
1960... , ............... 33,9 67,1 543,8 20,7 21,0 30,6 174,1 6,8
1965.... """" i. l ••••• 39,5 74,1 497,1 24,2 24,4 33,7 190,1 7,8
1970................... 44,7 86,6 547,5 30,6 27,6 39,3 208,5 9,0
1975................... 49,6 98,2 570,5 33,3 30,6 44,4 233,3 10,5
1980... f ••••• I ••••••••• 54,6 109,0 641,1 38,9 33,7 49,2 261,9 12,2

Desarrolkulas»
1960. l •••••••• , •••••••• 1,7 15,5 189,8 9,'1 1,0 12,0 87,0 4,2
1965................... 1,8 18,7 199,5 10,9 1,0 14,2 80,5 4,7
1970................... 1,8 18,9 210,8 12,5 1,0 14,1 95,8 5,2
1975.......•...•....... 1,8 19,4 223,4 14,1 ~,O 14,4 100,8 5,8
1980.. t ••••• "1' f •• "" ••• 1,8 19,6 236,5 15,4 1,0 14,4 103,8 6,4

Total mundial
1960................ ,' , 35,6 82,6 643,6 30,4 22,0 42,6 261,1 11,0

1 1965................... 41,3 92,8 696,6 35,1 25,4 47,9 270,6 12,5• j
1970................... 46,5 95,5 758,3 43,1· 28,6 53,4 304,3 14,2
1975·, ................... 51,4 117,6 793,9 47,4 31,6 58,8 334,1 16,3
1980.................... 56,4 128,6 877,6 54,3 34,7 63,6 365.7 18,6

a Excluida la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Cuadro 4. Proyecciones de la población activa mundial para

1960-1980 n

Hombres Mujeres A1IIbos sexos

Número Nftmero Nftmero
(millolles) llldice (millo'les) llldiee (I/Iilloues) Indic«

1960 ........ 792,2 100 336,7 100 1128,9 100
1965 ........ 865,8 109 356,4 106 1222,2 108
1970........ 943,4 119 400,5 119 1343,9 119 '1

1975........ 1010,3 128 440,8 131 1451,1 129
1980........ 1116,9 141 491,6 146 1608,6 142

I

7. Las proyecciones no quedan afectadas, en
un grado apreciable, por los supuestos sobre la
fecundidad hechos en las proyecciones demo
gráficas a causa de que la mayoría de las per
sonas que formarán la población activa en 1980
ya han nacido. Pero los supuestos sobre la
mortalidad tendrán un efecto mayor, y el
tamaño de la población activa puede ser sensi
blemente diferente si las tasas de mortalidad
tienden a disminuir más (o menos) rápidamente
de lo que se supone. Las tendencias de la
mortalidad son más difíciles de prever en las
regiones en vías de desarrollo, donde las tasas
de mortalidad son aún muy altas; por consi
guiente, es muy probable que se den errores
en las proyecciones para esas regiones. El con
siderable aumento de la población total y de la
población activa observado durante los últimos
diez años, aproximadamente, es atribuible, en
gran parte, al espectacular aumento de la espe
ranza de vida en las regiones en desarrollo.

8. En estas proyecciones, se ha supuesto
que las tasas de actividad por sexo y edad
permanecerán constantes hasta 1980, pero hay
razones para creer que, en la realidad, cambia
rán con el tiempo. Las tasas de actividad para
los grupos de edad inferior a 15 años mostra
rán probablemente una disminución considera
ble en las regiones en vías de desarrollo, a
causa, entre otros factores, de la mayor escola
ridad. En las regiones desarrolladas, la partici
pación o actividad de este grupo de edad puede
casi desaparecer a causa de la notable disminu
ción de los puestos de trabajo agrícolas y de
otras clases que ocupan a muchas personas
jóvenes. Análogamente, es probable que las
tasas de actividad del grupo de 15 a 19 años
disminuyan en el futuro, aún más quizás en los
países desarrollados, a causa de la creciente
asistencia escolar. Sería posible hacer supuestos
más realistas de las tendencias futuras de las
tasas de actividad para estos dos grupos de
edad, basados en un análisis de los programas
nacionales, de enseñanza y económicos, y en

/

otros factores, tales como la tasa de crecimiento
económico, la industrialización, la urbanización
etc., que' influyen en la actividad de estos
grupos.

9. Es probable que las tasas de actividad de
las personas de 65 años y más disminuyan en
los países desarrollados, en general. En los
países en vías de desarrollo, también es pro
bable que estas tasas disminuyan en un futuro
próximo. Por otra parte, ya que la agricultura
es la fuente de trabajo más importante para
este grupo, se puede temer que las tasas aumen
tarán cuando los más jóvenes dejen la agricul
tura por empleos industriales, aunque no hay
una evidencia indiscutible de tal tendencia.

10. Las tasas de actividad femeninas pueden
aumentar lentamente en las regiones desarrolla
das a causa, entre otros factores, de una
mayor disponibilidad de puestos de trabajo y
de la liberación de las mujeres de los penosos
trabajos del hogar por los modernos aparatos
domésticos. De los datos censales se deduce
que la tasa de actividad de las mujeres de 15
años y más era alrededor del' 37% en las
regiones desarrolladas, así como en las regiones
en vías de desarrollo. Es verosímil, aunque
dudosa la suposición (pues influyen muchos
factores en la actividad femenina) de que la
participación femenina en la actividad econó
mica puede aumentar ligeramente en los años
futuros, debido, entre otros factores, a las
mejores condiciones sanitarias y a la difusión
de la idea de la planificación familiar en las
regiones en vías de desarrollo.

11. Las tasas de actividad de los grupos
comprendidos entre los 20 y los 64 años pueden
permanecer bastante 'estables, aunque puede
haber una ligera reducción en los dos grupos
extremos, a saber, de los 20 a los 24 años y de
más de 54 años.

12. Como se mencionó en la introducción
de este trabajo, en él se intentan hacer ciertas
observaciones respecto a la relación entre el
crecimiento de la población activa y la creación
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14. Se sostiene por eso que el número de
puestos de trabajo que es necesario crear no
puede calcularse sobre la sola base de los
aspectos demográficos del crecimiento de la
población activa. El problema también debería
estudiarse desde otros ángulos, tales como la
fase de industrialización de la economía, los
aspectos cualitativos de la población activa (es
decir, los logros educativos, los conocimientos
prácticos, etc), la tasa de urbanización, los
sueldos en los empleos industriales frente a
los sueldos en los empleos agrícolas, la exten
sión del subempleo existente y las características
de la población activa con respecto a su movi
lidad y otros diversos aspectos sociales y
económicos. Un 'examen más profundo de estos
factores, junto con los aspectos demográficos
del crecimiento de la población activa, pueden
dar una mejor comprensión del problema de
la creación de puestos de trabajo, su perspec
tiva real.
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del número de puestos de trabajo que se en el caso del Japón, la población activa au
requieren para satisfacer las necesidades de la mentó el 24%, mientras los ocupados aumenta
creciente población activa. A este respecto, las ron el 68%. Además, se observa que en los
pocas observaciones siguientes podrían ser citados países en vías de desarrollo, la pobla
útiles para comprender esa relación. La parte ción activa aumentó en 8,9 millones, mientras
de la población'activa formada por empleados que los ocupados aumentaron en 5,5 millones,
o asalariados parece ser de importancia cuando es decir, aproximadamente, el 62% del aumento
se habla de la creación de empleos para de la población activa desde 1950 a 1960. Las
satisfacer a la población activa creciente. Se cifras para los países desarrollados son aumen
considera que sería inapropiado igualar el tos de 29,7 millones de la población activa y de
aumento de la población activa al número de 34,0 millones de ocupados, 10 que es un 14%
puestos de trabajo, cuya creación es necesaria. de exceso del aumento de ocupados sobre el
Sobre esta cuestión, pueden ser oportunas las aumento de la población activa; y en el caso
siguientes observaciones. De los datos censales del Japón, los aumentos son de 8,4 millones
sobre la población económicamente activa, por en la población activa y de 9,5 millones en los
categorías, de dieciséis países en vías de. ocupados, 10 que es un 13% de exceso de este
desarrollo '.1:, se observa que sólo el 35% de la último aumento. Esto significa que se crearon
población económicamente activa consistía en 4,3 millones más de puestos de trabajo en esos
empleados o asalariados, hacia 1950, y aproxi- países desarrollados, que el aumento real de la
madarnente el 42% hacia 1960, mientras que población activa, y en el Japón se crearon 1,1
estos porcentajes en veintiún países desarrolla- millones más de puestos de trabajo. En los
dos 5, fueron. 64 y 71, respectivamente. En el mencionados países en desarrollo, 3,4 millones
caso del Japón, estos porcentajes fueron 36 en encontraron salida como trabajadores familia
1947, 39 en 1950 y 53 en 1960. Es evidente que res no' remunerados o como trabajadores
estos aumentos de los empleados o asalariados autónomos.
se debieron en parte a los nuevos ingresados
en la población activa y en parte a la transferen
cia de trabajadores, ya en la población activa,
que eran trabajadores autónomos o trabaja
dores familiares no remunerados o de otros
tipos que no se clasificaban en ninguna de las
categorías dadas antes.

13. Desde 1950-1960,· en esos dieciséis
países en vías de desarrollo, la población activa
aumentó en el 32%, mientras que los ocupados
aumentaron el 58%; en los países desarrolla
dos, la población activa aumentó en el 16%,
mientras los ocupados aumentaron el 29%; y

4 Guyana Británica (ahora Estado independiente de
Guyana), Honduras Británica, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Federación Malaya (ahora Malasia),
Ryu Kyu, Martinica, Mauricio, México, Marruecos,
Nicaragua, Panamá, Singapur, Tailandia y Venezuela.

5 Argentina, Australia, Austria, Canadá, Chile,
Dinamarca, República Federal de Alemania, Finlandia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Países Bajos, Nueva
Zelandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza,
Estados Unidos de América y Yugoslavia.
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1. Una ciudad ha sido definida como "la
cubierta física de' una comunidad .cerrada,
formada por edificios duraderos y vías perma
nentes en la que... los hombres han buscado
la' protección militar, la asociación religiosa y
política, la oportunidad económica y el estímulo
cultural" 1. En casi todos los países que se
encuentran en vías de desarrollo en el momento
actual, puede observarse un desplazamiento a
gran escala de la población desde las zonas
rurales a las ciudades existentes y, sin duda,
la principal razón para esto es el deseo de la
oportunidad económica. Las condiciones pueden
diferir de un país a otro,' pero el desempleo o.el
subempleo crónicos, el bajo nivel de vida y las
malas condiciones de trabajo son típicas de las
zonas rurales en muchas partes del mundo y
el crecimiento 'demográfico de esas zonas está
aumentando las presiones existentes para el
desplazamiento de la población. Entre otros
móviles figuran las mejores escuelas y medios
sanitarios de las ciudades: y, superadas las
necesidades primarias, un factor de creciente
importancia es el deseo de tomar parte en
actividades culturales, artísticas Y" creadoras, y
en tareas recreativas o profesionales; en resu
men, el deseo de vivir una vida más completa.

2. En algunas partes del mundo hay ya un
grado bastante alto de concentración de la
población en las zonas urbanas, mientras que
en otras partes la formación y el crecimiento
de las ciudades apenas ha comenzado. En parte
de 'Africa,por: ejemplo, menos de la. décima
parte de la población vive actualmente en zonas
urbanas; la. proporción más alta es.la de cuatro
quintas partes, en el Reino Unido 2. Aunque
podría considerarse extremado pensar· que, en
otras partes del mundo, se alcanzará, a su debi
do tiempo, una proporción tan alta como las
cuatro quintas partes, hay buenas razones
para esperar que la actual migración del campo
a las ciudades continuará su disminución. No
se puede proveer indefinidamente al manteni
miento de la creciente población del mundo por

1 Chambers's ElIcyclopmdia, vol. XIII, pág. 701.
2 Naciones Unidas Demographic Yearbook, 1962

(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
63.XIII.l).

I

nuevas extensiones. de la zona de la superficie
terrestre dedicada a la agricultura de subsis
tencia. La solución reside en aumentar la
productividad de las zonas agrícolas existentes
por medio de métodos de explotación agrícola
más perfectos, incluyendo la mecanización, que
ocasionarán un aumento pequeño o nulo del
número de personas ocupadas directamente en
la agricultura. El incremento demográfico ha
de ser absorbido en las ciudades, donde, por
supuesto, algunas personas contribuirán, indi
rectamente, a la producción de alimentos, al
participar en la fabricación de equipo agrícola
o en la elaboración final y el empaquetado de
los productos agrícolas.

3. En el pasado, la migración rural-urbana
ha jugado un papel importante en la expansión
económica y en la elevación de la renta y de la
riqueza per cápita de todos los países altamente
industrializados. Sin embargo, no se puede
suponer automáticamente que se originarán los
mismos beneficios en todos los países que ahora
experimentan una migración a gran escala
hacia las ciudades. Para que tenga lugar la
industrialización, es necesario, también, que
haya suficiencia de materias primas y de sumi
nistros de energía y que existan mercados para
los bienes producidos. Aún donde se satisfacen
estas necesidades continúa habiendo dificultades
en absorber en la industria fabril a los que han
inmigrado a las ciudades, cuya formación y
conocimientos heredados se refieren quizás a
métodos agrícolas primitivos.

4. En términos de desarrollo económico,
existe, en un extremo, la población que vive en
la zona rural, ocupada predominantemente en
la agricultura, en la que participa toda la
familia: jóvenes y viejos, hombres y muje
res. En el otro extremo, se encuentra la
moderna comunidad industrial que vive princi
palmente en las ciudades, o cerca de ellas, y
que trabaja en procesos y circunstancias que
generalmente imposibilitan la participación fa
miliar. Ejemplos de estos dos tipos de comuni
dad serían Tailandia y el Reino Unido, en los
que las proporciones registradas como vivienda
en zonas urbanas eran, respectivamente, el
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de su deseo y predisposición. En los primeros
años de la existencia del Estado soviético,
cuando en el país todavía quedaban parados, a
las mujeres que no tenían marido se les conce
día preferencia para su admisión en el trabajo.
Como resultado de la definitiva y completa
liquidación de los parados en el país, en el año
1930, es decir, en el decimotercer año de la
existencia del Estado soviético, para las muje
res, como también para todos los. ciudadanos,
se hizo accesible el trabajo en la rama preferida
de la economía.

14. La elevación del papel de las mujeres
en la producción social y su alivio del trabajo
doméstico, el mejoramiento de las condiciones
de trabajo de las mujeres, la protección de su
salud y de la salud de sus hijos, la elevación
del nivel de instrucción, la preparación especial
y cualificación de las mujeres, la acción de
darles a conocer el alcance de la ciencia, de la
cultura y del arte, todo esto constituye el
objeto de la gran preocupación del Estado
Soviético.

15. El rápido desarrollo conforme a plan de
la economía del país a base de la propiedad
colectiva de los medios de producción, la indus
trialización y el paso de una agricultura pro
fundamente dividida a una fuerte agricultura
mecanizada colectiva, que ha permitido en un
breve plazo histórico superar el atraso econó

. mico del país, ha garantizado un rápido
desarrollo, sobre todo de la economía nacional,
y naturalmente ha modificado la situación de
las mujeres en la Unión Soviética.

16. La colectivización de la agricultura ha
: permitido a la mujer campesina obtener una
igualdad jurídica de hecho con el hombre, ha
creado una base económica firme para el
cumplimiento de la emancipación y la igualdad

. jurídica prevista por la ley.
17. En la Constitución de la URSS a la

mujer se le conceden derechos iguales al hom
bre en todos los aspectos de la vida económica,
estatal, cultural y politicosocial. A la mujer
en la URSS se le garantiza por la ley derecho
idéntico al hombre al trabajo y a la instrucción,
al descanso, seguro social en caso de enfermedad
o de alumbramiento, la garantía de una pensión
oficial por invalidez, por vejez y en caso de
pérdida del sostén de la familia. La pensión por
vejez las mujeres la obtienen a una edad
inferior en cinco años a los hombres, y a las
mujeres que han dado a luz y han educado
cinco o más hijos, incluso diez años, es decir
a los cincuenta años.

18. Las mujeres en la URSS disfrutan un
derecho igual al hombre en el salario por el
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trabajo. Conforme a la situación real en la
economía de la URSS, con ocasión del pago
a destajo del trabajo, las redes de tarifas, primas
y otra serie de pagos son iguales para traba
jadores y trabajadoras: todos los obreros
varones y mujeres que tienen la misma cate
goría de cualificación, a trabajo igual en canti
dad y en calidad de labor, reciben un salario a
base de remuneraciones iguales por destajos
iguales. Esto mismo se efectúa también en el
trabajo por tiempo. Los trabajadores directivos,
ingenieros y técnicos de las empresas, estable
cimientos y organizaciones son remunerados
<le acuerdo con el sistema de sueldos y primas.
Fijadas en dependencia del objetivo y carácter
del trabajo, del grado de responsabilidad, de la
complejidad del trabajo y de la importancia
de la empresa en la economía nacional, los
sueldos fijos relativos al empleo se reciben en
las mismas cantidades, tanto para hombres
como para mujeres. El sistema de primas se
aplica en igual grado, tanto para hombres cómo
para mujeres.

19. En la URSS no hay ni puede haber
discriminación de las mujeres por motivo del
trabajo a causa de la edad o de la situación
familiar. No existen los problemas en los que
se ven envueltas las mujeres en algunos países
para la consecución de trabajo cuando son
viejas. Ellas pueden siempre a su deseo obtener
trabajo y frecuentemente, mujeres que tienen
derecho a la obtención de una pensión por vejez
completamente suficiente, continúan trabajando,
no queriendo abandonar su trabajo preferido.

20. No puede servir de obstáculo para la
admisión en el trabajo o como pretexto para
el despido, el matrimonio, como sucede en
algunos países.

21. Las mujeres de la Unión Soviética
tienen igualdad 'de derechos también en la
familia. Tienen derechos sobre los hijos, la
hacienda; casadas o divorciadas conservan los
mismos derechos que el hombre. Juntamente
con esto la ley protege los intereses de la mujer
madre y del hijo. Preocupándose de la educa
ción de las generaciones según crecen en edad,
el Estado presta un auxilio especial material
a las madres con muchos hijos y a las soli
tarias, ayudándolas en la educación de los
hijos. Sobre todas las mujeres que van a ser
madres, o 10 han sido, se manifiesta un cuidado
especial. Independientemente de esto, donde
ellas trabajan, en la producción o en el koljós,
se les concede un permiso por embarazo y
alumbramiento, 'conservando la retribución;
reciben asistencia gratuita médica medicinal y
profiláctica, por instituciones polic1ínicas-hos-
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pitalarias, maternidades, consultorios de pueri
cultura y ginecología, etc.

22. Como resultado del gran trabajo siste
mático de las uniones profesionales y otras
organizaciones sociales por la creación de
condiciones que diesen a la mujer la posibilidad
de obtener una especialidad y trabajar. en la
rama elegida por ella, en el país fueron conse
guidos grandes éxitos en el cumplimiento del
derecho de la mujer al trabajo y a la instruc
ción. El poderoso incremento de la mecanización
y de la automatización de la producción, el
incremento del nivel cultural y de la calificación
productiva de las mujeres, el mejoramiento
habitual de las condiciones de trabajo en las
empresas para todos los trabajadores, y en
particular para las mujeres, 'y también las
medidas en pro de la emancipación de las
condiciones de vida de la mujer, creación de una
extensa red de comedores, lavanderías, institu
ciones infantiles, guarderías, jardines.etc., han
favorecido un extenso empleo del trabajo
femenino y han dado la posibilidad de incorpo
rar millones de mujeres a la producción social.

23. En la Rusia zarista la mujer carecía de
derechos; el 88% de las mujeres rusas de
nueve y más años de edad eran analfabetas.
Unicamente unas pocas mujeres, principal
mente de los estratos privilegiados de la socie
dad, podían obtener instrucción en centros de
enseñanza media, y la mujer con instrucción
superior era una rara excepción. Las mujeres
de la Rusia prerrevolucionaria no poseían ni
derechos políticos ni económicos. Según las
leyes que entonces existían las personas de
sexo femenino no figuraban en las listas elec
torales de la Duma del Estado. Las mujeres de
las aldeas no participaban en las asambleas
comunales de los campesinos, en las que se
debatían las cuestiones relacionadas con el
cultivo de la tierra (organización agraria,
transformación de la tierra, utilización de los
terrenos, repartición de las cargas). Trabajando
de la mañana a la noche,en el campo y en
casa, la campesina tampoco tenía derecho alguno
enla familia.

24. En cuanto se refiere a las mujeres que
eran obreras, su trabajo se utilizaba principal
mente en las labores que no exigen arte y
destreza; el 80% de todas las mujeres rusas
de trabajo asalariado trabajaban en calidad de
sirvientas, trabajadoras jornaleras, y también
de sirvientas agrícolas en fincas de los terrate
nientes y de los campesinos ricos. Solamente el
13% de las mujeres ccupadas trabajaban en
la industria (principalmente en la textil, con
fección y alimentación) y en la construcción,
y solamente el 4% en la enseñanza y la sanidad.

/

La falta casi completa de un sistema de ense
ñanza profesional productiva, la inaccesibilidad
de la instrucción general, cerraban el camino a
la mujer obrera a la rama del trabajo calificado.

25. Especialmente pesada y carente de dere
chos era la situación de la mujer antes de la
revolución en las regiones orientales de la
Rusia zarista, y también en los principados de
Bujara y Jiva, cuyos territorios en la actualidad
forman parte de las Repúblicas soviéticas del
Asia Central. Las mujeres de los pueblos orien
tales, salvo raras excepciones, eran todas
analfabetas, estaban en completa dependencia
de los hombres, aunque el trabajo de las mu
jeres en la economía de estos pueblos jugaba un
gran papel. Las mujeres' no solamente se ocu
paban de la economía doméstica, sino que
también tejían cestos hábilmente, bordaban. No
obstante desde la edad de 9-10 años llevaban
"paranyá", Este atavío antihigiénico, sin forma,
aparecía como un largo saco, que cubría la
cabeza y toda la figura de la mujer de un tejido
gris u oscuro, con unas mangas largas muy
estrechas "falsas" que se juntaban detrás de la
espalda, constituyendo el símbolo exterior de
su situación de carencia de derechos. Las mu
jeres fuera de casa podían contemplar el mundo
que las rodeaba solamente a través de una
redecilla que les cubría el rostro. Las muchachas
en estas regiones, mucho antes de haber llegado
a la mayoría de edad, eran vendidas a un
marido y se convertían en plena propiedad.

26. La carencia de derechos, la pesada situa
ción lle-tffirlllrr.ter~en la Rusia zarista, se
agravaba con el atraso económico general del
país, el extraordinariamente bajo nivel de vida
de la población. La primera guerra mundial, y
después la intervención y el bloqueo económico
del país soviético por parte de otros Estados, le
debilitaron todavía más, arruinaron la economía
del país.

27. Habiendo tomado el poder en sus manos
y habiendo terminado la agresión de los inter
vencionistas y de los facciosos contrarrevolu
cionarios, los obreros y los campesinos de la
Rusia soviética emprendieron la reconstrucción
y la transformación de la economía del país.
Para el año 1926 la economía devastada estaba
reconstruida hasta el nivel de la anteguerra y
ya para el año 1932 la producción de la indus
tria había aumentado en relación con el año
1913 en 2,7 veces, la construcción de maquina
ria y la metalurgia en 7 veces, y la energía
eléctrica, casi en 7 veces. En el año 1964 este
aumento se componía respectivamente de 56,
437 y 2?5 veces.

28. La cifra general de obreros y empleados
en el ,l?'aís había aumentado en el año 1932 casi
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en 2 veces y en el año 1964 casi en 5,7 veces.
Hubo todavía mayores ritmos de crecimiento
en la cifra de mujeres obreras y empleadas. En
el año 1929 en la economía nacional de la
URSS estaban ocupadas 3,1 millones de muje
res obreras y empleadas; en el año 1933, 6,7
millones; en el año 1940, 12 millones, y en el
año 1964, aproximadamente 36 millones, o sea
el 49% de la cifra total de obreros y empleados.
Naturalmente se modificó la distribución de las
mujeres ocupadas por ramas independientes de
la economía nacional. En el año 1963, de la
cifra general de mujeres obreras y empleadas,
el 380/0 trabajaban en la industria y en la
construcción; el 25% en la instrucción, sanidad,
en la ciencia y en el servicio científico, y el
37% restante en el comercio, alimentación
colectiva, en el aparato de los órganos adminis
trativos y en las instituciones de seguro y
crédito y otras.

29. El cumplimiento de la política nacional
del Estado soviético dirigido al desarrollo de
la economía de las regiones nacionales y al
renacimiento y el desarrollo de la cultura na
cional crearon las condiciones para el creci
miento cultural y profesional, para la actividad
productiva de las mujeres de los que habían
sido confines nacionales de la Rusia zarista.
En las regiones de Transcaucasia la cifra de
las mujeres obreras y empleadas en el año
1963 había crecido en relación con el año 1933
casi en 5 veces, y en las regiones del Asia
Central y de Kazadstán en más de 9 veces.
Ahora en estas regiones las mujeres obreras
y empleadas constituyen el 37-42% del número
de todos los obreros y empleados y la aplas
tante mayoría de los ocupados en la industria,
construcción, instrucción, sanidad, ciencia y
servicio científico. Tales ocupaciones de las
mujeres como sirvienta, jornalera, bracera, han
quedado en un remoto pasado. El número de
.mujeres ocupadas en el trabajo intelectual crece
significativamente con mayor rapidez que el
número de mujeres ocupadas en el trabajo
físico. En el período entre los censos de pobla
ción de los años 1939 y 1959 el número de
mujeres ocupadas en un trabajo fisico industrial
ha aumentado en el 1% (de 45 a 46%) y el de
las ocupadas en un trabajo predominantemente
intelectual en el 21% (del 33 al 54%). El
número de mujeres ocupadas en trabajopredo
minanternente físico, crece, principalmente, a
cuenta de la utilización del trabajo. femenino
en los trabajos mecanizados. Simultáneamente
con el .enrolamiento para el manejo de las
máquinas. y de los mecanismos se realizan me
didas para la transferencia a trabajos ligeros
de las mujeres que realizan trabajos pesados

y tareas en condicionesvperniciosas de tra
bajo, los cuales cumplían ellas en los tiempos
de la guerra, cuando sustituían a los padres,
maridos y hermanos que se encontraban en el
frente.

30. La liberación política y económica de
las mujeres descubrió un camino a millones de
obreras y campesinas de la Unión- Soviética
hacia la conquista hasta la cima de la ciencia,
del arte y de la cultura; millones de mujeres se
convirtieron en gerentes y organizadores de la
producción, porque la igualdad de derechos de
las mujeres en la URSS significa el mismo
derecho que el hombre a participar en la direc
sión de la vida económica y cultural del país.
En la economía nacional de la URSS en el 15
de noviembre de 1964 estaban ocupadas 6,6
millones de mujeres, especialistas con instruc
ción media y superior, que constituyen el 59%
de la cifra total de los trabajadores directivos
y de los especialistas.

31.. Entre los ingenieros diplomados de la
industria las mujeres constituyen el 31%; entre
los ingenieros diplomados de la construcción,
el 17%. En la URSS, de cada tres ingenieros,
uno es una mujer (como comparación no
carece de interés indicar que en los Estados
Unidos es una de cada cien). Entre los traba
jadores agrónomos, zootécnicos y veterinarios
con instrucción especial media y superior, el
43% son mujeres, entre directores de escuelas
y profesores el 69%, médicos de todas las
especialidades el 75%. En los Estados Unidos,
según los últimos datos publicados, el número
de' las mujeres médicos se componía de 15,5
millares, o solamente el 7% de su cifra total.
En la Rusia prerrevolucionaria, las mujeres
médicos de todas las especialidades eran en
total únicamente 2,8 millares, o el 10% de la
cifra total de médicos, y en la URSS en el
año 1964 (según datos provisionales) eran
390 millares. Es preciso decir que incluso en
las regiones nacionales más atrasadas en otro
tiempo de la Rusia zarista, el número de mu
jeres médicos ahora es muy importante. En la
RSS casaja el número de mujeres médicos al
final del año 1963 se componía del 75%; en
la RSS armenia, del 72% ;en la RSS usbeca,
del ó5% de. la cifra total de médicos. El
porcentaje de mujeres en la cifra total de di
rectores de escuelas y de profesores en el año
1964 consta en estas repúblicas respectiva
mente de 62, 54 y 41%. Es elevado también en
las Repúblicas de' Kazadstán, Asia Central y
Transcaucasia el porcentaje de mujeres en la
cifra total de ingenieros, de agrónomos y de
otros especialistas.

'.# -, •
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32. Entre las mujeres directivas y especia- ámbito de la sanidad, de la enseñanza, de la

listas de la industria de la construcción, de la ciencia, de la cultura. Trabajo de tal respon
instrucción y de la sanidad, muchas han sido sabilidad y honorabilidad como la protección
campesinas que han recibido la instrucción en de la salud de la población y la educación de la
la escuela soviética. Además, en la organización generación adolescente. se ejecuta, principal-
de la agricultura y en la dirección de los koljo- mente, por mujeres. .
seSI las mujeres juegan un gran papel, actuando 36. Los servicios laborales de las mujeres
como presidentes y miembros de la dirección se aprecian grandemente en la URSS. Acerca
de los koljoses, como jefes de granjas, jefes de de esto da fe la circunstancia de que por el
equipos y jefes de cuadrilla. trabajo esforzado en la industrial la construc-

33. Las mujeres ejecutan un trabajo direc- ción, los transportes, las comunicaciones, en la
tivo en los órganos de la administración del producción agrícola, en la instrucción nacional
Estado, en uniones profesionales o sindicatos y y la sanidad, en el campo de la actividad
en otras organizaciones sociales: 2.915 mujeres científica y del arte, desde 1918 hasta 19651 a
han sido elegidas como diputados de los Soviets las mujeres se les entregaron 869.000 condeco
Supremos de las Repúblicas de la Unión y raciones y medallas. El título de Héroe del
autónomas, o sea el 34% de todos los diputa- Trabajo Socialista se les ha concedido a 2.885
dos j más de 815 millares de mujeres, o sea un mujeres, de ellas 24 mujeres condecoradas con
42%1 son miembros de los Consejos locales la segunda medalla de oro de "La Hoz y el
de diputados ele los que trabajan j 390 mujeres, Martillo".
o el 27% del número total de diputadoSI son
diputados del Soviet Supremo de la URSS. 37. En los años de la ·~ran Guerra Patria,
Entre los elegidos en los órganos sindicales, entre 1941 y 19451 las mujeres no sóio traba
desde el CCS de la US (Consejo Central de los jaron abnegadamente en la retaguardia, sino
Sindicatos de la Unión Soviética) hasta los que también realizaron hazañas en el frente y
comités de fábricas y talleres, hay cientos de en los destacamentos de guerrilleros. Muchas
millares de mujeres. El porcentaje de mujeres mujeres por su méritos en el período de .la
en los órganos sindicales se compone del 30- guerra merecieron condecoraciones. En total a
60%. En varios ministerios las mujeres ocupan las mujeres de la Unión Soviética, incluyendo
puestos de ministros y de viceministros. En la también las condecoradas por méritos de
URSS millares de mujeres se ocupan en el guerra, durante el período de 1918 a 1 de enero
trabajo científico. En el año 1964 había 230.000 de 1965 se les entregó más de un millón de
mujeres trabajadores científicos, o sea el 38%. condecoraciones y medallas.
Aproximadamente 1.000 mujeres poseen grado 38. En mayo de 1965 el Soviet Supremo de
científico de académico miembro activo, de la URSS I para celebrar los sobresalientes mé
miembro de academia correspondiente, de cate- ritos de las mujeres soviéticas en la construc
drático. Aproximadamente 17.000 mujeres ción comunista, en la defensa de la patria en
poseen grado científico de docencia o de colabo- los años de la Gran Guerra Patria, su heroísmo
rador científico superior. Como clara ilustra- y su abnegación en la retaguardia, y haciendo
ción de los éxitos científicos y técnicos de las mención de la gran aportación de las mujeres
mujeres en la Unión Soviética se halla la en el reforzamiento de la amistad entre los
circunstancia de que la primera mujer que ha pueblos y la lucha por la paz, promulgó una
realizado un vuelo en el cosmos es la mujer ley relativa a la declaración de día festivo el 8
rusa Valentina Tereshkova. de marzo, como Día Internacional de la Mujer.

/

34. En 1 de enero del año 1962 en la Unión 39. En la URSS, la mujer que es madre
de Escritores de la URSS habían ingresado ~oza del aprecio, respeto, cuidado, bajo todos
698 mujeres escritoras, en la Unión de Perio- los aspectos, y de la atención del Estado. Ade
distas de la URSS· 4.000 mujeres periodistas, más de los subsidios estatales y exenciones que
en la Unión de Arquitectos de la URSS 2,4 disfrutan las madres de muchos hijos y las
millares de mujeres arquitectos, en la Unión madres que viven sin hijos, en la URSS están
de Artistas de la URSS más de 2.300 mujeres instituidos por ley premios para las madres de
artistas, y en la Unión de Compositores de la muchos hijos. Desde el momento de la promul
URSS 212 mujeres compositoras y directoras gación de la ley hasta el momento actual, han
de orquesta. sido concedidos subsidios, por el Estado, a las

35. Estos datos testimonian elocuentemente madres de muchos hijos y a las que viven
sobre la grande y siempre creciente importan- solas, motivados por más de 36 millones de
cia del trabajo femenino en todas las ramas de hijos. Solamente en el año 1964 recibieron
la economía nacional y especialmente en el subsid~bs del Estado casiseis millones de ma-
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dres. El título honorífico de "Madre heroína"
fue concedido a 83 mujeres, millones de madres
de familia numerosa fueron condecoradas con
la Orden de "Gloria materna" y con la
"Medalla de la Maternidad". La salud de la
mujer madre y de sus hijos la protege una
amplia red de instituciones especiales para la
protección de la maternidad y de la infancia,
que les presta ayuda profiláctica y medicinal,
como a toda la población, gratuitamente.

40. De esta manera la elevación del papel
económico de las mujeres se combina en la
URSS con el cuidado del Estado y de toda la
nación acerca de la mujer, como madre. Esto
permite a las mujeres utilizar más ampliamente
sus derechos, emplear en plena medida su
conocimiento y talento en el trabajo social.

41. La cuestión femenina, esto es, la cuestión
sobre la situación.jurídica de las mujeres, sobre
el trabajo femenino, sobre el importante papel
en la vida político-social y económica de la

sociedad de las mujeres obreras y campesinas,
que forman una parte aplastante de la población
femenina del querido país, está totalmente
resuelta en la URSS positivamente. La com
pleta eliminación de los vestigios de la desigual
situación jurídica en las condiciones de vida, la
concesión a las mujeres de trabajos relativa-.
mente más ligeros y al mismo tiempo idénticos
en su remuneración con los trabajos de los
hombres, la creación de todas las condiciones
de vida social para la unión de una maternidad
feliz con una participación cada vez más activa
y creadora de las mujeres en el trabajo social
y en la actividad social en las ocupadas por la
ciencia y el arte, he aquí las tareas inmediatas
para la mejora ulterior de la situación de las
mujeres, cuyas tareas tiene ante sí la Unión
Soviética, y ésta resuelve estos problemas
juntamente con la elevación del programa
general del ulterior desarrollo de las fuerzas
productivas, la elevación de la productividad
del trabajo y la elevación del bienestar de la., .

nacion.
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Factores socioeconómicos que aseguran el pleno empleo
(según la experiencia de la Unión Soviética)

P. P. LITVYAKOV

1. RECURSOS LABORALES Y OCUPACIÓN a pensión. En los países más desarrollados en-el
aspecto económico, la proporción de adoles-

1. La fuente que alimenta de mano de obra centes hasta 15 años en los recursos laborales
a toda la economía nacional es la población. se compone del 0,5 al 1,5%, y las personas de
La parte de ésta que posee un conjunto. de 65 y más años de edad, .del 4 al 6%. En la
aptitudes físicas y espirituales que le permiten URSS, según los datos del censo del año 1959,
trabajar, forma los recursos potenciales del los adolescentes que trabajan, de edad inferior
trabajo o, como se acostumbra denominarlos a 16 años, constituyen aproximadamente el
en la práctica del cálculo de la planificación en 0,6%, y las personas con pensión por edad, más
la URSS, los recursos laborales. Los recursos del 3%, y en la edad de ocupación de la esta
laborales económicamente activos componen la dística internacional, correspondientemente el
mano de obra. 0,2% y cerca del 1%. En los países en desa-

2. La p.rticioaciónlaboral de la población en rrollo la fracción de adolescentes hasta 15 años
la economía del país depende de la parIcula- en los recursos laborales se compone del 5-10%,
ridad de las condiciones sociales, económicas y y la fracción de personas con edad de más de
otras; de determinadas peculiaridades de la 65 años, del 2-5%. La fracción de los adoles
formación de los recursos laborales y de la centes y de las personas con derecho a pensión
mano de obra, de la dirección y grado de en la economía del país se determina por una
aprovechamiento. Los límites de edad de la serie de factores económicos y sociales: el nivel
participación laboral de la población en la de vida de la población, la importancia de la
economía del país tienen carácter movedizo. No agricultura en la economía, el nivel de des
pueden ser idénticos para los países que se arrollo de la pequeña producción, el sistema de
encuentran en diferentes condiciones de desa- instrucción, la situación de las mujeres en la
rro11o económico y en distintas condiciones sociedad, el programa de la concesión de
sociales. pensiones, etc.

3. El grupo de edad básico de los recursos 5. Existe dependencia entre los ritmos de
laborales 10 compone la población en edad apta crecimiento de la población, su estructura por
para el trabajo, En la estadística internacional, sexo y edad y el grado de ocupación de la
a esta población pertenecen, como norma, las población. Desde el punto de vista de los
personas de 15 a 64 años. En la URSS, la intereses actuales (corrientes) del país consti
población en edad apta para el trabajo la com- tuye la más efectiva estructura de la población
ponen los hombres de 16 a 59 años y las aquella en que ocupan la máxima proporción
mujeres de 16 a 54 años. El límite inferior de las edades aptas para el trabajo. No obstante,
edad se determina, pues, por aquellos adoles- en relación con el problema de la efectividad
centes, hasta los 16 años, que están obligados de tal o cual estructura. de la población,
por la ley a asistir durante ocho años a la tratarlo desde estas posiciones no sería correcto.
escuela, y el límite superior, igual, por el cese La población infantil constituye los recursos
de la participación de las edades superiores en potenciales de trabajo en el futuro. La expe
la actividad laboral, en correspondencia con la riencia histórica de la Unión Soviética y de
ley sobre la concesión de pensiones. otros países desarrollados da fe acerca de que

4. Además de la población en edad apta para la resolución del problema de la elevación de la
el trabajo, también tienen relación con los efectividad de la estructura de la noblación se
recursos laborales, en la medida de su partí- apoya no en la disminución de la natalidad, sino
cipación, las personas que se encuentran en los en las condiciones socioeconómicas de des
confines de las edades indicadas: adolescentes arrollo del país. Basta indicar que en la econo
que no han alcanzado los quince años (en la mía nacional de la URS;, trabajan aproximada
URSS los 16) y población en Jedad con derecho mente ¡ueve· décimas partes de la población
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apta para el trabajo (excluyendo el personal de
las Fuerzas Armadas), en los Estados Unidos
aproximadamente 3/4, en los restantes países
desarrollados de 2/3 a 3/4. Además se tienen
grandes fluctuaciones en la proporción entre la
población ocupada y la población restante. En
la URSS, por cien personas que trabajan
(excluyendo el personal militar) se tienen sin
ocupación en la economía nacional de la pobla
ción 120 personas, en los Estados Unidos
aproximadamente 150, en los países europeos
este coeficiente fluctúa fundamentalmente entre
los límites 105-150, y en los países en vías de
desarrollo alcanza 150-230 personas. En los
países en vías de desarrollo la proporción entre
las personas ocupadas y las que están a cargo
de otra depende fundamentalmente del, gran
número de personas en edades infantiles, del
no alto nivel de ocupación de las mujeres, y de
la ímprrtancia de los sin trabajo. En los países
europeos la proporción entre los que trabajan
y los que están a cargo de otra persona se ha
formado como resultado de los bajos ritmos de
crecimiento de la población (0,5-1,4% por
término medio anual, en contra de 2-3% en
los países 'en vías de desarrollo) y la relativa
mente elevada ocupación de las mujeres (1/4
2/5). La gran diferencia entre las proporciones
indicadas en la URSS y los Estados Unidos se
debe en lo fundamental a la más elevada frac
ción de ocupación de las mujeres obreras y
empleadas (cerca de 1/2 en contra de 1/3) y
a la ausencia de parados en la URSS con
aproximadamente idénticos ritmos de creci
miento de la población. Esto significa que, bajo
restantes condiciones iguales, cuanto más ele
vado es el nivel de ocupación de la población
en edad apta para el trabajo, esto es económica,
una más racional proporción se forma entre
los ocupados en la economía nacional y fa
población que no trabaja.

6. El problema de la liquidación del paro y
la consecución de la ocupación de la población
constituye uno de los más importantes aspectos
del problema social de la creación de las condi
ciones para unos elevados y estables ritmos de
desarrollo económico (producto de la renta
nacional). El rápido crecimiento del producto
social proporciona un incremento de puestos de
trabajo en correspondencia con las necesidades
de su población y contribuye a la realización
del pleno empleo. En la URSS, desde el año
1928 hasta los tiempos actuales, el incremento
medio anual de la renta nacional ha constado
aproximadamente del 10%, el aumento de la
productividad del trabajo para la economía
nacional en conjunto se compuso del 9% y la
cifra de trabajadores manuales y no manuales

ocupados en 'la economía nacional se aumentó
en 5,5% por término medio anual, además del
aumento de la cifra de población en edad apta
para el trabajo en estos años 'aproximadamente
en el 1,3%. En el veintenio 1961-1980 se
vislumbra un crecimiento anual de la renta
nacional de aproximadamente el 8,4%, de la
productividad del trabajo en 7,7%, de la cifra
de todos los trabajadores en la economía
nacional aproximadamente del 1,7%. además
del incremento de la cifra de la población apta
para el trabajo del 1,3%, es decir el incre
mento de los nuevos puestos de trabajo aventa
jará el incremento de la población. No satisfa
ciendo el incremento de la población la necesidad
de la economía nacional en mano de obra habrá
de satisfacerse como antes a cuenta de los
ocupados en la economía doméstica.

. 7. En la práctica del cálculo y de la plani
ficación en la URSS se diferencian la ocupación
en la economía social, el estudio con abandono
del trabajo, la agricultura suplementaria per
sonal y la economía doméstica. Hablando sobre
la ocupación en la economía nacional, se tiene
a la vista la ocupación en la agricultura colectiva
y la suplementaria personal. La cifra máxima
posible de los recursos laborales en la economía
nacional depende de qué parte de la población en
edad apta para el trabajo es imprescindible
que permanezca en la economía doméstica y qué
parte se dirija al estudio. En la URSS prácti
camente casi toda la población en edad apta
para el trabajo puede trabajar, ocupada en la
economía nacional. No participan en ella única
mente las personas ocupadas en la educación
de los hijos, en el cuidado de los ancianos, que
llevan la economía doméstica, y tampoco los
que realizan estudios en centros de enseñanza.
El aumento del número de los que estudian
se dicta por los intereses del desarrollo de la
economía nacional, la necesidad en la misma de
cuadros calificados. En los tiempos actuales el
Estado soviético constantemente hace todo 10
posible para ensanchar las fronteras de la
población económicamente activa mediante el
desarrollo de una red de instituciones para la
educación colectiva de la ~eneración adolescente
(jardines de infancia, guarderías, escuelas
internados y escuales de jornada prolongada,
etc.), creándolas a cuenta de los fondos sociales.
Esto da la posibilidad de 'reducir sistemática
mente el número de los ocupados en la economía
doméstica, de incorporarlos a la economía social.
Si en la economía doméstica en el año 1928,
cuando la Unión' Soviética abordó la industria
lización, estaba ocupado el 28% de la población
urbana en la edad apta para el trabajo, hoy
día su fracción se compone de menos del 13%.
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n. CONDICIONES DECISIVAS Y FACTORES DE
ELEVACIÓN DEL NIVEL DE LA OCUPACIÓN

9. Condición decisiva de la elevación del
nivel de la ocupación en la URSS la constituyó
la industrialización del país. El rápido creci
miento de la producción industrial y de la
construcción acompaño la expansión de la red
de empresas y establecimientos en otras ramas
de la economía nacional y en la esfera del
servicio de la población. La industrialización
constituyó una tarea básica del primer quin
quenio (1929-1932). Era necesario crear en el
país una industria tal que fuese capaz de
proveer de nuevo utillaje a toda la economía
nacional sobre la base de la técnica actual,
transformar la Unión Soviética en un país
industrial, crear la base económica para la
construcción del socialismo. Uno de los rasgos
de la industrialización 10 constituían los rápidos
ritmos de desarrollo de la industria pesada y
particularmente la construcción de maquinaria,
que había formado la reconstrucción técnica
básica de la economía nacional y las condiciones
de la independencia económica del país. Durante
los años del primer quinquenio los fondos
productivos básicos crecieron en la economía
nacional en 1,5 veces, y en la industria y en la
construcción en 2,4 veces. Fueron creadas 1.500
grandes empresas, las cuales constituyeron la
base de un desarrollo industrial ulterior del
país; se fundó un gran número de empresas
medianas y pequeñas. Fueron creadas de nuevo
ramas enteras; fabricación de tractores, fabri
cación de automóviles, fabricación de maqui
naria, fabricación de maquinaria agrícola, indus
tria química y aeronáutica. Naturalmente fueron
reconstruidas las ramas metalúrgica, del petró
leo y otras.

1 '
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8. Al pnncipio de la industrialización del . 10. En los primeros años del quinquenio en

país (1928), en la economía nacional de la relación con .la introducción masiva de nuevas
URSS estaban ocupados aproximadamente 2/3 capacidades de producción creció. intensamente
de toda la población en edad apta para el la cifra de trabajadores manuales. y. no
trabajo. Además, 'entre la población no ocupada manuales: el incremento en la industria y en la
8-9 millones de personas componían la super- construcción constó por término medio anual
población agraria (1/7 de la población rural en de 1,45 millones de personas, o sea el 23%.
edad apta para el trabajo), aproximadamente Juntamente con este enorme incremento del
millón y medio de personas alcanzaban el número de los ocupados se incrementó también
número de los sin trabajo en las ciudades (el la productividad del trabajo. En los años
9% de la población urbana en edad apta para siguientes el impetuoso crecimiento de la pro
el trabajo). Gracias a la gerencia conforme a ducción industrial y otras ramas de la economía
plan de la economía, la Unión Soviética ya en se acompañó constantemente del número de los
el curso de los dos o tres años del primer ocupados. En los tiempos actuales el número
quinquenio resolvió felizmente el problema de de los trabajadores ocupados en la industria ha
la liquidación de los sin trabajo y de la super- crecido aproximadamente en relación con el
población agraria, asegurando el pleno empleo año 1928 en siete veces.
a toda la población apta para el trabajo.

11. Un rasgo característico de la utilización
de los recursos laborales de la URSS desde el
mismo principio de la industrialización 10
constituye la conjunción del incremento del
número de los ocupados en las ciudades y la
disminución de los mismos en la agricultura.
Gracias al aumento de la mecanización de los

, trabajos agrícolas, un aumento considerable de
la superficie sembrada durante los años de
quinquenios anteriores a la guerra (37,4 millo
nes de hectáreas) no solamente no provocó un
aumento de la ocupación en la agricultura, sino
que condujo a una intensa reducción de la
misma. De 1928 a 1940, el número de los
ocupados directamente en la agricultura había
disminuido aproximadamente en 12 millones de
personas, y teniendo en cuenta la liquidación
de la superpoblación agraria, en 20 millones
de personas, o aproximadamente en 1/4,
juntamente con un incremento del aumento del
producto de la producción agrícola. En los años
de. la posguerra continuó el proceso ulterior de
la disminución del número. de los ocupados en
la agricultura. Como resultado, la fracción de
los ocupados en la agricultura y silvicultura
(incluidos los ocupados en la agricultura
personal suplementaria) entre toda la población
ocupada en el país se compone en la actualidad
del 34%, en contra del 80% en el año 1928.
El incremento de la cifra de la población urbana
a cuenta del desplazamiento a la ciudad de la
población rural y la transformación de lugares
rurales en urbanos, en 'los años 1926-1938,
constó de 24,5 millones de personas, y en los
años 1939-1959, aproximadamente de 31,6
millones de personas. Esto supera significati
vamente el incremento de la población urbana
como resultado de su "crecimiento natural. La
importancia relativa de la cifra de la población
urban.¡ ha aumentado desde el 18%, en el año
1926, hasta el 48%, en el año 1959, y el
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62%, en el año 1964. No obstante, la agricul
tura en su conjunto todavía posee reservas de
mano de obra, las cuales, con el incremento de
la productividad del trabajo agrícola, pueden
ser utilizadas en otras ramas de actividad.

12. La utilización de los recursos laborales
de los lugares rurales, redistribuidos en otras
ramas y ante todo en la industria, tropezó en
los primeros años de los quinquenios anteriores
a la guerra con determinadas dificultades. La
producción agrícola atrasada, de ese tiempo,
con una preponderancia de trabajo manual,
podía transferir a la industria únicamente mano
de obra no calificada. Con vistas a su total
utilización efectiva en la industria, era preciso,
en plazos breves, enseñar a millones de nuevos
trabajadores. Para ello se disponía de. dos
caminos. El primer camino, la 'enseñanza y la
preparación de la cantidad imprescindible de
mano de obra calificada y su incorporación
gradual a la producción; el otro camino, la
enseñanza y la preparación de los trabajadores
directamente, en el proceso de trabajo, sin
abandonar la producción. La combinación de
estos dos caminos resolvió con éxito el problema
de la preparación de cuadros calificados en
plazos históricamente breves, que constituye
uno de los grandes triunfos de la URSS.

13. La resolución del problema de la prepa
ración de los cuadros calificados exigía un
aumento importante del número de 10s traba
jadores de la enseñanza, y esto a su vez consti
tuía uno de los factores sociales de la elevación
del nivel de ocupación. Con especial rapidez
creció la cifra de los trabajadores de la ense
ñanza en los años 1929-1940, cuando acaeció
el impetuoso incremento de los estudiantes en
las escuelas de cultura general (de 13,8 a 35,6
millones de personas), que se habían preparado
como condición para el intenso aumento de la
instrucción media y superior en los años
subsiguientes y que habían colocado los cimien
tos para la creación de unos cuadros de traba
jadores de alta calificación. La cifra de maestros
aumentó constantemente y ha alcanzado en los
tiempos actuales los 2,3 millones de personas,
o 103 personas por cada 10.000 habitantes, en
contra de 24 personas en el año, 1928.

14. 'Otro factor social del aumento de la,
ocupación 10 constituye el desarrollo de la
sanidad. En correspondencia con ~as exigencias
de la mejora continua de la asistencia médica de
la población, partiendo del problema de la
reproducción de la mano de obra y de su utili
zación racional, constantemente se aumenta el
número de los trabajadores en esta rama. Por
10.000 personas en la sanidad en el año 1928
estaban ocupadas 26 personas, y ahora están

ocupadas 175 personas, o sea más de seis veces.
Esto condujo a que durante los últimos años
la URSS se convirtió en un país con la morta
lídad de población más baja del mundo. Espe
cialmente grandes éxitos de la medicina fueron
alcanzados en la disminución de la mortalidad
infantil en la edad inferior a un año. Baste
decir que en el año 1963 en relación con el
año 1940 la mortalidad total de la población
había disminuido en 2,5 veces y la infantil casi
en seis veces. Todo ello determinó el incremento
de la duración media de vida en 1,6 veces en
relación con el período en el que la Unión
Soviética solamente comenzaba a resolver el
problema de la industrialización de la economía
y de la construcción cultural social. Ahora la
duración de vida de la población de la URSS
se estima en 70 años.

15. En el número de los factores sociales de
la ampliación de la' ocupación se incluye también
el desarrollo de la esfera del servicio de las
condiciones de vida. El aumento del número
de los trabajadores en esta rama' crea las
condiciones para la disminución y el alivio del
trabajo femenino en la economía doméstica,
contribuye a la eliminación de la desigual
situación jurídica de las mujeres en las condi
ciones de vida y mejora el servicio de las
condiciones de vida de la población. En la
URSS el número de los ocupados en esta esfera
ha crecido desde el año 1928 a los tiempos
actuales en proporción a 10.000 personas en
10 veces.

16. Entre los factores sociales de la conse
cución del pleno empleo ocupa un lugar muy
importante la supresión de la carencia de dere
chos de las mujeres, la consolidación de su
igualdad de derechos con el hombre (salario
igual por trabajo igual, seguro social, etc.). La
constitución del Estado soviético ha establecido
y garantiza a la mujer igualdad de derechos con
el hombre al trabajo y al descanso, al salario
por el trabajo, seguro social' e instrucción. De
acuerdo' con la legislación laboral soviética las
mujeres embarazadas no se utilizarán para
trabajos nocturnos y suplementarios e impres
cindiblemente serán trasladadas a trabajos más
ligeros. En relación con el embarazo también
a las mujeres que han dado a luz además de la
vacación anual se les concede un permiso retri
buido de 112 días de calendario de duración y
en el caso de alumbramiento de dos o más hijos
o de partos anormales se prolonga el permiso.
La experiencia de la Unión Soviética atestigua
de manera convincente que no existen causas
de' ninguna clase para la limitación de la parti
cipación de las mujeres en todas las esferas
de la actividad humana. Entre los' ocupados en
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la economía nacional de la URSS las mujeres
constituyen el 48% y entre los trabajadores en
la instrucción especial, media y superior el
58% ;' de este número entre ellos ingenieros el
31%, y entre los técnicos el 38%. En la cifra
total de los dirigentes y de los especialistas de
las empresas industriales las mujeres constituyen
más de un tercio y entre los trabajadores
científicos más de un 39%. El aumento de la
fracción de mujeres se verifica principalmente
en aquellos aspectos de la actividad los cuales
están relacionados con el predominio del
trabajo intelectual (profesores y otros trabaja
dores de instrucción y cultura, médicos y otros
trabajadores de la medicina, trabajadores
científicos, trabajadores del aparato de la
administración, sistemas de finanzas y crédito,
etc.). En la esfera de la producción con ritmos
de ventaja crece el número de las mujeres que
ejecutan su trabajo con ayuda de máquinas y
de mecanismos.

III. FUENTES DE EXPANSIÓN DE LA OCUPACIÓN

17. La resolución del problema de la ocupa
ción está directamente relacionada con el,
problema de la acumulación. Los ritmos de
crecimiento de la inversión de capitales, la
estructura de su distribución y la ocupación
están correlacionados. Como rasgo caracte
rístico del aumento de la inversión de capitales
figuran no solamente sus elevados ritmos, sino
también, esto particularmente importante, 10
constante y 10 firme de sus incrementos. Esto
favorece la expansión sistemática de las capa
cidades de producción, que se acompañan con
una incorporación constante a la economía
nacional de mano de obra, en proporciones tales
que excluyen la posibilidad de una super
población relativa también en años aislados. La
gran ocupación conduce a un nivel más elevado
de acumulación.

18. En la URSS en el primer quinquenio
(1928-1938) se efectuó una nueva construcción.
Como resultado de la renovación de los fondos
básicos de la industria, ya al final del segundo
quinquenio, el 80% de la producción se obtenía
de las empresas construidas de nuevo y de las
reconstruidas. En los tiempos posteriores',
cuando estaba preparada una base productiva
capaz, ampliamente se utilizó la ventaja de la
reconstrucción y de la modernización de las
empresas. Esto determinó una elevada fracción
de acumulación en la renta nacional, que
permite elevar constantemente el nivel técnico
de las empresas activas y expansionar la
ocupación a cuenta de la introducción de nuevas
empresas con niveles técnicos elevados. Durante
el decenio 1954-1963 los. fondos productivos

.1

básicos en la industria y en la construcción
crecieron casi en tres veces, y la cifra de los
trabajadores únicamente en 1,6 veces, o en el
4,7% de promedio anual. Por el 100/0 de
incremento de los fondos básicos en el primer
quinquenio la cifra de los trabajadores manuales
y no manuales había crecido en el 9,1%y en el
último decenio en el 30/0. A medida del incre
mento de la madurez económica del país
grandísima importancia adquiere el aumento
de la cifra y de la importancia relativa de los
ocupados en ~a esfera del servicio de la
población.

19. En relación: con esto, el descubrimiento
de la distribución racional de la inversión de los
capitales por destino productivo y no productivo
tiene la mayor importancia, puesto que ejerce
influencia en los ritmos de desarrollo econó
mico 1. El principio de partida para el estable
cimiento de la relación entre los ocupados en la
producción material y en la esfera no productiva
se emplea, por una parte, en el nivel conseguido
y los ritmos de elevación de la productividad
del trabajo, y por otra, en la imprescindibilidad
de la resolución de los problemas que tiene ante
sí la sociedad en el dominio de la formación
cultural social, teniendo en cuenta la compo
sición de la población por edades, la existencia
de cuadros calificados y la necesidad de ellos,
y también la capacidad de capital de las ramas
de la esfera no productiva.

20. En la URSS la fracción de acumulación
productiva en la renta nacional es aproximada
mente 2,5 veces más elevada que en los Etados
Unidos; esto favorece unos ritmos de creci
miento más rápidos del desarrollo económico.
Juntamente con esto, la elevada fracción de la
acumulación permite efectuar con éxito un
enorme programa de formación cultural social.
El aumento del número de los ocupados en
ramas tales como la enseñanza y 'la sanidad
favorece el incremento de los niveles técnicos
culturales de la población, la elevación de la
productividad del trabajo, la reducción de la
morbilidad, la elevación de la duración de vida,
y también crea las condiciones para una gran
movilidad de los recursos laborales, impres-

1 En la práctica el cálculo y la planificación en la
URSS para la producción material lleva consigo: la
industria, la agricultura, la construcción, el transporte
y las comunicaciones (en particular al servicio de la
producción), el comercio, la alimentación colectiva, el
suministro técnico material, materias primas semiela
boradas y ventas. Las ramas no productivas compren- .
den: el transporte de pasajeros y comunicaciones (al
servicio de la población), enseñanza, ciencia, cultura,
arte, sanidad, economía de la vivienda comunal, insti
tuciones de seguro y de crédito, aparato de los órganos
de la.LJadministración del Estado y de la economía, y
de lal organizaciones colectivas.
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cindible para la redistribución de los trabaja
dores por ramas, en relación con el progreso
técnico.

21. Como' fuentes de los medios para la
industrialización del país, en la URSS se
consideraron los recursos interiores; fue reali
zada con exclusión de toda ayuda del exterior,
con las fuerzas propias del pueblo soviético.
La condición principal de esto fue la naciona
lización y la transmisión de todos los medios
de producción a manos del Estado, la concen
tración de todos los medios de pago de las
empresas y de los medios libres de la población
en un sistema financiero crediticio y su utili
zación eficientey conformea plan. Esta premisa
fue felizmente realizada con la actividad de
trabajo de toda la población, por el aumento de
su ocupación, la elevación de la productividad
del trabajo.

22. Toda la historia del desarrollo de la
economía soviética sirve como confirmación
práctica de que la productividad del trabajo
constituía la fuente principal de la acumulación.
Ya al principio de la industrialización, a cuenta
de este factor, fue obtenido más de la mitad
de todo el aumento de la producción. En los
años del primer quinquenio, el 51%, en los
del segundo, el 79%, y, en los años de la
posguerra, 2/3 del aumento de la producción
industrial fueron obtenidos a cuenta del incre
mento de la productividad del trabajo. En la
agricultura todo el incremento de la producción
corrió a cargo de este factor. Durante todo el
período, desde el año 1928, 3/4 de toda la renta
nacional del país fueron obtenidos a cuenta del
aumento de la productividad del trabajo.

23. Esto significa que la elevación de la
productividad del trabajo con ritmos rápidos
constituye, en el cálculo final, la condición
infalible de la consecución del pleno empleo.
A primera vista, esta situación parece paradó
jica, pues contradice los hechos reales de la
vida de los países capitalistas desarrollados,
donde la elevación de la productividad del
trabajo conduce como norma a un paro crónico.
Raras veces aquí se afirma que cuanto más
bajos son los ritmos de crecimiento de la
productividad del trabajo tanto mejor crean las
condiciones para la incorporación adicional de
mano de obra a la economía nacional y la
liquidación de los parados. De aquí se hacen
deducciones prácticas erróneas, de que para
los países en desarrollo resultaría "más venta
joso" adquirir equipos anticuados, por 10 cual
la productividad del trabajo no puede aumen
tarse con ritmos rápidos y en condiciones de
grandes recursos de trabajo no provoca una
agravación del problema de la ocupación. No

obstante, toda la experiencia de la URSS
atestigua que sin el incremento de la produc
tividad del trabajo ningún país puede poseer
acumulación para la inversión de capital y la
elevación del bienestar de la nación. El aumento
de la inversión de capitales expansiona la
producción y aumenta la ocupación.

24. El factor básico del incremento de la
productividad del trabajo es la implantación de
una nueva técnica. El progreso técnico no
acaece simultáneamente en todas las ramas de
la economía nacional y empresas, sino que se
efectúa gradualmente. Por esto se verifica un
aumento continuo de nuevos puestos de trabajo
a cuenta de la introducción de nuevas empresas
industriales y ampliación de las existentes y del
desarrollo de redes de empresas y de estable
cimientos en la esfera del servicio de la
población. Los trabajadores que han sido
despedidos de unas empresas se incorporan a
otras. Esto quiere decir que en la URSS el
progreso técnico no conduce al paro sino que
lleva consigo únicamente una modificación de la
composición de calificación profesional de los
trabajadores y de una redistribución de ellos
entre las empresas, ramas de actividad y
regiones del país.

25. El incremento de la productividad del
trabajo sirve como factor de expansión de la
ocupación también en relación con aquel que
crea la posibilidad para la reducción de la
duración de los tiempos de trabajo. En aquellas
condiciones en que la reducción de los tiempos
de trabajo se verifica al principie de la indus
trialización, como sucedió en la URSS, surge
la posibilidad de una liquidación facilísima del
paro o de su mitigación. La disminución en una
hora de tiempo de trabajo al principio del
primer quinquenio ha permitido incorporar
500000 obreros solamente a cuenta de este
factor (esta circunstancia constituyó una de las
causas de los ritmos relativamente más bajos
del crecimiento de la productividad del trabajo
en el cálculo por trabajador en un año, en
este período, que en 10$ años siguientes). En
una serie de ramas de actividad el tránsito a la
reducción de la jornada de trabajo ha permi
tido elevar el trabajo por turnos y aumentar
el rendimiento de la producción a cuenta de
este esfuerzo adicional en el equipo. Efectuada
en los'últimos años en la Unión Soviética una
nueva reducción de la jornada de trabajo
también llevó consigo una importante elevación
de la ocupación en la economía social. El
aumento del tiempo de ocio creó a los traba
jadores las condiciones adicionales para la
elevación del nivel cultural técnico. La reduc..
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ci.ón .de l~, jornada de. trabajo fue efectuada sin el carácter de la distribución de los recursos I

disminución del salario, laborales por ramas de actividad básicas la
26. La elevación del nivel de ocupación en imp?ytancia de las diyersas fuentes de s~tis

la URSS sucede en las condiciones de incesante fac~lOn de las necesidades de la economía
crecimiento de las rentas de la población. Estos naclo?al en mano de obra. Una. importancia
son dos problemas correlacionados: el incre- ~speclal. se concede a,la~ cuestiones de la
mento de las rentas sirve como un importante l~l~';1enCIa del 'prog:~so tecm~o sobre la compo
factor social del crecimiento de la ocupación de ~IClOl1 por cahficacI~n \)rof~~lonal de los t:aba
la población. La plena ocupación de la población [adores en su redlstnpuCIO!l pot: profes!ones
apta para el trabajo, como ya se ha indicado y ramas de la econorma baJ~ .t~ influencia de
anteriormente, puede ser conseguida únicamente este fa~~or. A base de tal análisis s~ perfila la
a base del continuo y rápido desarrollo de la resoluclo?, de los prop!em~~, especificos para
economía del país. Y esto no se puede lograr cada región, de la ut~hzacl0n de lo~ recursos
sin resolver el problema de la elevación del labora!e~, en perspectiva:, Con .motivo de la
nivel de vida del pueblo, ya que únicamente r~partlcl0n d~ l~ producción se tíene en cuenta
la expansión del mercado interior sirve la bien su pr~xlmldad a las !ucntas de la mano
premisa básica de la expansión firme de la de obra, o bl~n el desplazamiento de la 1?oblación
producción. Cuanto más elevada es la ocupación, a otras regiones. Un rasgo. ca~acte.r}sbco de
tanto más elevado es a su vez el nivel de las todas .t~s formas. d~ .ta redlstnbuc~on de la
rentas de la población población es el prmcipio de voluntariedad y la

. unión de un interés material directo con la
27. La utilización plena y racional de los estimulación social hacia el trabajo. Se revelan

recursos laborales constituye una de las más posibilidades de liberación de los capaces para
imp~rtan~~s tareas ~~ la;, pl~nificación. La ~l trabajo.?e la econo?1ía domést!ca para su
planificación de la utilización ce los recursos mcorporacion a la SOCial. El medio principal
laborales se asienta en una base científica. Su . de semejante planificación en la URSS 10
etapa más importante la constituye el análisis constituye el método del balance. El sistema de
del estado de los recursos laborales en cada los balances se perfecciona constantemente en
región y período, anterior al planeado. Se correspondencia con las exigencias de la econo
descubren el movimiento mecánico y natural mía nacional que se desarrolla y de las modifi
de la población, su composición, la modificación caciones estructurales bajo la influencia del
de la actividad laboral de los diferentes grupos, progreso técnico.
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Crecimiento demográfico y problemas del empleo
en Asia y el Lejano Oriente

ULLA OLIN

I
1

1. En Asia y el Extremo Oriente el creci
miento demográfico se considera generalmente
como un impedimento para un desarrollo
económico más rápido. Los gobiernos del
Japón y la India fueron, de hecho, los primeros
en considerar oficialmente de esta manera el
crecimiento demográfico y en iniciar políticas
destinadas a reducir la tasa de crecimiento de
sus poblaciones. Esto fue poco después de la
conclusión de la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese momento, otros varios países de
Asia y el Extremo Oriente han seguido su
ejemplo 1.

2. ¿De qué manera se considera que el
crecimiento demográfico actúa como un freno
del desarrollo económico?La opinión mantenida
corrientemente es la de que dicho crecimiento
agravará el problema de la desviación de los
fondos de inversión y reducirá el nivel de vida
medio a consecuencia de su demanda de recursos
del país para el consumo básico. A menudo,
se teme que el efecto neto del drenaje consun
tivo del crecimiento demográfico puede ser un
statu quo o incluso un deterioro del nivel de
vida. Lo que a menudo no se declara explíci
tamente, pero probablemente se percibe de una
forma intuitiva, es el temor de que el creci
miento demográfico continuo pueda llevar, a
través de su efecto adverso sobre el desarrollo
económico, al desorden social y, 'posiblemente,
a la destrucción del orden social existente. Al
autor de este trabajo le gustaría, de todos
modos, declarar que esto ya es un problema
palpable en Asia y el Extremo Oriente y que
merece más atención de la que se le ha otorgado
hasta la fecha.

3. Para una mejor comprensión del riesgo
alegado de inquietud social, y de su relación con
los problemas de empleo, sería útil considerar
por un momento el "estado espiritual" general

1 El Japón ya no padece una tasa muy alta de creci
miento demográfico, ni problemas de desarrollo econó
mico comparables a los que tienen qué hacer frente
otros países de Asia y el Lejano Oriente. Por tanto,
deberá considerarse excluido del examen que sigue, es
decir, el término "Asia y el Lejano Oriente" deberá
leerse C011l0 significando "Asia y el Lejano Oriente,
con exclusión del Japón".

de una sociedad en proceso de transformarse
a sí misma desde la forma de vida de una
economía tradicionalmente agrícola a la de una
moderna economía urbano-industrial.

4. Para esos sectores de la sociedad direc
tamente afectados por la transformación, las
demandas de ajuste y cambio son profundas e
incesantes. Con tal que los intentos de desarrollo
industrial tengan cierto éxito, una proporción
cada vez mayor de la población de tal sociedad
vive, en consecuencia, bajo una constante
tensión. Este hecho, o su significado, parece que
se pasa por alto, en gran parte, en el actual
análisis del desarrollo económico. Sin embargo,
es de importancia fundamental, pues el compor
tamiento de una población en tensión es total
mente diferente del de una población que vive
bajo condiciones estables, punto de vista que ha
sido enunciado muy convincentemente por A.
D. Jonas 2.

Sin entrar en el detalle de los argumentos
del estimulante y revolucionario libro de jonas,
se hará una breve referencia al principio de
irritación y contrairritación, pues afecta a la
clase de situación social que aquí se examina.

5. Tomemos una gran ciudad de un país
asiático de hoy día. Su población contiene
típicamente un número muy grande de jóvenes
inmigrantes, preponderantemente varones, que
han venido de .las ciudades y pueblos en busca
de 'empleo y de la "nueva" vida. Esperan que la
ciudad les ofrecerá las oportunidades que consi
deran se les niega en sus lugares de origen.
Unos pocos saldrán adelante yse adaptarán,
sin excesiva dificultad, a la vida de la ciudad.
La mayoría, ya tengan o no éxito en su petición
de empleo, se considerarán fracasados en la
vida de la ciudad. La liberación de los lazos
tradicionales se obtiene a un precio: el empleo
- en caso de lograrse - no es una cosa segura ,;
la vivienda es cara y normalmente inadecuada;
en momentos de dificultades, a menudo no hay
amigos. ni parientes a quienes acudir; las
esposas - si se encuentran - puede que no

2 A. D. Jonas, Irritation ami COfmterirritatiol~
(Nueva York, Vantage, 1962).
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sean capaces de adaptarse; el día de trabajo
puede ser largo y duro, etc. En resumen, la
suma total de frustración (irritación) es asom
brosa. Como se ha demostrado en numerosos
incidentes, existe una atmósfera en la que cual
quier llamada a las injusticias sufridas cae
en terreno fértil. Tiene poca importancia que
la causa de agravio alegada sea imaginaria o
real; la necesidad de una salida (contrairrita
ción) a las frustraciones reprimidas es mucho
más fuerte que cualquier incentivo hacia una
apreciación racional de la situación, que en
cualquier caso requeriría la posesión de infor
mación y un poder de análisis superior a las
posibilidades de los que no constituyan la élite
de la sociedad. Esta clase de situación es la
principal explicación de los esporádicos estalli
dos de revueltas y desórdenes de diversa mag
nitud que han caracterizado las dos últimas
décadas de Asia y del Extremo Oriente 3.

6. Si consideramos que, en todas las zonas
urbanas de un país que se encuentra en desarro
llo económico, puede encontrarse una situación
social de este tipo, no. es difícil comprender
por qué los desórdenes hacen erupción de
vez en cuando, y porqué la población joven
masculina, particularmente el sector culto,
juega normalmente un papel principal en los
desórdenes. Los hombres jóvenes, que conver
gen en las ciudades en gran número, llegan con
esperanzas; esperan encontrar un sitio para
ellos en la nueva sociedad sobre la que han
leído u oído hablar. En lugar de ello encuentran
una sociedad donde todo está en estado de
flujo, donde - bastante cierto - todo está por
hacerse, pero donde la formación útil y el con
sejo para acometer las nuevas tareas es muy
difícil de obtener y donde, en consecuencia,
muchos se encuentran necesitados. Probable
mente, la decepción la sienten más intensamente
aquellos que han invertido tiempo y esfuerzo en
su educación y que, además, pueden encontrar
un estimulo en la oportunidad de liderazgo
ofrecida por una u otra "causa", Los miembros
de más edad de la población, o han encontrado
para sí mismo un sitio aceptable, o se han
resignado a su suerte.

7. Para obtener alguna medida cuantitativa
de la, apurada situación de la juventud de Asia,
sería deseable acudir a las encuestas de empleo.
Desgraciadamente, sólo se han hecho unas pocas
encuestas de esta clase y todavía menos con
tienen el detalle requerido para una apreciación
de la situación especial de las personas jóvenes.
Solamente la India parece prepararse a este

a Ibid., págs. 341 y sigs, Podemos encontrar un aná
lisis detallado de este fenómeno y otros con él rela
cionados.

/

respecto. En vista de la semejanza básica de
muchos problemas de desarrollo económico en
todos los países de baja renta, incluyendo el
de creación de suficientes oportunidades de
empleo no agrícola, no parece, con todo, muy
forzado pensar que el cuadro que ofrece la
India puede también ser adecuado para la
comprensión de la situación de empleo en otros
países.

8. La encuesta más reciente, realizada en la
India sobre las condiciones de empleo en las
zonas urbanas, proporciona una ilustración
dramática de las dificultades con las que se
enfrenta la juventud de la India 4. Dicha
encuesta demuestra que. el desempleo de las
personas jóvenes es grande en todas las zonas
urbanas, y de modo alarmante 10 es en las cuatro
ciudades mayores: Bombay, Calcuta, Delhi y
Madrás. Además, el desempleo entre la juven
tud culta es más grave que entre la juventud no
instruida. Como ejemplos pueden citarse unas
cuantas cifras. Con respecto a todas las zonas
urbanas, el desempleo entre los hombres de 16
17 y 18-21 años es el 15,9 y el 9,6%, respecti-

. vamente; para las más grandes ciudades, las
cifras correspondientes son 37,2 y 16,2%. Entre
los jóvenes de 16-21 años, que han terminado
por 10 menos la enseñanza media, el 23,8%
están desempleados; entre los analfabetos del
mismo grupo de edad, no tienen empleo el
2,9%.

9. Por 10 que se refiere a China continental,
el otro (hasta ahora) gigante no industrial de
Asia, no se dispone fácilmente de datos esta
dísticos sobre el desempleo. Sin embargo, las
frecuentes referencias a la excesiva migración
rural-urbana, al desempleo urbano y la preocu
pación por expresiones de insatisfacción de los
jóvenes indican que los problemas son análogos
a los experimentados en la India 5.

10. En vista de que, entre la juventud
asiática, tienen lugar revueltas esporádicas con

, bastante frecuencia se podría plantear la cues
tión de por qué recibe tan poca atención siste
mática la posibilidad de difusión de esta inquie
tud social. La principal razón para este estado
de cosas, quizá, que el problema entero del
desarrollo económico es abordado principal-

4 India, Tables 'lvitk Notes OIt Employtnent and Un
employment in Urbtni Areas, Encuesta Nacional por
Muestreo, período 14: julio de 1958-junio de 1959,
No. 85 (Calcuta, 1964).

5 T. J. Hughes y D, E. T. Luard, The Economio
De'lJelopmmt oi Comtnttnist China 1949-1958 (Londres,
Oxford University Press, 1959), pág. 118; Sung Ping,
"The problem of employrnent", Loo Ttmg, No. 21
(4 de octubre de 1957); Robert Trumbull, "Asia's
angry youth", The New York Times (26 de agosto
de 1964)/.

{

;

mente en tl
estimaciones
extranjeras,
de capacitar
construir un
pueda espen
continua, nc
nos de una'
binadas de ;
que lleva a
de tal forma
sas metas.

11. Aden
que seguir, ;
de ser nuev
interés el (
europeos. A
de los paíse
dos nunca f
mentando ac
de Asia y e:
desempleo y
considerable
una experie
siglo o los
precedieron
que sólo ale
un caso, est
acompañada
Esto fue as
emigración :
países de ult
Unidos de j
cíal del He}
existe tal vi
Extremo O
industrial, e
se alude C011

base de una
naturales q'
Extremo 01

12. Por (
preocupaciói
desorden.sal
Además, ha:
cedentes hí:
Oriente que
vamente par
la fecha, pe
es probable I

visible. El 1
del desarroll
la mayor pa
de los recie
en mu .hos (
ción j.olítics
grupos, mine
de unos ní-

tr •



6 La comparación entre la experiencia japonesa
relativa al crecimiento del empleo no agrícola durante
el periodo 1920-1955 y una serie de proyecciones para
la India, indica, por ejemplo, que la demanda de
nuevos empleos no agrícolas (urbanos) en la, India,
durante las dos próximas décadas, aún en unas condi
ciones de crecimiento urbano relativamente modesto,
es probable que supere en mucho la tasa de oferta de
dicho empleo, que generó la rápida industrialización
obtenida a través del trabajo intensivo durante los
años a que nos referimos. Naciones Unidas, "Popu
lation growth and problems of employment in the
ECAFE región", Economlc Bulletln. [or Asia and the
Far Bast, vol. XII, No. 2 (septiembre de 1961),
págs. 19 y 21.
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mente en términos "mecanicistas": se hacen que pueden no haber mejorado todavía percep
estimaciones de cuánto capital interno, divisas tiblemente para la mayoría de la población.
extranjeras, mano de obra de diferentes niveles Sólo el último de estos factores ejerce aún
de capacitación, etc., se necesitan a fin de una influencia directa, pero puede ser, sin em
construir una máquina económica de la que se bargo, de importancia decisiva, pues la desnu
pueda esperar que genere su propia expansión trición, que produce la apatía, indudablemente
continua, normalmente representada en térmi- contribuye a la "paz social".
nos de una progresión constante de tasas com- 13. En vista de las grandes posibilidades de
binadas de crecimiento. Poco se dice sobre 10 aumento de la producción agrícola, que pueden
que lleva a hombres y mujeres a comportarse suponerse, para un país como la India, sobre la
de tal forma que puedan satisfacerse las diver- base de los recursos y de los métodos de cultivo
sas metas. existentes, y sobre la base de las superficies

11. Además, no hay precedentes históricos adicionales que pueden ponerse en cultivo y/o
que seguir, aunque el problema está muy lejos irrigarse con la obtención de métodos econó
de ser nuevo. A este respecto, es de especial micos para la desalación del agua del mar,
interés el desarrollo industrial de los países puede alcanzarse pronto una solución, o una
europeos. Aunque el crecimiento demográfico gran mejora, del problema de la desnutrición.
de los países europeos altamente industrializa- Los recientes progresos de la bioquímica, que
dos nunca fue comparable al que están experi- señalan una dependencia radicalmente menor
mentando actualmente la mayoría de los países de las proteínas animales para una dieta nutri
de Asia y el Extremo' Oriente, no obstante, el tiva bien equilibrada, refuerzan el supuesto de
desempleo y el subempleo, junto con un grado que la desnutrición puede perder su predominio,
considerable de tensión política y social, fueron como el problema quizá más difícil con que se
una experiencia común en estos países en el enfrentan Asia y 'el Extremo Oriente, en un
siglo o los dos siglos de transformación que futuro no muy distante. Mucho como esto
precedieron al periodo de altos niveles de vida, contribuirá a un desarrollo económico más
que sólo alcanzaron recientemente. En más de rápido en forma de una productividad y una
un caso, esta transformación 'estuvo realmente iniciativa de trabajo mayores, pero puede llevar
acompañada por cambios políticos violentos. también a una mayor inquietud social, si los
Esto fue así a pesar del hecho de que una hombres y mujeres jóvenes que es de esperar
emigración muy considerable hacia los nuevos lleguen a las ciudades en cantidades siempre
países de ultramar, particularmente los Estados crecientes, no consiguen encontrar un empleo
Unidos de América, extrajo una parte substan- productivo y adecuado.
cial del "exceso" de población. Hoy día no 14. Como indicamos antes, el desempleo
existe tal válvula de seguridad para Asia y el
Extremo Oriente. En general, el desarrollo entre la juventud urbana es actualmente un
industrial, en los países a los que generalmente problema. Suponiendo que el desarrollo econó
se alude como occidentales, tuvo lugar sobre la mico continúe acelerado, se podría presumir
base de una oferta mucho mayor de recursos que éste es un fenómeno temporal. A juzgar
naturales que la disponible para Asia y el por la experiencia de los países industrializados,
Extremo Oriente. incluyendo la del Japón, y considerando la

probable magnitud del futuro crecimiento urba-
12. Por consiguiente, tiene sentido expresar no de Asia y el Extremo Oriente, existe, sin

preocupación por la posibilidad de difusión del embargo, poco apoyo para semejante hipó
desorden .social en Asia y el Extremo Oriente. tesis 6. A juzgar por las pruebas existentes,
Además, hay características en los mismos pre- parece más realista predecir un problema
cedentes históricos de Asia y del Extremo
Oriente que han contribuido al progreso relati
vamente pacífico de los acontecimientos hasta
la fecha, pero que ya no son operantes o que
es probable que desaparezcan en un futuro pre
visible. El principal de éstos es la fase inicial,
del desarrollo industrial en la que se encuentra
la mayor parte de los países asiáticos, a pesar
de los recientes progresos. Esto puede verse
en mu.hos casos, junto a una historia de suje
ción ¡olítica y de dominación económica por
grupos, minoritarios no indígenas, acompañada
de unos niveles de vida excesivamente bajos
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continuo de desempleo urbano, particularmente
entre los jóvenes, a menos que puedan encon
trarse formas y medios de contrarrestar las
tendencias actuales.

15. ¿En qué principio podrían basarse las
políticas proyectadas para hacer frente al pro
blema? De acuerdo con 10 que se afirmaba en
la introducción de este trabajo, parece funda
mental darse cuenta de que existe una distancia
irreconciliable entre las aspiraciones y las
perspectivas reales de la juventud asiática, 10
que lleva a un alto grado de tensión, a veces
intolerable. La raíz de este problema reside en
el vacío creado por el abandono del sistema de
valores tradicionales. Tanto los jóvenes como
los viejos sahen o sienten que los antiguos usos
han de abandonarse o cambiarse, pero sólo
una pequeña minoría de la población madura
tiene una concepción clara de 10 que ha de
reemplazarlos. A los jóvenes, que en general
tienden a recibir con gusto el cambio, se les
deja, por consiguiente, sin la guía necesaria
de la generación de más edad.

16. Un principio hacia la' disminución de la
tensión sería poner de relieve, en los programas
de enseñanza y otros análogos, que el futuro
inmediato no es de color de rosa, que la moder
nización de la economía requerirá un trabajo
duro mal remunerado, a menudo en condiciones
aisladas y. difíciles, etc. Esto establecería la
armonía necesaria entre los dirigentes y la
juventud de los respectivos países, de la que por
el momento parece que se carece.

17. La contrapartida a una campaña educa
tiva de este tipo podría tomar la forma de pro
gramas diversos que ofrecieran una invitación
a los jóvenes a participar en el trabajo de
desarrollo. Se podría imaginar un "cuerpo de
pioneros" para los hombres y mujeres jóvenes,
en el que se les daría una oportunidad de
probar su capacidad para desarrollar los recur
sos infrautilizados de su país, ya implicara
esto el trabajo con otros seres humanos o la
apertura de regiones remotas. Lo mismo que el
famoso "sangre, sudor y lágrimas", de Winston
Churchill, actuó como un estímulo poderoso
(contrairritante) de los esfuerzos bélicos de
Inglaterra, una llamada a la buena voluntad de
los jóvenes, para sobrellevar las penalidades en
interés de su país, puede suscitar su voluntad
de jugar un papel activo y rector 'en los esfuer
zos del desarrollo. Contrariamente a la creencia
común, el elemento inevitable de la penalidad
de cualquier programa de desarrollo económico
no es necesario considerarlo como algo que
sería mejor no mencionar a causa de sus efectos
descorazonadores, Adecuadamente entendido y
manejado, puede, a través de la adopción de

I

medidas que combatan la tensión, cuidadosa
mente compensadas, tales como el trabajo físico
duro, con fines específicos, que requiere muchos
sufrimientos y privaciones; las misiones peli
grosas, las funciones difíciles, etc., actúan como
el incentivo más poderoso para superar las
dificultades.

18. Aparte de los recursos financieros re
queridos por tales programas, su probabilidad
de éxito parece que dependerá, en gran medida)
de la categoría que pudiera otorgarse a los
participantes. Los sistemas de valores tradi
cionales, no sólo mueren lentamente, sino que,
como se podía esperar, van unidos a un extenso
desdén respecto a muchas de las exigencias
básicas de la sociedad industrial. Hábilmente
manejado, un "cuerpo de pioneros" podría
resultar de gran valor para evocar un espíritu
de empresa en una sociedad de orientación
tradicional. No hay necesidad de decir que el
éxito eventual de cualquier programa de este
tipo dependería de las oportunidades que pu
diera ofrecer de una actividad responsable.

19. A 10 largo de estas líneas se han hecho
sugerencias, y en distintos países en diferentes
ocasiones se han intentado programas de varios
tipos, recientemente en la forma del llamado
"cuerpo de la paz", para ayuda de los países
industriales a los países en vías de industriali
zación, y en los modernamente' establecidos
"cuerpos de la juventud" internos (parecidos
al Cuerpo de Defensa Civil de los años 1930),
de los Estados Unidos de América. Acaso son
de especial interés los planes de desarrollo de
trabajo intensivo de los que se conoce el de
China continental. Aunque la información dis
ponible es muy escasa, parece que estos planes
se basan hasta cierto punto en una llamada
afortunada a la buena voluntad de los jóvenes
a sufrir todas las penalidades que sean nece
sarias en interés del futuro de China 7. Cual
quier sugerencia específica con respecto a tales
programas tendría que basarse naturalmente en
una consideración cuidadosa de los recursos y
las necesidades de cada país. Este trabajo se
propone principalmente llamar la atención so
bre la naturaleza de la inquietud que se percibe
claramente en la juventud asiática.

20. Como observación final, puede ser inte
resante observar que la esencia del problema

7 Un ejemplo reciente de plan chino de asentamiento
fue descrito por Seymour Topping, "Shanghai youths
sent to Sinkiang. China settles border 1egion with '
100.00 in year", en The N eW York Times (12 de
octubre de 1964). La mayoría de los jóvenes eran al
parecer, graduados de las escuelas medias y técnicas,
para los que no se podía encontrar trabajo en las
zonaJ urbanas.
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radica en el cambio del sistema de valores más
bien que en el crecimiento demográfico. Aún
en la ausencia de este crecimiento, cualquier
rápida transformación socio-económica tan
profunda como la que se está presenciando en
los países en vías de desarrollo crearía el mismo
tipo de problema. El crecimiento demográfico
está superpuesto al problema del cambio cultu
ral y representa un aspecto adicional de la
compleja ya menudo penosa transformación de
'Una economía agrícola en otra industrial; como
se mostró en un trabajo anterior, el crecimiento
demográfico ha de ser influido, probablemente
en una forma bastante notable, por, entre otras
cosas, el curso específico del desarrollo indus-

tria1 de cada país 8. Como Coa1e y Hoover
demuestran elocuentemente, el grado en que la
transformación es acompañada por, el creci
miento demográfico es, sin embargo, de
importancia crucial 9.

8 Ullá Olin, A note on Historical Birth and Death
Raies and Popftlati01~ Growth, Crecimiento Demográ
fico y Desarrollo Económico, informe resumido de un
seminario organizado por el Instituto de Economía del
Desarrollo, Karachi, en cooperación con el Consejo
de Población, Nueva. York (Karachi, 1960), págs. 269
a ,279.

oAnsley J. Coale y Edgar M. Hoover, Population
Growth and Economic Deuelopment in Low-Income
Countries (Princeton, Nueva Jersey, Princeton Uni
versity Press, 1958).
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MEDICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

Influencia de los factores culturales y socioeconómicos sobre las tasas
de población activa

K. J. PENNIMENT

3. Una dificultad que presenta el estudio de
las tasas de actividad es la de que la comparabi
lidad internacional de los datos está sujeta a
reservas. Estas han sido descritas en diversos
documentos de las Naciones Unidas y de la
Oficina Internacional del Trabajo. Sin embargo,
es fácil que dos categorías, la de los parados
y la de los trabajadores familiares, sufran
omisiones en las enumeraciones censales y
requieren algún comentario.

1. Los factores culturales y socioeconómicos
de que se trata son, inter alia, los siguientes:
leyes y reglamentos sobre la edad mínima de
terminación de los estudios e ingreso en el
trabajo; niveles de enseñanza; limitaciones
laborales sobre los extranjeros, los jubilados
y otros grupos; discriminación por razón del
color, la edad, el estado civil, el sexo, las ideas
políticas, la religión, etc., anulando o dismi
nuyendo la igualdad de oportunidades para
trabajar; usos sobre la 'edad de jubilación;
grado de urbanización; actitudes con respecto
a las mujeres y muchachas que trabajan; mo
vilidad geográfica de la población, etc. La lista
es muy larga e incluye algunos factores poco
corrientes: por ejemplo, la inestabilidad de las
uniones matrimoniales, en Jamaica, explica en
parte la alta tasa de actividad femenina de
este país.

2. El impacto de cada uno de los diversos
factores culturales y socioeconómicos no es
medible. Por consiguiente, 10 más interesante
es la evolución de los coeficientes de población
activa o tasas de actividad. Las compensaciones
internacionales de las tasas generales para cada
sexo son de un valor limitado ya que éstas son
el resultado de los siguientes factores, además
de los culturales y socioeconómicos: la situa
ción demográfica (especialmente la estructura
de la población por edad), la estructura indus
trial de la economía, el nivel de la demanda
de trabajo y los conceptos y métodos utilizados
para enumerar la población económicamente
activa.
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4. Al enumerar los parados, especialmente
en los países en vías de desarrollo, es esencial
interpretar en un sentido muy amplio la noción
"en busca de trabajo". Además, debieran
incluirse los trabajadores sin experiencia que
buscan su primer trabajo. Sin embargo, la
omisión de algunas personas desempleadas nor
.malmente afecta poco a los datos de los países
económicamente avanzados.

5. No obstante, siempre quedará un grupo
"marginal" de personas - en su mayor parte
mujeres - que no se pueda clasificar rigurosa
mente como desempleadas, aunque desearan
trabajar y habrían aceptado hacerlo si se les
hubiera ofrecido un trabajo adecuado en la
fecha del censo o de la encuesta. Este grupo
marginal varía de un país a otro y parece ser
muy grande en algunos países. En el Japón,
por ejemplo, según la Encuesta sobre la Situa
ción respecto al Empleo, de julio de 1962, más
de 900.000 personas (incluyendo 327.000 amas
de casa y 123.000 escolares) se encontraban
"buscando trabajo" y deseaban una ocupación
principal. Otros 172.000 hombres y 1.049.000
mujeres (la mayoría amas de casa) buscaban
un trabajo suplementario. Dado que en esta
encuesta se utilizó la autoenumeracíón, la no
ción "buscando trabajo" fue interpretada de
una manera muy diferente de la realizada en
la encuesta mensual de población activa, que
daba una cifra oficial de parados de 390.000.

6. La falta, ,o aparente falta, de trabajos
adecuados es el impedimento más fuerte para
que los miembros del "grupo marginal" adquie
ran la condición de población activa. Tanto en
los países económicamente avanzados como en
los que se encuentran en vías de desarrollo, las
poblaciones tienden a tener tasas de actividad
más bajas cuando los empleos son difíciles de
encontrar que en el caso de que los empleos
fueran abundantes. Esto está ilustrado por las
bajas tasas de actividad, particularmente en las
zonas urbanas, obtenidas en algunas encuestas
efectuadas en los países en vías de desarrollo .
(véase Ceilán, párrafo 16). Se ha observado
también una relación inversa entre las tasas
de desempleo y las tasas de actividad en los
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datos regionales de Italia (párrafo 22), en los
datos relativos a los blancos y los individuos
de color en los Estados Unidos de América y
en los datos referentes a los inmigrantes re
cientes y anteriores a Israel.

7. El mayor obstáculo para las compara
ciones internacionales de las tasas de actividad
de las mujeres es la variación en las prácticas
nacionales, relativas a la enumeración de los
trabajadores familiares. Las variaciones meto
dológicas que tienen lugar de un censo a otro
dificultan también el análisis de la tendencia.
En algunos países, se excluyen totalmente (por
ejemplo, en Australia) las mujeres de la familia
que ayudan en las explotaciones agrícolas. Las
instrucciones de las hojas censales pueden con
ducir a omisiones' en la enumeración de las
esposas de los agricultores, como al parecer
ocurre en Irlanda. Los trabajadores familiares
que trabajan menos de la tercera parte de las
horas normales - grupo que varía considera
blemente de un país a otro - se encuentran
arbitrariamente excluidos por la definición
internacional. En Francia, todas las personas
que trabajaron al menos una hora durante la
semana de referencia se contaron en la encuesta
de población activa de octubre..-noviembre de
1954, excediendo la estimación del empleo
agrícola a la cifra censal de 1954 en el 12%,
aproximadamente.

TENDENCIAS DESDE 1950

8. Aunque las oportunidades de empleo en
los países económicamente avanzados eran
relativamente más abundantes en 1960 que en
1950 y, por 10 general, la evolución de la estruc
tura de la población, por edad, no era especial
mente desventajosa, 10 más frecuente fue que
la tasa general de actividad masculina dismi
nuyera. Las disminuciones también parecen
haber sido generales entre los países en vías
de desarrollo, donde en gran parte se pueden
atribuir al crecimiento del sector de la pobla
ción de menos de 15 años de edad. De veintio
cho países 1 examinados (incluyendo diez países
en vías de desarrollo), sólo cuatro mostraron
una tasa general de actividad masculina más
alta: la República Federal de Alemania, Japón,
Portugal y Puerto Rico. Las tasas de actividad
disminuyeron en veintisiete casos para los hom
bres de 65 años y más, y en veinticinco casos,
para los jóvenes de 15 a 19 años.

9. Estos hechos indican la existencia de una
jubilación anticipada y de una mayor duración

1 Países mencionados en el texto, más Argelia, El
Salvador, Polonia, Trinidad y Tabago y la República
Arabe Unida (Egipto).

de la escolaridad que están asociadas, hasta
cierto punto, con un menor empleo agrícola y
con una mayor urbanización, así como con la
extensión de los beneficios de la seguridad
social y con otros diversos progresos, incluyendo
unos niveles de vida más altos. .

10: En general, la participación femenina
en los empleos no agrícolas ha aumentado
desde 1950. Sin embargo, la mitad de los
veintiocho países mostraron tasas generales de
actividad femenina más bajas, principalmente
asociadas, según los datos censales, a un empleo
agrícola reducido, por ejemplo, en Dinamarca,
Finlandia, Francia (encuestas de 1958-1963),
Irlanda, Jamaica, Maurício, Países Bajos, No
ruega y Portugal. Por 10 que se refiere a las
muchachas de 15 a 19 años ya las mujeres de
edad avanzada (65 años y más), las tasas :k
actividad disminuyeron en veintiún y veintidós
casos, respectivamente.

11. Tuvieron lugar aumentos notables en las
tasas de las mujeres de 20 a 24 años en Japón,
Nicaragua y Suecia y, a pesar de su considera
ble paro, en los países siguientes: Canadá,
Puerto Rico, los Estados Unidos de América
y Yugoslavia. Estos países, 10 mismo que Aus
tralia, Austria, la República Federal de Alema
nia, Nueva Zelandia, Panamá y Suiza, mostra
ron aumentos de la tasa general de actividad
femenina.

12. Aunque en algunos países el aumento
reciente de la tasa general femenina' ha sido
pequeño, a causa de la evolución desfavorable
de la estructura de la población por edades,
las tasas de actividad de ciertos grupos de edad
han aumentado muy rápidamente. Australia,
por ejemplo, ha tenido una tasa general bas
tante estable: en 1911, 18,2; en 1921, 17,1; en
1947, 19,0; en 1954, 19,0; y en 1961, 20,4. En
las ciudades principales (capitales de Estado),
que han estado ganando constantemente una
mayor proporción de la población total (en
1961, el 56%), la estabilidad de la tasa general
entre 1911 (23,8) y 1961 (24,0) ha sido
notable. Sin embargo, desde 1921 a 1947, las
tasas de actividad de las mujeres jóvenes (de
15a 24 años) aumentaron substancialmente y las
de las mujeres de edad avanzada disminuyeron.
Desde 1947, mientras que la tasa da actividad
de las mujeres de 15 a 19 años ha dismi
nuido ligeramente, la de las mujeres de 30 a
64 años ha aumentado rápidamente. De 1911
a 1961, el recorrido de las tasas de los diversos
grupos quinquenales de edad entre los 30 y los
54 años varió de la forma que sigue: en 1911:
de 16,5 a 20,0; en 1947: de 17,1 a 19,1; en
1954: de 21,6 a 24,4; en 1961: de 24,2 a 28,1.
Durante esta evolución tuvieron lugar cambios
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VARIACIONES REGIONALE'.l

17. Aun en los países altamente industriali
zados se encuentran importantes variaciones
regionales en las tasas de actividad, especial
mente entre las mujeres. Sólo en raros casos
se pueden explicar estas variaciones en función
de los factores culturales y sociales. Las varia
ciones regionales, las originan fundamental
mente las diferencias en las estructuras
económicas, en el nivel de desarrollo económico
y, en un grado limitado, en las estructuras
demográficas.

18. Las tasas regionales de actividad pue
den calcularse a partir de los resultados de la
encuesta de población activa de la Comunidad .
Económica Europea efectuada en octubre de
1960~/En dos países los recorridos de las tasas
(porcentaje de población de 14 años y más)
era ,i para los hombres, en la República Federal

¡

TASAS URBANAS y R'URALES

13. La población urbana presenta general
mente una tasa general de actividad más baja,
por lo que se refiere a los hombres, que la
población rural. Dado que casi todos los hom
bres adultos, entre los 20 y los 60 años de edad
son activos, ,la explicación se encuentra princi
palmente en: a) las diferencias en la estructura
por edad de las dos poblaciones; y b) las más
altas tasas de actividad de los jóvenes y de las
personas de edad avanzada en las zonas rurales.
Con respecto a b), influyen factores tanto so
ciales como reconómicos. Estos (que influyen
también en las tasas de actividad femenina)
incluyen los coeficientes de matriculación esco
lar, la posibilidad de conseguir trabajo adecuado
(especialmente empleos en jornada incompleta
y trabajos ligeros), las prácticas con respecto
al retiro, etc. Las edades más altas de jubila
ción se encuentran normalmente entre los e111
pleadores y los trabajadores autónomos, que
tienden a disminuir, relativamente, con el pro
greso de la urbanización y del desarrollo econó
mico.

14. Las diferencias entre las tasas urbanas
y rurales referentes a las mujeres presentan
más variabilidad, tanto relativa como absoluta,
que en el caso de los hombres. Donde la agri
cultura emplea relativamente pocas mujeres
- quizás debido principalmente a la influencia
cultural, como en ciertos países musulmanes
el progreso de la urbanización tiende a elevar
las tasas femeninas. Sin embargo, en la mayoría
de los países en, vías de desarrollo la agricultura
emplea un gran número de 'mujeres, y el creci
miento de la población urbana ha sido superior,
normalmente, al crecimiento de las oportunida
des de empleo para las mujeres de las zonas
urbanas.

15. En las primeras fases del desarrollo
económico, los empleadores urbanos normal
mente pueden procurarse los recursos necesa
rios.de mano de obra masculina a partir de una
oferta abundante' y los hombres se emplean
corrientemente en ciertos . trabajos; especial
mente en el sector de los servicios, que, en los
países más avanzados, se consideran como
fundamentalmente reservados a las mujeres.
Junto con una carencia general de formación
profesional adecuada, las limitadas oportuni
dades de trabajo para las mujeres de las zonas
urbanas tienden a resultar en unas tasas de
actividad' reducidas, particularmente entre las
mujeresmaduras y de edadavanzada, En re-
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profundos en la estructura industrial y profe- sumen, en las primeras fases de la industriali
sional del empleo de las mujeres. zacíón, las tasas de actividad de las mujeres

tienden a disminuir. Esta tendencia se invierte
cuando, el empleo femenino (agrícola más no
agrícola) empieza a desarrollarse ,más de prisa
que la población. Sin embargo, la acción recí
proca entre los diversos factores demográficos,
sociales, culturales y económicos puede resultar
en que la tasa general de actividad femenina
permanezca relativamente estable durante varias
décadas (véase Australia, párrafo 12).

16. La extensa encuesta por muestreo de
Ceilán, 1959-1960, mostró unas tasas de acti
vidad femenina del 21% (zona rural) y del
11ro (zona urbana); Las tasas de desempleo para
las personas de menos de 25 años - urbana,
el 58%; rural, el 31ro - eran un fuerte freno
para la búsqueda de trabajo por parte de las
mujeres jóvenes. Las tasas de actividad de las
mujeres de 15 a 19 años eran bajas. Los facto
res' culturales, tales como cierta inclinación a
mantener. en el hogar a las hijas casaderas,
la proporción de las que contraen matrimonio
en la adolescencia, etc., tienen cierto efecto;
pero las bajas tasas de actividad correspondien
tes a las edades jóvenes, especialmente en las
zonas urbanas, reflejaban más una insuficiencia
de oportunidades de trabajo que una oferta
laboral limitada por el medio ambiente cultural
y social. La tasa rural la elevó la actividad de
un 38% de mujeres entre 25 y 54 años, a
causa fundamentalmente del gran empleo de
mujeres adultas en las plantaciones. Los hom
bres jóvenes de origen indio tienen también
altas tasas de actividad en las zonas de planta
ción. Por eso se encuentran en Ceilán amplias
variaciones regionales.
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de Alemania, del 71,8 al 80,1; en Italia, del
74,7 al 82,6; Y para las mujeres, en la Repú
blica Federal de Alemania, del 22,7 al 45,1;
en Italia, del 13,0 al 37,6.

19. Las tasas de actividad eran más eleva
das en la República Federal de Alemania que
en 1talia, para cada sexo y grupo de edad,
excepto para los jóvenes de ambos sexos de
14 años y para los hombres de 65 años y más.
Sin embargo, a causa de que en Italia la distri
bución de los hombres, por edad, era más
favorable, su tasa general de actividad mascu
lina era más elevada. Por el contrario, la tasa
femenina era más alta en la República Federal.

20. Las tasas más bajas de la República
Federal de Alemania se referían a los hombres
en Schleswig-Holstein (hombres, 71,8; muje
res, 30,5) ya las mujeres en el Sarre (hombres,
73,5; mujeres, 22,7). La primera es una de
las regiones menos desarrolladas económica
mente y ha experimentado el mayor aumento
demográfico de la posguerra a causa de la
inmigración en 'este período. En el Sarre, las
dos terceras partes de los hombres que reciben
un sueldo o salario están empleados en la
industria pesada. La tasa femenina que sigue
en orden creciente (27,5) se encontró en
Nordrhein-Westfalen, la región de mayor
densidad de población y, económicamente, la
más desarrollada. Las tasas más elevadas se
encontraron en Baviera (hombres, 78,7; mu
jeres, 45,1) y en Bad-Wartemburg (80,1;
41,8), que contienen algunos centros industria
les, pero incluyen algunas de las zonas menos
desarrolladas.

21. En Francia, las tasas más altas se refe
rían a la región de París (80,2; 44,5), las más
bajas a las regiones meridionales y mediterrá
neas (75,2; 26,1). Las tasas más altas de
Italia se encontraron en la región de agricul
tura progresiva y de rápida industrialización
de Emilia-Romagna, Marche (hombres, 82,6;
mujeres, ,37,6). Las tasas que seguían en
magnitud se referían a los Abruzos y Molise
(81,8; 36,8), una región agrícola bastante po
bre. La tasa masculina más baja se refería a
la región de Roma (74,7), donde la tasa feme
nina (21,5) también era baja. Esta región
atrae inmigrantes aunque no tiene una base
industrial importante y su capacidad de absor
ción de empleo es limitada en relación con su
mano de obra potencial. Hasta hace poco, las
tasas de actividad femenina han sido extrema
damente bajas en Sicilia y Cerdeña, en gran
parte como resultado de sus estructuras cul
turales derivadas, parcialmente, de las tradi
ciones españolas y moras introducidas hace

343.
muchos años. Las tasas en 1960 fueron: para
Cerdeña, 13,0; Y para Sicilia, 15,6.

22. En general, las bajas tasas de actividad
(particularmente de las mujeres) estaban aso
ciadas con unas tasas regionales de desenipleo
más .elevadas que el promedio naciona.l. La
prueba más evidente de esta asociación se
encontraba en Italia. La emigración al extran
jero o a regiones más prósperas explica par
cialmente las bajas tasas masculinas.

23. Entre 1954 y 1963, el desempleo en
Italia descendió a niveles bajos. Todas las
regiones experimentaron aumentos en las tasas
de actividad femeninas y disminución en las
masculinas. La tasa femenina en Lombardía,
una región muy industrializada, fue la mayor,
de todas las regiones en 1954, pero presentó
el aumento más pequeño. La proporción de
población activa vinculada a la agricultura dis
minuyó, a causa de la disminución de hombres,
pero el empleo de las mujeres en la agricultura
aumentó rápidamente. Por cada 100 hombres
ocupados,en la agricultura, había 25 mujeres en
1954 y 49 mujeres en 1963. La tasa de actividad
femenina se elevó en Sicilia del 7 al 12% de
la población femenina ; en Cerdeña, del 9 al
14%; en los Abruzos y Molise, del 17 al 25%;
y en Emilia, Romagna, Marche, del 24 al
30%.

24. Entre 1954 y 1963 los cambios sociales
y culturales no fueron ciertamente muy signi
ficativos, aunque las fuerzas que influyen en el
cambio a largo plazo operan constantemente y
la rapidez de los cambios sociales en regiones
como Sicilia no se debiera subestimar. Sin
embargo, la evolución antes descrita es funda
mentalmente el resultado de las fuerzas
económicas.

25. Después de considerar las diferencias en
la estructura de la población masculina por
edades, las diferencias en las tasas generales de
actividad masculina, así como las variaciones
a lo largo del tiempo, dentro de un país, se
explican en gran parte por los factores cultura
les y socioeconómicos. La tendencia general
descendente observada en las últimas décadas
se concentra entre los jóvenes y las personas
de edad avanzada y se relaciona fundamental
mente con la extensión de la enseñanza y con
la anticipación del retiro. Esta se relaciona con
los cambios estructurales que tienen lugar en
la economía, en la población activa y en la
sociedad, tales como la desviación de los em
pleos agrícolas a otras clases de empleo, y del
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trabajo autónomo, al retribuido con sueldo o
salario, y la creciente urbanización. La antici
pación del retiro puede estimularse también
por los avances tecnológicos que hacen nece
saria para algunos trabajadores la recapacita
ción profesional. Los niveles de vida más
altos, resultantes en parte de las mayores tasas
de actividad de las mujeres, pueden reforzar
también esta tendencia.

26. Aparte de los efectos de los cambios en
la estructura por edad, la extensión de la
enseñanza y la anticipación del retiro, las dife
rencias en la evolución de las tasas de actividad
femenina se explican en gran parte por los
cambios estructurales de las economías naciona
les y por otros factores que influyen en la
demanda de mujeres trabajadoras. En parti
cular, la disminución de la importancia relativa
del empleo en la agricultura y en el servicio
doméstico en los países económicamente avan
zados ha sido, en muchos casos, un factor
importante de la lentitud del aumento de las
tasas de actividad femenina en las últimas
décadas, o ha traído como consecuencia la
disminución de éstas. Sin embargo, la demanda

/

de mano de obra femenina en el sector tercia
rio (servicios) y de trabajadores de "cuello
blanco", en particular, ha estado creciendo muy
rápidamente, especialmente en los países
económicamente avanzados. Esto, combinado
con unos logros culturales más elevados y con
una formación profesional mejor, que dotan a
más mujeres para las diversas actividades
económicas y las estimulan a buscar trabajo,
ya ha dado por resultado aumentos espectacu
lares de las tasas de actividad femeninas en
algunos países. En las condiciones de "pleno
empleo" que muchos países económicamente
avanzados han estado disfrutando reciente
mente, las restricciones al ingreso de las
mujeres en ciertas profesiones, la preferencia
de los empleadores por la mano de obra
masculina, la discriminación contra las mujeres
casadas, etc., se hacen mucho más débiles. El
hecho más destacado de los últimos tiempos ha
sido la creciente propensión de las mujeres
casadas a trabajar en un empleo no agrícola.
Esto, sin embargo, se debe, por 10 menos, tanto
a las fuerzas económicas como al cambio de
las actitudes sociales, dado que la demanda de
su trabajo es el principal factor limitativo.

/
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Un aspecto del cuadro global del crecimiento de la fuerza de trabajo

G. S. REVANKAR

.'

1. En este trabajo se intenta estimar la
población activa total del mundo en 1960 y
proyectarla a 1980. En segundo lugar, se hacen
algunas observaciones respecto a la labor de
creación de empleos para hacer frente a las
cifras crecientes de la población activa.

2. Como base para la proyección de la
población activa se utilizan las proyecciones
demográficas hechas por la Secretaría de las
Naciones Unidas 1. Las tasas de actividad por
edades se calculan a partir de los elatos dis
ponibles de los últimos censos levantados alrede
dor de 1960. Para aproximadamente cuarenta
y siete países de las regiones en vías de desarro
llo y unos veintinueve países de las regiones
desarrolladas, los censos proporcionan datos
sobre la población económicamente activa por
sexo y diferentes grupos de edad.

3. Para algunos países, los datos censales
sobre la población económicamente activa
corresponden a un periodo de tiempo relativa
mente corto, tal como un día o una semana,
mientras que para otros países se refieren a la
actividad normal. El primer tipo de datos está
sujeto a variaciones estacionales, que pueden
ser considerables2. En los países en vías de
desarrollo, que son predominantemente agríco
las, las tasas de actividad de las mujeres y de
los grupos más jóvenes, en un momento dado,
pueden diferir considerablemente del promedio.
Análogamente, en el caso de los países desarro
llados, el factor dominante que produce
variaciones estacionales es el ciclo de la asis
tencia escolar, que permite que un gran
número de estudiantes busquen empleo durante
el verano. Sin embargo, al estimar la población
activa mundial, puede desestimarse esta varia
ción en el tamaño de la población activa, por-.

1 Naciones Unidas, World Popukuio» Prospecis As
Assessed in 1963 (publicación de 1M Naciones Unidas,
No. de venta: 66.XIII.2). Se utilizan las proyecciones
medias.

2 Véase John D. Durand, The Labour Force il~ the
Unlted States 1890-1960 (Nueva York, Consejo de
Investigación de las Ciencias Sociales, 1948), pág. 138.
Se observará en los datos que hay una oscilación en
el tamaño de la población activa de alrededor del
8% desde un mínimo a un máximo, durante el año,
en los Estados Unidos de América.

que, se observará, los meses en los que se
levantaron los censos en los diferentes países
estaban ampliamente esparcidos a 10 largo de
todo el año. Sin embargo, esto podría tener
importancia en algunos de los promedios re
gionales, en el caso de que los datos relativos a
un país con una población grande mostrarán
una estructura típica.

4. Las variaciones estacionales no son, en
absoluto, el único factor que influye en la com
parabilidad internacional de los datos censales
relativos a las poblaciones económicamente
activas. Algunos otros problemas, tales como
la definición de "trabajador familiar no remu
nerado" y la inclusión y exclusión de grupos
particulares, se han examinado extensamente
en otras publicaciones 8. El desarrollo de
proyecciones más significativas de la población
activa de ámbito regional y global dependerá,
en gran medida, de la mejora de la calidad y de
la comparabilidad de los datos disponibles sobre
las poblaciones económicamente activas. Puede
esperarse que las encuestas por muestreo perió
dicas, que se han realizado en un número de
países cada vez mayor, en los últimos años,
suministren datos, sobre la composición y las
variaciones de la población activa, que consti
tuirán un saplemento valioso de los datos pro
porcionados por los censos de población.

5. En el cuadro 1 se ofrecen los coeficientes
de población activa o tasas de actividad (usados
indistintamente, a partir de aquí) para los
diferentes grupos por sexo y edad, por regiones.
Estas tasas son medias ponderadas de las tasas
reales de actividad de los países para los que
se dispone de datos en cada región. La estima
ción de la población activa de mediados de
1960, que se ofrece en el cuadro 2, se hace
sobre la base de las tasas de actividad mostra
das en el cuadro 1, Y de las estimaciones de
población publicadas en el informe de las
Naciones Unidas, World Popttlation Prospects,
As Assessed i1~ 1963 (véase nota 1.)._._---

8 Naciones Unidas, Aspectos Demográficos de la
MaI~O de Obra. Informe No. 1. Participaciól~ en las
Actividades Econémicas por Seso .Y Edad (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIII.4).
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Cuadro 1. Coeficientes de población activa de les grandes regiones, Cu;

por sexo y grupos diferentes de edad n

Gmpos deedad

Regiolles 10-14 b IS-I() 20-24 2S-34 35-44 4S-J4 SS-64 6S 'i m(js

Hombres
En desarrollo:

Aftica ......................... 31,7 63,7 89,0 96,3 97,4 95,6 90,4 65,2 Total, regiones el
Asia o••••••••••••••••••••••••• 31,5 68,8 89,0 96,8 97,4 96,S 89,7 66,S Afrlca•...•.
Latinoamérica d ••••••••••••••••• 19,4 70,S 93,3 97,1 97,6 96,9 94,1 79,6 Asia Oriental'

Desarrolladas: Asia Meridion

Europa ........ , . , ..... , . , ..... 7,1 65,4 87,9 95,S 97,1 94,8 81,7 32,1
Latinoamérica

Norteamérica ................... 2,3 43,2 86,2 94,8 95"C¡ 93,3 84,3 30,4 Total, regiones eh
Sudamérica (zona templadaj> ..... 7,0 61,7 91,6 97,3 96,4 90,9 80,6 51,4 Europa •••..
Australia y Nueva Zelanda ....... 1,2 68,8 94,8 98¡4 98;3 96,S 86,0 25,6 Norteamérica
Jap6n ......................... 51,6 87,9 97,3 97,7 96,6 86,9 54,4 Sudamérica (z

Mujeres
Australia y NI
japón ......

En desarrollo: URSSo......
Afríca ......................... 13,0 28,7 35,3 37,4 37,8 35,2 14,9 8,8
Asia........................... 21,2 33,8 38,1 40,0 42,1 39,1 34,0 20,2
Latinoamérica .................. 4,3 19,0 22,7 19,0 19,9 21,6 22,4 19,7

Desarrolladas: n Se supone I

Europa ........................ 4,5 46,6 55,9 35,8 41,9 37,4 27,9 10,1
mismas que en e
de datos. En el

Norteamérica ................... 0,9 28,2 45,3 34,8 41,7 45,6 34,2 10,1 pone de informa
Sudamérica (zona templada) ...... 2,3 23,5 32,5 25,9 22,4 20,S 15,4 7,9
Australia y Nueva Zelanda ....... 1,2 64,3 50,6 24,7 27,1 27,S 17,9 4,2
Japón ......................... 49,7 69,4 50,7 55,8 54,4 43,3 20,6

u La población de los países que tienen datos cen- China continental, 90% j Africa, 26% j Y Latinoamé-
sales sobre la población económicante activa por sexo rica, 38%.
y edad como porcentaje de la población total en cada b La población económicamente activa de menos de
región es como sigue: a) regiones desarrolladas, 63% j 15 años se refiere al grupo de edad de 10 a 14 años.
Norteamérica, 100% j Australia y Nueva Zelanda,

e Se excluye Japón, que es un país desarrollado. Cuadr~
100%; Europa, 72% j América del Sur (zona tern-
plada), 22% j y Japón, 100% j b) regiones en vías de d Se excluye la zona templada de Sudamérica,
desarrollo, 47% j Asia, 52% j Asia, con exclusión de e Los coeficientes son sólo para Chile.

Cuadro 2. Población económicamente activa a mediados de 1960

(Millones)

Regiones Demenos de1$

Grupos de edad

IS-I() 20-64 es» t/Itis Tolal

En desarrollo
1960 ..
1965 .
1970 .
1975 .
1980•.......

Total, regiones en desarrollo . . . . . '.................. 34,6 67,1 453,8 20,7 576,2
Africa............ ';............................ 6,2 9,2 57,2 2,2 74,S
Asia Oriental'•............... '.' .............. 11,6 22,6 168,8 8,6 211,6
Asia Merldíonals .............................. 14,8 28,9 190,5, 7" 242,1
Latinoaméricao••••••••••••••••••••.•••••••••• 2,0 6,4 37,3 2,0 47,7.

Total, regiones desarrolladas d ••••••••••••••••••••• 1,7 15,5 189,8 9,7 216,7
Europa ...................................... 1,3 8,6 10S,0 5,4 123,3
Norteamérica ................................. 0,2 3,2 47,0 2,5 52,9
Sudamérica (zona templada) ................... 0,2 0,9 8,1 0,4 9,6
Australia y Nueva Zelandia .................... 0,3 3,3 0,1 3,7
Jap6n .......•................................ 2,5 23,4 1,3 27,2
URSS., . . t. ,.t"' •••• r" •••• "., ••• , ••• , •••• 51,5

--
¿ TOTAL 36,3 I 82,6 643,6 30,4 792,9

~

/

•.¡

Desarrolladas'
1960 .
1965 ..
1970 ,
1975 .
1980•........

Total mundial
1960.•••...•
1965•......•
1970 .
1975••...•..
1980•.......

aExcluida 1
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Cuadro 2. Población económicamente activa a mediados de 1960 (continuación)

(Millones)

Grupos de edad

S47

.,

Regiolles Demellos delS

Mujeres

IS-I() 20-64 6S ~m4s Tolal

Total, regiones en desarrollo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Africa , . . . . •. , .. I • I • , , • ~ I •• , •••• I I • • I • • I • I •• ,

Asia Oriental- : .
Asia Merídíonals .
Latinoamérica0 •••••••••••••••••••••••••••••••

Total, regiones desarrolladas .
Europa••....................................
Norteamérica .
Sudamérica (zona templada) .
Australia y Nueva Zelandia .
Jap6n .
URSSo .

TOTAL

20,1
2,1
7,6
9,9
0,5

1,0
0,8
0,1
0,1

21,1

30,5 174,0 6,8. 231,4
4,0 20,3 0,3 26,7

10,8 68,1 3,1 89,6
14,0 77,5 2,8 104,2
1,7 8,1 0,6 10,9

11.9 86,9 4,5 104,3
6,9 48,6 2,5 58,8
2,1 21,0 1,0 24,2
0,3 2,1, 0,1 2,6
0,3 0,9 0,3 1,5
2,3 14,3 0,6 17,2

47,6

42,4 260,9 11,3 335,7

a Se supone que las tasas de actividad son las
mismas que en el resto de Asia para el que se dispone
de datos. En el caso de China continental no se dis
pone de información; incluye también Melanesia.

b Se excluye Israel y Japón.
e Se exc1uyela zona templada de Sudamérica.
d Se excluye la URSS.
o Enero de 1959.

6. Aplicando las tasas de actividad, presentadas en el cuadro
1, a las proyecciones de la población, a las que antes nos referimos,
se obtienen las siguientes proyecciones de la población activa para
los países en vías de desarrollo y para los países desarrollados:

Cuadre 3. Proyecciones de la población activa para 1960-1980, por sexo y grupos de edad

(Millones)

Hombres Mujeres

Regiollils Demellos de1S lS-ID 20-64 6S ~m4s Demenosduj IS-I() 20-64 6S ~ m4s,

En desarrollo
1960... , ............... 33,9 67,1 543,8 20,7 21,0 30,6 174,1 6,8
1965.... """" i. l ••••• 39,5 74,1 497,1 24,2 24,4 33,7 190,1 7,8
1970................... 44,7 86,6 547,5 30,6 27,6 39,3 208,5 9,0
1975................... 49,6 98,2 570,5 33,3 30,6 44,4 233,3 10,5
1980... f ••••• I ••••••••• 54,6 109,0 641,1 38,9 33,7 49,2 261,9 12,2

Desarrolkulas»
1960. l •••••••• , •••••••• 1,7 15,5 189,8 9,'1 1,0 12,0 87,0 4,2
1965................... 1,8 18,7 199,5 10,9 1,0 14,2 80,5 4,7
1970................... 1,8 18,9 210,8 12,5 1,0 14,1 95,8 5,2
1975.......•...•....... 1,8 19,4 223,4 14,1 ~,O 14,4 100,8 5,8
1980.. t ••••• "1' f •• "" ••• 1,8 19,6 236,5 15,4 1,0 14,4 103,8 6,4

Total mundial
1960................ ,' , 35,6 82,6 643,6 30,4 22,0 42,6 261,1 11,0

1 1965................... 41,3 92,8 696,6 35,1 25,4 47,9 270,6 12,5• j
1970................... 46,5 95,5 758,3 43,1· 28,6 53,4 304,3 14,2
1975·, ................... 51,4 117,6 793,9 47,4 31,6 58,8 334,1 16,3
1980.................... 56,4 128,6 877,6 54,3 34,7 63,6 365.7 18,6

a Excluida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.



u Excluida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Cuadro 4. Proyecciones de la población activa mundial para

1960-1980 n

Hombres Mujeres A1IIbos sexos

Número Nftmero Nftmero
(millolles) llldice (millo'les) llldiee (I/Iilloues) Indic«

1960 ........ 792,2 100 336,7 100 1128,9 100
1965 ........ 865,8 109 356,4 106 1222,2 108
1970........ 943,4 119 400,5 119 1343,9 119 '1

1975........ 1010,3 128 440,8 131 1451,1 129
1980........ 1116,9 141 491,6 146 1608,6 142

I

7. Las proyecciones no quedan afectadas, en
un grado apreciable, por los supuestos sobre la
fecundidad hechos en las proyecciones demo
gráficas a causa de que la mayoría de las per
sonas que formarán la población activa en 1980
ya han nacido. Pero los supuestos sobre la
mortalidad tendrán un efecto mayor, y el
tamaño de la población activa puede ser sensi
blemente diferente si las tasas de mortalidad
tienden a disminuir más (o menos) rápidamente
de lo que se supone. Las tendencias de la
mortalidad son más difíciles de prever en las
regiones en vías de desarrollo, donde las tasas
de mortalidad son aún muy altas; por consi
guiente, es muy probable que se den errores
en las proyecciones para esas regiones. El con
siderable aumento de la población total y de la
población activa observado durante los últimos
diez años, aproximadamente, es atribuible, en
gran parte, al espectacular aumento de la espe
ranza de vida en las regiones en desarrollo.

8. En estas proyecciones, se ha supuesto
que las tasas de actividad por sexo y edad
permanecerán constantes hasta 1980, pero hay
razones para creer que, en la realidad, cambia
rán con el tiempo. Las tasas de actividad para
los grupos de edad inferior a 15 años mostra
rán probablemente una disminución considera
ble en las regiones en vías de desarrollo, a
causa, entre otros factores, de la mayor escola
ridad. En las regiones desarrolladas, la partici
pación o actividad de este grupo de edad puede
casi desaparecer a causa de la notable disminu
ción de los puestos de trabajo agrícolas y de
otras clases que ocupan a muchas personas
jóvenes. Análogamente, es probable que las
tasas de actividad del grupo de 15 a 19 años
disminuyan en el futuro, aún más quizás en los
países desarrollados, a causa de la creciente
asistencia escolar. Sería posible hacer supuestos
más realistas de las tendencias futuras de las
tasas de actividad para estos dos grupos de
edad, basados en un análisis de los programas
nacionales, de enseñanza y económicos, y en

/

otros factores, tales como la tasa de crecimiento
económico, la industrialización, la urbanización
etc., que' influyen en la actividad de estos
grupos.

9. Es probable que las tasas de actividad de
las personas de 65 años y más disminuyan en
los países desarrollados, en general. En los
países en vías de desarrollo, también es pro
bable que estas tasas disminuyan en un futuro
próximo. Por otra parte, ya que la agricultura
es la fuente de trabajo más importante para
este grupo, se puede temer que las tasas aumen
tarán cuando los más jóvenes dejen la agricul
tura por empleos industriales, aunque no hay
una evidencia indiscutible de tal tendencia.

10. Las tasas de actividad femeninas pueden
aumentar lentamente en las regiones desarrolla
das a causa, entre otros factores, de una
mayor disponibilidad de puestos de trabajo y
de la liberación de las mujeres de los penosos
trabajos del hogar por los modernos aparatos
domésticos. De los datos censales se deduce
que la tasa de actividad de las mujeres de 15
años y más era alrededor del' 37% en las
regiones desarrolladas, así como en las regiones
en vías de desarrollo. Es verosímil, aunque
dudosa la suposición (pues influyen muchos
factores en la actividad femenina) de que la
participación femenina en la actividad econó
mica puede aumentar ligeramente en los años
futuros, debido, entre otros factores, a las
mejores condiciones sanitarias y a la difusión
de la idea de la planificación familiar en las
regiones en vías de desarrollo.

11. Las tasas de actividad de los grupos
comprendidos entre los 20 y los 64 años pueden
permanecer bastante 'estables, aunque puede
haber una ligera reducción en los dos grupos
extremos, a saber, de los 20 a los 24 años y de
más de 54 años.

12. Como se mencionó en la introducción
de este trabajo, en él se intentan hacer ciertas
observaciones respecto a la relación entre el
crecimiento de la población activa y la creación
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14. Se sostiene por eso que el número de
puestos de trabajo que es necesario crear no
puede calcularse sobre la sola base de los
aspectos demográficos del crecimiento de la
población activa. El problema también debería
estudiarse desde otros ángulos, tales como la
fase de industrialización de la economía, los
aspectos cualitativos de la población activa (es
decir, los logros educativos, los conocimientos
prácticos, etc), la tasa de urbanización, los
sueldos en los empleos industriales frente a
los sueldos en los empleos agrícolas, la exten
sión del subempleo existente y las características
de la población activa con respecto a su movi
lidad y otros diversos aspectos sociales y
económicos. Un 'examen más profundo de estos
factores, junto con los aspectos demográficos
del crecimiento de la población activa, pueden
dar una mejor comprensión del problema de
la creación de puestos de trabajo, su perspec
tiva real.

1

S

)

a
a

ti

a
y
s
S
e
5
s
s
e
s
a
1-

IS

n
e
IS

e

n
IS

~l

n

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO 349
del número de puestos de trabajo que se en el caso del Japón, la población activa au
requieren para satisfacer las necesidades de la mentó el 24%, mientras los ocupados aumenta
creciente población activa. A este respecto, las ron el 68%. Además, se observa que en los
pocas observaciones siguientes podrían ser citados países en vías de desarrollo, la pobla
útiles para comprender esa relación. La parte ción activa aumentó en 8,9 millones, mientras
de la población'activa formada por empleados que los ocupados aumentaron en 5,5 millones,
o asalariados parece ser de importancia cuando es decir, aproximadamente, el 62% del aumento
se habla de la creación de empleos para de la población activa desde 1950 a 1960. Las
satisfacer a la población activa creciente. Se cifras para los países desarrollados son aumen
considera que sería inapropiado igualar el tos de 29,7 millones de la población activa y de
aumento de la población activa al número de 34,0 millones de ocupados, 10 que es un 14%
puestos de trabajo, cuya creación es necesaria. de exceso del aumento de ocupados sobre el
Sobre esta cuestión, pueden ser oportunas las aumento de la población activa; y en el caso
siguientes observaciones. De los datos censales del Japón, los aumentos son de 8,4 millones
sobre la población económicamente activa, por en la población activa y de 9,5 millones en los
categorías, de dieciséis países en vías de. ocupados, 10 que es un 13% de exceso de este
desarrollo '.1:, se observa que sólo el 35% de la último aumento. Esto significa que se crearon
población económicamente activa consistía en 4,3 millones más de puestos de trabajo en esos
empleados o asalariados, hacia 1950, y aproxi- países desarrollados, que el aumento real de la
madarnente el 42% hacia 1960, mientras que población activa, y en el Japón se crearon 1,1
estos porcentajes en veintiún países desarrolla- millones más de puestos de trabajo. En los
dos 5, fueron. 64 y 71, respectivamente. En el mencionados países en desarrollo, 3,4 millones
caso del Japón, estos porcentajes fueron 36 en encontraron salida como trabajadores familia
1947, 39 en 1950 y 53 en 1960. Es evidente que res no' remunerados o como trabajadores
estos aumentos de los empleados o asalariados autónomos.
se debieron en parte a los nuevos ingresados
en la población activa y en parte a la transferen
cia de trabajadores, ya en la población activa,
que eran trabajadores autónomos o trabaja
dores familiares no remunerados o de otros
tipos que no se clasificaban en ninguna de las
categorías dadas antes.

13. Desde 1950-1960,· en esos dieciséis
países en vías de desarrollo, la población activa
aumentó en el 32%, mientras que los ocupados
aumentaron el 58%; en los países desarrolla
dos, la población activa aumentó en el 16%,
mientras los ocupados aumentaron el 29%; y

4 Guyana Británica (ahora Estado independiente de
Guyana), Honduras Británica, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Federación Malaya (ahora Malasia),
Ryu Kyu, Martinica, Mauricio, México, Marruecos,
Nicaragua, Panamá, Singapur, Tailandia y Venezuela.

5 Argentina, Australia, Austria, Canadá, Chile,
Dinamarca, República Federal de Alemania, Finlandia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Países Bajos, Nueva
Zelandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza,
Estados Unidos de América y Yugoslavia.

., ~ .. l...:a...~, , .

i

1
ol,..r ,

.... J¡:~



,'0 ..... ~""""• ".,' , '~V

n""'''''''''''~''''''

ASPEC

12% (e
lmuest

G:rado de :urbaitización:' y' estructura' de la población activa

c. M. STEWART

350

1. Una ciudad ha sido definida como "la
cubierta física de' una comunidad .cerrada,
formada por edificios duraderos y vías perma
nentes en la que... los hombres han buscado
la' protección militar, la asociación religiosa y
política, la oportunidad económica y el estímulo
cultural" 1. En casi todos los países que se
encuentran en vías de desarrollo en el momento
actual, puede observarse un desplazamiento a
gran escala de la población desde las zonas
rurales a las ciudades existentes y, sin duda,
la principal razón para esto es el deseo de la
oportunidad económica. Las condiciones pueden
diferir de un país a otro,' pero el desempleo o.el
subempleo crónicos, el bajo nivel de vida y las
malas condiciones de trabajo son típicas de las
zonas rurales en muchas partes del mundo y
el crecimiento 'demográfico de esas zonas está
aumentando las presiones existentes para el
desplazamiento de la población. Entre otros
móviles figuran las mejores escuelas y medios
sanitarios de las ciudades: y, superadas las
necesidades primarias, un factor de creciente
importancia es el deseo de tomar parte en
actividades culturales, artísticas Y" creadoras, y
en tareas recreativas o profesionales; en resu
men, el deseo de vivir una vida más completa.

2. En algunas partes del mundo hay ya un
grado bastante alto de concentración de la
población en las zonas urbanas, mientras que
en otras partes la formación y el crecimiento
de las ciudades apenas ha comenzado. En parte
de 'Africa,por: ejemplo, menos de la. décima
parte de la población vive actualmente en zonas
urbanas; la. proporción más alta es.la de cuatro
quintas partes, en el Reino Unido 2. Aunque
podría considerarse extremado pensar· que, en
otras partes del mundo, se alcanzará, a su debi
do tiempo, una proporción tan alta como las
cuatro quintas partes, hay buenas razones
para esperar que la actual migración del campo
a las ciudades continuará su disminución. No
se puede proveer indefinidamente al manteni
miento de la creciente población del mundo por

1 Chambers's ElIcyclopmdia, vol. XIII, pág. 701.
2 Naciones Unidas Demographic Yearbook, 1962

(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
63.XIII.l).

I

nuevas extensiones. de la zona de la superficie
terrestre dedicada a la agricultura de subsis
tencia. La solución reside en aumentar la
productividad de las zonas agrícolas existentes
por medio de métodos de explotación agrícola
más perfectos, incluyendo la mecanización, que
ocasionarán un aumento pequeño o nulo del
número de personas ocupadas directamente en
la agricultura. El incremento demográfico ha
de ser absorbido en las ciudades, donde, por
supuesto, algunas personas contribuirán, indi
rectamente, a la producción de alimentos, al
participar en la fabricación de equipo agrícola
o en la elaboración final y el empaquetado de
los productos agrícolas.

3. En el pasado, la migración rural-urbana
ha jugado un papel importante en la expansión
económica y en la elevación de la renta y de la
riqueza per cápita de todos los países altamente
industrializados. Sin embargo, no se puede
suponer automáticamente que se originarán los
mismos beneficios en todos los países que ahora
experimentan una migración a gran escala
hacia las ciudades. Para que tenga lugar la
industrialización, es necesario, también, que
haya suficiencia de materias primas y de sumi
nistros de energía y que existan mercados para
los bienes producidos. Aún donde se satisfacen
estas necesidades continúa habiendo dificultades
en absorber en la industria fabril a los que han
inmigrado a las ciudades, cuya formación y
conocimientos heredados se refieren quizás a
métodos agrícolas primitivos.

4. En términos de desarrollo económico,
existe, en un extremo, la población que vive en
la zona rural, ocupada predominantemente en
la agricultura, en la que participa toda la
familia: jóvenes y viejos, hombres y muje
res. En el otro extremo, se encuentra la
moderna comunidad industrial que vive princi
palmente en las ciudades, o cerca de ellas, y
que trabaja en procesos y circunstancias que
generalmente imposibilitan la participación fa
miliar. Ejemplos de estos dos tipos de comuni
dad serían Tailandia y el Reino Unido, en los
que las proporciones registradas como vivienda
en zonas urbanas eran, respectivamente, el
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12% (en 1960) yel 79% (en 1951). El cuadro micamente activa en los dos países, que indica
1 muestra la distribución de la población econó- claramente las diferencias entre ellos:

Cuadro 1. Población económicamente activa ,c~asificada. por seetores
(Porcentajes)

I
f

¡

aumentando por el uso creciente de tractores,
los alimentos se exportan en grandes cantidades
a los países vecinos y se están levantando
nuevas fábricas por todo el país.)

6. Esto pone de relieve una diferencia impor
. tante que existe entre las 40,S clases de comuni
.zíades por lo que se .réfier~.' a.Ias condiciones
de empleo de las mujeres. Parece que la meca
nización del campo puede' tener el efecto de
transformar la .agricultura en una ocupación
predominantemente masculina, y las mujeres, o
se' quedan en el hogar, ocupadas en las labores
domésticas o, donde es posible y no se desa
prueba, aceptan un empleo' remunerado fuera
del hogar. Este tipo de solución es típico de
los países avanzados como Australia, Canadá,
y los Estados Unidos de América, donde la
agricultura es sumamente productiva y emplea
relativamente pocas personas y donde, de hecho,
las' mujeres jóvenes tienden a emigrar' a las
ciudades en busca de empleo en los comercios,
las oficinas y las fábricas. . .

7. Las cifras del cuadro 2 muestran el
avance de la urbanización, en el Reino Unido,
que ha sido, sin sorpresa, el más rápido después
de la "revolución industrial".
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Reino Unido, lp51 Tailandia, lp60

Hombres Mujeres ,,' Hombres Mujeres

O. Agricultura .......... 4,4 0,5 40,3 41,6

1. Minería ............. 3,8 0,1 0,2 0,1,
2-3. Industrias fabriles ....• 25,7 11,7 2,1 1,3'

4. Construcción ......... 6,0 0,2 0,5

5. Electricidad, gas, etc.. 1,5 0,1 0,1

6. Comercio ...•........ 8,2 5,9 2,6 3,0

7. Transporte ........... 6,8 1,0 1,1 0,1

8. Servicios ........... : . 12,6 11,1 3;3 . 1,4

9. Otras................ 0,3 ,0,1 1,4 0,9

69,3 30,7 5f,6 48,4
..

l00;d 100,0

FUENTE: Naciones Unidas Demographic Yeorbook, 1956 (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 56.XIII.5), cuadro 12; y Organiza
ción Internacional de Trabajo, Anuario de Estadísticas de 'Trabajo, 1964~,
(Ginebra, 1964), cuadro 4. ".. .,

5. En Tailandia, en 1960, casi toda la po
blación adulta, tanto mujeres como hombres,
estaba ocupada 'en la agricultura y producía
poco más de 10 que se requería para satisfacer
sus propias necesidades. Generalmente, no se
necesitaban medios de transporte para ir al
trabajo o para llevar sus productos a los mer
cados. Pocos vivían en ciudades y participaban
en los procesos fabriles y otras actividades
urbanas, tales como el suministro de servicios
y la construcción y reconstrucción de edificios.
Una diferencia importante entre las dos comu
nidadesestá en el empleo dé la población feme
nina. En el Reino Unido, menos de la mitad
de la población femenina en las edades recono
cidas como activas, aparece C0l110 económica
mente activa y de las mujeres que 10 son, l11UY

pocas están empleadas en la agricultura, que
es principalmente una- ocupación masculina. En
Tailandia, por el contrario, es. normal que la
mayoría de las mujeres sea económicamente
activa; , y en la agricultura proporcionan,
aproximadamente, la mitad de la población
activa total, en la que casi todas figuran como
trabajadoras familiares no remuneradas, una
situación casi desconocida en el Reino Unido.
(Sin embargo, las cosas están variando en Tai
landia; la productividad de la agricultura está

, .'
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Cuadro 2. Población del Reino Unido (con exclusión de Irlanda

del Norte)

1801 1851 11)01 11)51

Poblaci6n total (millones) ............. 10,5 20,8 37,0 48,8
Habitantes en zonas urbanas (millones) .. 3,7 10,4 27,7 39,0
Porcentaje en zonas urbanas........... 35 50 75 80

indr
de 1
pro}
que

F~ ..·.N'i'E: Clzamber's Eucyclopced2·a. vol. XI, pág. 80.

8. Es significativo que en los últimos cien
años, la población de las zonas rurales ha
variado poco, alrededor de los 10 millones,
mientras que la de las zonas urbanas casi se
ha cuadruplicado. Por consiguiente, todo el
incremento demográfico ha sido absorbido en
las zonas urbanas. (Una característica similar
se ha observado en el Japón, donde, a pesar de
un aumento similar, considerable, de la pobla
ción total, desde 1870, la población agrícola ha
continuado siendo de unos 14 millones) 3. Sin
embargo, el crecimiento de la población urbana
en el Reino Unido no se ha realizado única
mente por la migración de la población desde
el campo a las ciudades existentes; en muchos

3 Shigoo Nojiri, "The true nature and development
of industrialization and internal migration in Japan",
Actas de la Couferencia Mundial de Poblaciéw, 1954,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 55.XIII.8), pág. 644.

casos, los pequeños pueblos han crecido en
tamaño y se han reclasificado como zonas urba
nas. Por consiguiente, al considerar la migra
ción rural-urbana, debiera reconocerse que hay
que incluir no sólo el flujo de población a las
grandes ciudades existentes - aunque en mu
chas partes del mundo éste es muy importante
- sino también Iaformación de nuevas zonas
urbanas.

9. También se dispone de los porcentajes.
correspondientes a los presentados en el cuadro
2, para otros muchos países, pero es difícil
hacer una comparación fiable a causa de la
considerable variación existente entre los distin
tos paises en cuanto al significado exacto del
término "urbano". Sin 'embargo, la selección
de cifras del cuadro 3, dará alguna indicación
de la situación actual y de las tendencias recien
tes de la proporción' de residentes en zonas
urbanas en varias partes del mundo.

Aust

Bras

Cana

Fran

Grec

Indi,

Jap6

Nue
Puer

TaHa

Rein

Esta,

Yugt
Cuadro 3. Porcentaje de población residente en zonas urbanas

EUENTE: Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1952 (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 53.XIII.l), Demographic Yearbook,
1962 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.XIII.1).

Pafs Alfo Porcelltajl1 Alfo Porcelltaje

Argelia ......•... ; ........ 1906 17 1960 32
Canadá ..........•........ 1901 38 1961 70
Ceilán .••................. 1901 12 1946 15
Puerto Rico ............... 1899 15 1960 44
Suiza, .. , ,., , , .. , , , . , , .. , ,", 1900 22 1960 48
Estados Unidos de América .. 1900 40 1960 70
Brasil. ..•......•......... 1940 31 1960 45
India ..................... 1931 11 1961 18
México .•.......•......... 1930 33 1960 51
Tailandia ... " ............. 1947 10 1960 12
Túnez.................... 1931 25 1956 36
URSS.•......'............ 1926 18 1959 46
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de 1960 en diversas partes del mundo, pero en
la selección de datos de censos anteriores, pre- .
sentada en el cuadro 4, puede verse la correla
ción inversa entre la proporción empleada en
la agricultura y la proporción que vive en las
zonas urbanas. Ya que parece cierto que la
transición desde una comunidad agrícola a otra

10. Quizás es expresar 10 evidente señalar
que, a medida que avanza la urbanización
disminuye la proporción de la población econó
micamente activa ocupada en la agricultura.
Aún no se dispone universalmente de estadís
ticas relativas a .la población económicamente
activa, tal como fue registrada en los censos
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industrial ha ejercido un impacto en el empleo
de las mujeres, también se dan cifras de las
proporciones de mujeres (de todas las edades)
que son económicamente activas y, de esas

mujeres económicamente activas, la propor
ción declarada como trabajadoras familiares no
remuneradas.

Cuadro 4.

Porcentaje
dela poblaciótl

femenina
Porcentaje ccollómicamente

ido en dela població11
Porcentaje

activa,

S urha-
Porcentaje econámicamení« "gistrada

de población activa dela poblaciótl como

migra- en las oClljJada femenilla trabajadoras

? zonas ellla económicamente familiares no
ue hay País Afio urbanas agricultw'a activa remuneradas

n a las Australia......... 1951 79 5 27 1
en mu-

1947 16 19 a 1 a
ortante Brasil........... 69

i zonas Canadá.......... 1950 64 12 22 3

Francia.......... 1951 62 25 17 3
entajes, Grecia........... 1951 '61 18 18 a 1 a

cuadro
India ............ 1954 S6 27 30 26difícil

de la Japón ........... 1950 40 37 13 2
.distin- Nueva Zelanda ... 1950 38 48 34 a 61
do del Puerto Rico ...... 1951 37 48 13 30slección
licación Tailandia ........ 1950 36 58 10 20

recten- Reino Unido ...... 1951 17 73 29 48 a

l zonas Estados Unidos ... 1953 16(1948) 67 31 59

Yugoslavia....... 1947 10 85 SO a 86 "
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FUENTES: Para los porcentajes de la población en
las zonas urbanas, Demographic Yearbook, 1955 (pu
blicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
55.XIII.6), cuadro 7; para los porcentajes de la pobla
ción económicamente activa ocupada en la agricultura,
Demographic Yearbook, 1956 (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: 56.XIII.5), cuadro 12;
y Organización Internacional del Trabajo, Anuario de
Estadísticas del Trabajo, 1964 (Ginebra, 1964),

11. Al progresar en el futuro la urbaniza
ción y disminuir la: proporción de la población
empleada en la agricultura, la nueva ocupación
del principal sostén de la familia, casi con
seguridad, se situará fuera del hogar, posible
mente a cierta distancia de él; Y ya no será
una empresa familiar en la que pueden partici
par todos los "miembros capaces. Para muchas
mujeres, esto significará un cambio en su situa
ción, desde trabajadoras familiares agrícolas no
remuneradas a una completa dedicación a los
deberes domésticos o a la de empleadas remune
radas en una ocupación sin relación Con la de
cualquier otro miembro de la familia y también
situada fuera del hogar. Ya no será posible a las
personas muy jóvenes o muy viejos ayudar en
la medida de sus posibilidades a los miembros

cuadro 4; para los porcentajes de la población feme
nina económicamente activa y de las mujeres econó
micamente activas registradas como trabajadoras fami
liares no remuneradas, Demographic Aspects oi .Man
power. Report 1: Ses and Age Paiterns oi Parti
cipati01~ iJ~ Economic Activities (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIIIA).

a Se refiere a un año entre 1953 y 1956.

de la familia 'más físicamente capaces. Uno
de los problemas, aún sin resolver, en los países
industriales, es el de encontrar medios que per
mitan que aquellos que tienen Una edad
avanzada sean capaces de continuar jugando
un papel activo en los asuntos de la comunidad.
Generalmente, tanto ellos como las personas
jóvenes tienen que buscar un empleo de jornada
completa en ocupaciones especializadas que no
reconocen las diferentes capacidades de los
individuos; y la consecuencia es un aumento
de la edad a la que normalmente las personas
jóvenes empiezan a trabajar y una disminución
de la edad a la que la gente se jubila normal
mente, con una transición repentina, más bien
que gradual, de la escuela al empleo y del
empleo a la jubilación.
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4 Naciones Unidas, Aspectos Demográficos de la
Mano de Obra. Informe No. 1. Participación en las
Actividades Económicas por Seso y Edad (publica
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: 61.XIlI.4).
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1~. De las cifras del cuadro 5 (tomadas viejas activas que puede resultar del crecimiento
del informe de las Naciones Unidas) \ puede de la urbanización y la industrialización. Sin
obtenerse cierta idea del grado de disminución embargo, las tasas menores de actividad a las
en las proporciones de las personas jóvenes y edades más jóvenes no es malo; indican un

periodo de enseñanza más largo, que es bueno
en sí mismo y también es necesario, en cierto
grado, para preparar a las personas jóvenes
para las ocupaciones especiales de la industria,

Cuadro 5. Tasas de actividad masculina
(Porcentajes)

Grupos de edad

10-14 IS-ID 20-54 55-64 65 y más

21 países agrícolas (con más del 60% ocupa-
do en la agricultura) .................. 24 78 96 ,..- 70.,.¿

21 países industriales (con menos del 35%
ocupados en la agricultura) •........... 4 72 96 86 38
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13. El párrafo 11 da una descripción muy
simplificada del efecto probable de la urbaniza
ción sobre el empleo de las mujeres. Sería
imposible descubrir un único modelo estadístico
que se ajustase a la experiencia pasada de todos
los países y tuviese una probabilidad razonable
de prever correctamente el futuro de cualquiera
de ellos. Hay diferencias considerables entre
los distintos países, por ejemplo, en el propósito
de mantener la artesanía o la fabricación a
pequeña escala en el hogar o cerca de él, y hay
actitudes considerablemente distintas hacia el
empleo de las mujeres fuera del hogar.

14. No hay un tipo muy definido en las
cifras de las mujeres económicamente activas,
indicadas en las dos últimas columnas del cua
dro 4. Las cifras para Tailandia se refieren a
una comunidad en la que casi todas las mujeres
adultas se encuentran como .trabajadoras fami
liares, no remuneradas, de la agricultura, mien
tras son físicamente capaces. En el otro
extremo, se sabe que las cifras del Reino Unido
se refieren a una comunidad en la que la situa
ción de trabajador familiar no remunerado ha
desaparecido virtualmente, y en la que muy
pocas mujeres trabajan -la' tierra, pero en la
que casi todas las' mujeres salen a trabajar en
las zonas urbanas: desde el momento en· que
cesan en susestudios hasta que se casan; la
máyoría- renuncia- a trabajar al casarse o poco
después cuando tienen niños pequeños a los que
cuidar, y esto es típico de los países altamente
industrializados. Muchas mujeres vuelven a
trabajar cuando sus hijos son mayores; esta es
una tendencia creciente, en el Reino Unido,
en el momento, actual.
. 15~ La proporción de mujeres económica

mente activas en los países-con una proporción

I

moderadamente alta ocupada en la agricultura
varía considerablemente. Probablemente esto es
inevitable donde predomina la explotación agrí
cola a pequeña escala, no mecanizada, y donde
los deberes de las mujeres podrían incluir, por
ejemplo, que haceres tales como el cuidado del
ganado, así como la dirección de la casa. La
distinción entre actividad económicay no econó
mica es difícil en tales circunstancias, y la
categoría de trabajador familiar no remunerado
es particularmente difícil de definir. Sin duda,
existen diferencias significativas, a este respecto,
entre los países en vías de desarrollo, relaciona
das con el tipo de explotación agrícola, o' con
la actitud hacia la participación de las mujeres
en la actividad económica, pero vale la pena
hacer notar que otros estudios han observado,
por ejemplo, que algunos (aunque no todos) de
los países musulmanes' y de los países latino
americanos de cultura hispánica, presentan
una proporción relativamente baja de mujeres
económicamente activas 5 y se ha señalado que
esto resulta de una predisposición cultural con
tra la participación de la mujer en la vida
económica o, quizá, contra el reconocimiento de
tal participación donde ésta tiene lugar. Debe
ponerse cuidado al interpretar las cifras de la
población femenina económicamente activa en
los naíses donde la actividad económica no está
claramente asentada en el pago de salarios.

16. Cualquiera que sea el grado que pueda
registrarse actualmente en la actividad econó
mica de las mujeres, con la creciente concen
tración de la población en las zonas urbanas, .
las formalidades de empleo llegan a ser tales que
una p€;rsona o es económicamente. activa con
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toda evidencia (aunque de jornada incompleta),
o no lo es en absoluto. Tomando todo en consi
deración, la consecuencia más probable de la
migración rural-urbana sobre las mujeres, en
los países en vías de desarrollo, es la de que
muchas, inicialmente, se volverán económica
mente inactivas. De hecho, la rapidez del flujo
a las ciudades existente en muchas partes del
mundo es tal que los migrantes varones encuen
tran dificultades para obtener empleo, y esta
situación se presta a que se dé la preferencia a
los hombres sobre las mujeres en la adjudica
ción de los puestos de trabajo disponibles.
Además de éste, están los otros obstáculos al
empleo de las mujeres antes mencionados, es
decir, la posible predisposición contra el que
las mujeres dejen el hogar para trabajar y la
dificultad física de combinar tal trabajo con
la dirección de un hogar y el cuidado de los
hijos.

CONCLUSIÓN

17. La consecuencia más evidente de la
creciente urbanización sobre el tipo de partici
pación en la población activa, O, en otras pala
bras, sobre la estructura de dicha población

activa es la desviación del trabajo desde la
agricultura a otros tipos de ocupación. Se ha
explicado también que los niños y las personas
de edad y las mujeres, cuyos vínculos domésti
cos hacen difícil para ellas que dejen sus casas
para trabajar" pueden encontrar mucho más
difícil participar en la actividad económica en
las .zonas urbanas. Sin embargo; el problema
más importante en el momento presente ha de
encontrarse en el gran número de personas que
emigran desde las zonas rurales a las urbanas
y en la enorme' dificultad' de encontrar trabajo
de cualquier tipo, incluso para el cabeza de
familia, mucho más, para los otros miembros.
Parece haber pocas perspectivas de que el flujo
de migrantes se detendrá, ni-aún disminuirá,
en un futuro previsible, así que el problema no
es transitorio para esos países en vías de desa
rrollo, que están experimentando un crecimiento
demográfico, y esto ocurre en la mayoría de
ellos. Aunque el conocimiento del problema no
proporciona una solución, es un primer paso
necesario para la preparación de planes para
satisfacer las necesidades de los migrantes, pero
la cuestión es urgente y las estadísticas, que
intentan medir el 'flujo, se encuentran casi
anticuadas antes de que se publiquen.
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RESÚMENES DE MONOGRAFÍAS

Estudios demográficos del empleo en Aspectos demográficos del desempleo y el
Francia subempleo con referencia especial a la India

B. N. DATAR

J. BUI-DA:NG-HA DOANEl rápido crecimiento de la población en
relación con' una tasa de desarrollo económico
inadecuada, requiere una gran acción tera- "

Desde 1961, los Cahiers de Soeiologie et de péutica en un país que depende principalmente
Démoqraphie Médicales publican estudios socio- de la agricultura,· con el "autoempleo", o
demográficos sobre el empleo. Se iniciaron con trabajo autónomo, como forma principal de
la profesión médica y otras relacionadas con trabajo. Se espera que la población de la India
ella (dentistas, farmacéuticos etc.). Se hacen se elevará a 560 millones en 1971 y a 630
actualmente estudios sobre otras profesiones millones en 1976. A causa de la dificultad de
académicas; en el íuturo.. se analizarán otros proporcionar empleos a la vez para los desem
cuerpos profesionales. pleados y para los de nuevo ingreso, las metas

de empleo de los planes de desarrollo de la
Los estudios demográficos sobre el empleo India y de muchos países .asiátícos apenas son

ilustran la universalidad de los modelos de suficientes para absorber los aumentos de la
análisis demográfico que se adaptan fielmente a población activa.
todos los agregados que se renuevan. Estos En la India, la producción de puestos de
estudios profundizan el conocimiento de la his- trabajo ha sido insuficiente incluso para absor
toria de los hombres y especialmente de la ber el equivalente de los nuevos ingresados en
movilidad y la estratificación sociales. Los pro- la población activa, por razones demográficas y
cesos de aprendizaje de una profesión y del también a causa de ciertos fallos en el des
ingreso en ella interesan a la economía de la arrollo. Con la elevación de la población activa
enseñanza. Las proyecciones en el futuro de desde 141 millones a 188 millones, la tasa de
los recursos y de las necesidades de personal actividad aumentó del 39% en 1951 al 43%
de cada profesión son más exactas que las reali- en 1961. El aumento de la población activa se
zadas sobre la totalidad de la población econó- debió en parte a factores tales como; a) la
micamente activa. disminución de la tasa de mortalidad en el

grupo de edad activa de 15 a 19 años; b) la
En Francia, los primeros estudios sobre la favorable estructura de la población, por edad,

población por profesiones se orientan hacia las en 1951; Y e) una tasa de supervivencia mayor
interrelaciones entre las características socio- en el grupo de edad de 5 a 15 años en el
demográficas y la distribución geográfica de los periodo 1951-1961.
médicos. Otros análisis incluyen los procesos
de "entrada y salida" que gobiernan la renova- En ese periodo, hubo un aumento importante
ción numérica del cuerpo médico. Se estiman de las personas ocupadas en la agricultura.

1 Cuando se relaciona con el aumento de lalos recursos y las necesidades de persona d 1
médico para 1970 y 1975. Estos estudios y los producción agrícola, esto indica un aumento e
que analizan otras profesiones descubren mu- subempleo. La agricultura aporta el 450/0 de
chos hecnos interesantes que serán puntos de la renta nacional de la India y proporciona
arranque para futuras investigaciones en el empleo al 70% de la población activa. Para
cámpo de la sociología, de la economía, de la mejorar la tasa .de desarrollo, ha de aume~t~r
gerontología y de la demografía. la población activa que depende de las activí-

dades no agrícolas.
El éxito de los estudios demográficos sobre A 10 largo del Segundo Plan (1956-1961),

el empleo en Francia es alentador. Sería desea- el nivel de desempleo se elevó en la India desde
ble que se emprendieran también en otros 5,3 millones a 8 millones, aproximadamente. El
países; entonces la investigación científica Tercer Plan (1961-1966) es probable que
dispondrá de puntos de comparación fecundos. presericie una nueva diferencia de UllOS 4
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In8uencias demográficas sobre la fuerza
de trabajo en Austria

JOSEF GRAVOGL

Estudiando los resultados de los censos de
población austríacos de 1934, 1951 Y 1961, el
autor trata de determinar si la población activa
ha sido o está siendo influida por la evolución
demográfica que ha tenido lugar en estas tres
décadas. Los principales resultados de esta
investigación se indican seguidamente.

En los últimos treinta años la población
total de Austria no creció mucho, pero creció
continuamente: En todo momento, las mujeres
tuvieron una cierta preponderancia.

La evolución de la población activa fue
muy desventajosa, no sólo con respecto a las
categorías de la poblaciónactiva masculina, sino
también_.. con referencia a la población en
general-e- respecto a las categorías de la
población activa femenina.

Como resultado del aumento de la población
activa femenina y de la fuerte disminución de
la población activa masculina, la población
activa total fue más baja en 1961 que en 1934.

Sin embargo,.el producto nacional bruto ha
aumentado continuamente. Considerando estas
circunstancias, parece que en Austria las
influencias demográficas sobre la población
activa no ptted~n haber jugado un gran papel.

Resumiendo el análisis ofrecido en este
trabajo, pueden ponerse de relieve los puntos
que siguen. Sin embargo, ha de investigarse
aún mucho más, a 10 largo de las líneas más
abajo indicadas, antes de que se puedan obtener
conclusiones efectivas rigurosas.

Universalmente ha tenido lugar una reduc
ción de las dimensiones relativas de la mano de
obra agrícola durante el curso del desarrollo
económico. La disminución ha sido iniciada y
sostenida por la enorme expansión del empleo
en los sectores industrial y de servicios. Con
respecto a la estructura de la mano de obra, es
lógico que esto haya significado cambios
radicales en las proporciones relativas de la
mano de obra empleada. en las diferentes indus
trias. Correspondientemente a estos cambios y
a la tendencia creciente del empleo no agrícola,
se ha encontrado que, de las nuevas ocupa
ciones, las de un crecimiento más rápido son los
dos grupos de: a) profesionales, técnicos y
trabajadores afines; y b) artesanos y trabaja
dores de los procesos de producción, grupos
ambos que implican un periodo prolongado de
instruccióny/o capacitación. La consecuencia de
estas tendencias, especialmente por 10 que se
refiere a los países en vías de desarrollo, será
la de que las necesidades a largo plazo de
profesionales, técnicos y mano de obra rela
cionada han de estimarse con bastante antici-
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millones. El programa suplementario de obras pación, y la de que han de tomarse los pasos
rurales que proporciona unos 100 días de necesarios para desarrollar y garantizar que
trabajo al año durante la estación en que no hay habrá la oferta indispensable de esta mano de
empleo en la agricultura no aliviará el desem- obra crítica en periodos de rápido desarrollo
pleo. La Organización de la Encuesta Nacional económico.
por Muestreo ha estimado que en 1961 las Hablando en términos generales, y basán
personas que ya estaban empleadas y deman- donas en los datos de una muestra represen
daban un trabajo adicional ascenderán de unos tativa de diecinueve países en diferentes fases de
15 millones a 18 millones. crecimiento económico, será necesario un au-

En el futuro del desarrollo (1961-1976) la mento de un uno por ciento de la mano de obra
dificultad en el panorama de la India parece ser profesional y técnica para una elevación del
la absorción de 70 millones de personas en 10% en el empleo del sector industrial. Cada
la población activa. Si la actual dependencia con trabajador profesional y técnico puede necesitar

'.1 respecto a la agricultura del 70% de la pobla- la ayuda de siete artesanos y trabajadores del
ción activa se ha de reducir al 600/0, pueden proceso de producción.
tener que añadirse 23 millones a las ocupaciones Estos resultados se basan en datos limitados.
agrícolas. Tienen que ser absorbidos con un Análisis más detallados, por industrias, de los
nivel creciente de la productividad, y tienen cambios de ocupación, a lo largo de una serie
que organizarse programas de desarrollo en de años, permitirían profundizar los cono
los sectores no agrícolas para absorber 47 cimientos de los aspectos estructurales y proba
millones de personas. La movilización de los blemente de la demanda de los diversos tipos
recursos necesarios para este objeto supondrá de mano de obra. Este mayor conocimiento
realmente un esfuerzo substancial. proporcionaría, a su vez, las directrices de la

acción gubernamental y privada para el des
Estructura de la mano de obra en relación arrollo de la mano de obra para atender a las

con el crecimiento económico necesidades profesionales del mañana.

K. S. GNANASEKARAN
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La utilización racional de la mano de obra
rural en la Unión Soviética

1. S. PASKHAVER

La utilización plena y racional de la mano de
obra, especialmente de la rural, es un problema
importantede la política económica de cualquier
Estado. Este trabajo resume la experiencia
soviética en este campo.

La gran superpoblación agraria de la Rusia
zarista era una auténtica calamidad para sus
pueblos. Por eso, tan pronto como surgió la
República Soviética se destacó el problema de
la "utilización racional de la mano de obra rural.

Los condicionantes económicos de la super
población agraria fueron minados por la Revo
lución Socialista de octubre de 1917 que liquidó
la propiedad privada de la tierra y traspasó
más de 1SO millones de hectáreas de tierras de
los terratenientes, de los monasterios, de la
iglesia y de la corona para su aprovechamiento
por los campesinos que tenían poca o ninguna
tierra. Sin embargo, el sistema de los pequeños
patrimonios campesinos imposibilitó la completa
abolición de la superpoblación agraria y la
garantía de una utilización nacional de la mano
de obra y de unas tasas altas de desarrollo
agrícola. .

La superpoblación y el desempleo agrarios se
abolieron completamente en la URSS en 1926
1932 como consecuencia de la industrialización
del país y de la colectivización. de la agricultura.
El proceso de separación de la mano de obra
de los medios de producción, que es inevitable
en el sistema de los pequeños patrimonios
campesinos y de la estratificación en clases del
campesinado y que es la causa de la super
población agraria, fue sustituido en las granjas
colectivas por el proceso de integración de la
mano de obra con los medios de producción de
propiedad socialista.

Elplenoempleo de los trabajadores agrícolas
en las granjas colectivas o 'en sus complemen
tadas parcelas de tierra personales no debiera
entenderse que significa que las granjas colec
tivas no tienen reservas de mano de obra. Estas
reservas resultan de la mecanización y de la
mejora sistemática de la organización y de la
tecnología de la producción agrícola, que elevan .
continuamente la productividad de la mano de
obra de las granjas colectivas, y de la natu
raleza estacional de la producción de estas
granjas. Los excedentes de mano de obra rural

,1

GERH,ARD NULTSCHe

En los próximos años,' se dispondrá de un
número cada vez menor de trabajadores para
la solución de tareas de importancia económica
nacional, en relación con la continua edifica
ción del socialismo en la Alemania oriental,
como consecuencia de la desfavorable estructura
de la población por edad. .

Por eso el requisito previo más importante
para la consecución del rápido crecimiento
planeado de la producción física - especial
mente en ·las ramas decisivas de la economía
nacional - es el aumento aún más rápido de la
productividad del trabajo con una simultánea
distribución racional de la población activa en
las ramas ycamp~s particulares de la economía.

El rápido aunie~to ~ie 'la productividad del
trabajo requiere la materialización de los más
actuales conocimientos de la ciencia y la tecno..
logía, y su aplicacióna.la producción en relación
con una amplia elevación "del nivel cultural de
las personas empleadas. Por consiguiente, en
Alemania oriental se hacen grandes esfuerzos
para elevar rápidamente el nivel de capacitación
de la población activa, a través de la prolon
gación de la asistencia escolar con una simultánea
e íntima combinación de las enseñanzas general,
politécnica y profesional; y a través de la
capacitación intensificada de la población activa
dentro del marco de la enseñanza y la forma
ción de los adultos' en las universidades y
escuelas profesionales.

Por otra parte, además del aumento de la
productividad del trabajo, es necesario el
aumento del número de personas que trabajan
en las ramas decisivas de la 'economía nacional;
de acuerdo con lalocalización de los centros de
estas ramas-ha de realizarse una redistribución
regional de los recursos disponibles de mano de
obra en los territorios particulares de la
Alemania del Esté.

Una utilización importante de las estadísticas
de la migración interna de la Alemania oriental
es la de determinar cómo se adapta el movi
miento migratorio a las exigencias de una
redistribución planifisada de los trabajadores
en su intensidad, a la dirección de las corrientes
migratorias y respecto a ;Ta estructura de las
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La distribución planificada de la mano de personas migrantes, de acuerdo con criterios

obra en los focos industriales de la tales como la edad, el sexo, la profesión, etc.
construcción socialista de la República
Democrática Alemana, como se mani..
fiesta en las últimas estadísticas de la
enseñanza pública y de. la migración
interna ..
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Aplicaciones de las tablas de vida activa en
MaIasia

SAW SWEE-HoCK

Este trabajo examina dos aspectos impor
tantes de las aplicaciones de las tablas de vida
activa en Malaya: a) el estudio de la relación
entre los elementos productivos y los depen
dientes de la 'población; y b) el método de
estimación de las pérdidas anuales, de la
población activa real y de los factores que
determinan estas pérdidas.

El primer aspecto implica un análisis del
total 'de años de vida por generación, en
términos del número de años-hombre pasados
como trabajador productivo y como elemento
dependiente. También se tiene en cuenta la
proporción de hombres que nunca entrarán en
el grupo activo (a causa de enfermedad, inca
pacidades, etc.) que se pueden deducir de la
proporción de hombres en la población activa.
En Malaya, esta asciende al 97,82%, de modo
que el 2,18% no han entrado nunca en la
población activa o 110 habrían entrado nunca si
hubieran sobrevivido.

Aspectos demográficos de la mano de obra
y del empleo

SALAl\{A SAIm
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se utilizan en la industria y en las otras ramas dependientes, que en Marruecos se eleva a 2,7
de la economía nacional. por persona activa, reduciendo así el nivel, de

La experiencia soviética muestra que las altas vida general, ya que, la renta per cápita .no
tasas de acumulación y la extensa reproducción, aumenta.
típicas de la economía planificada, y la reducción 'No obstante, ha de observarse, por otra parte,
de las horas de' trabajo, aumentan la demanda que el paro debido al éxodo rural no es muy
de mano de obra mucho más rápidamente de importante (7% de la población activa como
10 que la reduce el progreso técnico. Eso explica máximo), mientras que la inactividad es domi
por qué no hay ni desempleo ni superpoblación nante en el medio urbano y que el subempleo
agraria en la URSS; La clave' para la solución distingue al medio rural.· La inactividad -es,
del problema de la utilización plena y racional sobre todo, función de la considerable propor
de la mano de obra tanto en el campo como en ción de la población que no ha alcanzado
la ciudad está, en primer lugar, en su distri- todavía la edad de trabajar y de la de mujeres
bución y redistribución planificada y organizada que no, trabajan. El subempleo en el campo se
entre las diferentes zonas y ramas de la econo- debe a las formas de explotación de las tierras
mía nacional y, en segundo lugar, en la utili- y a la naturaleza familiar de su valorización.
zación plena y efectiva del fondo de tiempo de En fin, se puede decir que el problema del
trabajo de todos los trabajadores. El gobierno empleo será resuelto cuando estas tres díficul
regula este fondo con respecto a los diversos tades hayan desaparecido; dicho de otra manera,
grupos de trabajadores teniendo en cuenta las si, de una parte, se absorbe el paro y el sub
características específicas de los procesos de empleo por una radicación de los elementos
producción y lo reduce gradualmente. rurales, proporcionándoles trabajo en el mismo

lugar, y si, de otra parte, se crean en las
ciudades nuevos empleos por medio de inver
siones que precisen poco capital y necesiten
mucha mano de obra. La inactividad desapare
cerá por el ingreso de las mujeres en 'la
población activa y por una reducción paralela
del número de jóvenes que se suman cada año
al mercado de trabajo.

El empleo es uno de los campos más com
plejos de la estadística. Exige soluciones
urgentes adaptadas a las situaciones sociales y
económicas del país. Se le puede analizar
estudiando las tasas de actividad, de paro y
de inactividad y viendo así que la situación del
empleo no sólo varía en función de ciertas
características demográficas, sino que también
plantea dilcultades que no se podrían ignorar.

Así, en Marruecos, según el censo de 1960,
las tasas de actividad, tanto para el sexo
femenino como para el masculino, aumentan
con la edad entre 105 10 Y 25 años, para
alcanzar un máximo entre los 25 y 105 35 años
y disminuir a los 70 años y más. Tengamos en
cuenta que la tasa relativa al sexo femenino es
débil en comparación con la del sexo masculino.

Las tasas varían igualmente según el medio,
rural o urbano, y según los grupos de actividad.
Tenemos así que en un medio rural el 85% de
las personas activas están ocupadas en el sector
agrícola, mientras que en las zonas urbanas
dominan, sobre todo, el sector de las industrias
efe transformación y el de comercio.

Sin embargo, lo mismo en el medio urbano
que en el rural, el empleo presenta problemas
debidos aJ. paro, a la inactividad y al s.ubempleo.
Estas tres grandes dificultades ejercen su
influencia engrosando el número de personas
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Aspectos demográficos de los cambios de
la estructura de la población por aetí
vidad económica en Hungría

EGON SZABADY

Este estudio analiza la evolución y la estruc
tura del empleo de la población de Hungría
basándose en los datos de los censos de
población.

En relación con la transformación social
posterior a la Segunda Guerra Mundial, la
proporción de asalariados aumentó desde el
420/0, a principios de siglo, al 45%, en 1949,
y al 49%, en 1960. Debido a la industrialización
y a la transformación de la estructura de la
economía nacional, la proporción de asalariados
activos en la agricultura - que varió entre el 50
y el 60% desde principios de siglo hasta el fin
de los años 40 - disminuyó al 35%. El
aumento del número de asalariados está rela..
cionado con el cada vez mayor 'empleo de las
mujeres (principalmente de las mujeres casa
das). Entre las mujeres en edad productiva, la
prop.>prción de las asalariadas activas ya ha
sobrepasado el 50% en 1960 (en comparación

,{
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Un análisis de la pob.lación activa muestra bajas que las tasas rurales. En las zonas rurales,

que del total de 557.484 años de vida por las tasas varían inversamente a la prosperidad
generación, aproximadamente 366.669 años- agrícola y a la proporción de la población activa
hombre, el 65,8%, se emplean en trabajo no agrícola. En las zonas urbanas, hay una
productivo. El resto, 34,2%, se pasan en régi- intensa correlación negativa entre las tasas
men de dependencia, que se divide en cuatro de actividad y la proporción de empleo organi
componentes; preeducación, 23%; educación, zado no agrícola. La tasa de actividad de las
550/0; jubilación, 15%; y los que nunca entran mujeres también disminuye con el alfabetismo,
en el trabajo, 6%. Sin embargo, ha de obser- pero la enseñanza femenina por encima del
varse que este análisis se basa en una población nivel de matriculación favorece unas tasas de
estacionaria de una generación determinada y empleo más altas.
que, por eso, los años de vida restantes no Los datos históricos de la India revelan una
reflejan las relaciones reales en Malaya en el tendencia descendente en las tasas de actividad
momento presente con una población cada vez femenina, que es particularmente marcada por
mayor. lo que se refiere 'a la población activa no

Con respecto al segundo aspecto, la total agrícola. Esto se explica por el reemplazamiento
población activa masculina de Malaya en 1957 progresivo del tipo tradicional de industrias de
era 1.634.640. La estimación de los que salieron consumo, de alimentación y textiles, del comer
de la población activa es 23.052, de los cuales cio y de los servicios personales por formas
el 72% lo hizo por fallecimiento y el 26% por modernas de empleo remunerado.
otras causas. La urbanización, el desarrollo del alfabetismo,

Se puede decir que en 1957 se llegó a disponer el aumento del empleo organizado no agrícola y
de puestos de trabajo, a través de la muerte o la elevación del nivel de vida, apuntan todos a
de otras causas, para 23.000 hombres en paro. la perspectiva de una disminución inicial. Se
De este modo, si se conociera el número total podría dar una inversión de la tendencia
de parados, sería posible estimar el número después de un rápido aumento de la educación
de nuevos puestos de trabajo requeridos para superior y de la expansión de los servicios
resolver el problema del desempleo. industriales -los empleadores más promete-

dores de mujeres; pero esto sólo puede suceder
en una fase bastante avanzada del desarrollo
económico.Dinámica de la participación femenina en

la actividad eeonémíea de un país en
desarrollo

J. N. SINHA

En este trabajo se intenta estudiar la relación
entre la tasa de actividad de las mujeres y el
desarrollo económico, con la ayuda de datos
internacionales y los censales de la India. A
diferencia de la observación corriente, los datos
internacionales revelan que las máximas tasas
de actividad (incluso entre las mujeres jóvenes
de 20 a 24 años) no se encuentran en las
economías altamente industrializadas, sino en
las menos desarrolladas con una renta per
cápita de menos de 100 dólares; esto se explica
por el predominio de las empresas familiares
en las que el trabajo productivo puede combi
narse convenientemente con las responsabili
dades familiares. Las tasas disminuyen al
aumentar la renta hasta 500 dólares, pero
empiezan a elevarse con aumentos adicionales
de la renta. En vista de las diferencias en las
definiciones y en la cobertura no se puede
confiar en las comparaciones entre los países
para obtener conclusiones definitivas.

Los datos del censo de la,. India muestran que
las tasas urbanas son significativamente más
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La tercera parte está dedicada a un estudio
de la influencia del progreso técnico sobre la
composición del empleo según la profesión
(oficio) y la cualificación. Esta parte indica las
principales modificaciones estructurales que
tienen lugar en la distribución según la profe
sión individual y la cualificación de las personas
empleadas en la economía nacional soviética.
Estas modificaciones revelan una mejora espec
tacular del nivel cultural y técnico de los traba
jadores, que se debe, no solamente al desarrollo
de la tecnología sino también a las condiciones
socio-económicas en las que se han efectuado
los progresos tecnológicos. En el sistema
socialista, el progreso técnico está puesto al
servicio del desarrollo integral del hombre. La
historia de la Unión Soviética prueba de manera
convincente que la mejora del nivel cultural y
técnico de la población, así como la formación
de trabajadores competentes y de especialistas
altamente cualificados, son las condiciones
esenciales de un desarrollo económico rápido.

La cuarta parte muestra que el pleno empleo
y la. utilización racional de la mano de obra en
las condiciones de progreso técnico existentes
en la URSS resultan del sistema de formación
planificada de mano de obra cualificada. La
experiencia prueba que si se carece de tal
sistema, la utilización racional de la mano de
obra es prácticamente imposible. Esta parte
estudia los principales métodos utilizados en la
URSS para la formación de una mano de obra
competente. La experiencia de la Unión Sovié
tica, que, en poco tiempo ha edificado un siste
ma complejo y flexible de formación de mano de
obra competente para todas las ramas de la
economía y de las culturas nacionales, muestra
qué posibilidades se ofrecen a U11 país atrasado
desde el punto de vista económico y cultural
cuando penetr~ en la vía del socialismo.

V. N. YAGODKIN

La parte final del trabajo trata de las espe
ciales características demográficas de los asala
riados agrícolas.

La estructura por edad de los empleados ha
cambiado. La proporción de asalariados de
menos de veinte años de edad disminuyó desde
el 23% en 1920 al 11ro en 1960 como resultado
de la difusión general de la enseñanza obliga
toria y del aumento de su duración. En relación
con el envejecimiento de la población, la pro
porción de asalariados de 45 a 59 años aumentó
del 25% en 1920 al 34% en 1960. La compo
sición de la población ocupada lucrativamente,
por nivel cultural, mejoró considerablemente i
la proporción de los que no habían asistido a la
escuela disminuyó del 11% en 1920 al 2%.

El progrese técnico y el empleo en la
Unión Soviética

En todo sistema social, el progreso técnico
y el empleo son problemas estrechamente
ligados. Sus relaciones varían en función de
las condición...es sociales y económicas del des
arrollo de la sociedad. La influencia del progreso
técnico sobre el empleo es, pues, un problema
social que no puede resolverse convenientemente
más que teniendo en cuenta las condiciones
socioeconómicas existentes.
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con el 55% en 1949). En 1920, el 15%, y en socialista, el nivel de vida de la población se
1960, el 40% de las mujeres casadas estaban eleva con el desarrollo del empleo.
empleadas remuneradamente, La activización
económica de las mujeres casadas tuvo lugar La segunda parte estudia la influencia del
con independencia del número de sus hijos. progreso técnico sobre la distribución del

empleo por sectores en la economía nacional. Se
citan datos precisos para indicar los cambios
sufridos por la estructura de la mano de obra
tanto en el conjunto de la economía nacional
soviética como en la industria, así como por la
distribución de las personas que tienen un
empleo entre las esferas productivas y las no
productivas de bienes materiales. Se indica el
carácter progresivo de estos cambios. Para
concluir, se subraya que la estructura del empleo
e11 la economía nacional soviética no es espon
tánea sino planificada.

El informe comprende cuatro partes. La
primera parte estudia las condiciones y los
factores que permiten combinar el progreso
técnico con el pleno empleo de todos los
recursos válidos en un régimen socialista. Den
tro de estas condiciones y factores figuran el
desarrollo rápido, continuo y sin crisis de la
producción socialista, la reducción de las horas
de trabajo y la expansión continua de la esfera
110 productiva de la economía nacional. Esta
parte contiene igualmente numerosos datos
sobre el número creciente de personas emplea
das en la economía nacional soviética así como
Índices de utilización de los recursos de mano
de obra, que son mucho más importantes en la
URSS que en los países capitalistas desarro
llados. El informe indica que, en un régimen
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Una posible técnica de masas para promo
ver la utilización más completa de los
recursos humanos en los países en
desarrollo

ANTHONY ZIMMERMAN

El servicio militar produce una serie de
efectos secundarios en los hombres que lo
realizan, que S011 importantes respecto a su
futura tasa de eficiencia laboral. Erosiona las
barreras sociales; acostumbra a los jóvenes a
la' disciplina y a la regularidad: descubre una
mayor variedad de profesiones.

Este trabajo examina si se podría emplear
una técnica análoga para preparar a la población
activa que aparece en los países en vías de des
arrollo y analiza si sería un método práctico
reclutar a los jóvenes de unos 18 años de los

/

pueblos donde predomina una agricultura de
subsistencia, y proporcionarles unos dos años
de enseñanza en los campos del gobierno diri
gidos sobre una base análoga a los del ejército.
Después del entrenamiento, se haría un esfuerzo
para enviar a los graduados a lugares y ocupa
ciones que fueran ventajosos desde el punto de
vista de los planes económicos y sociales
generales,

El sistema posiblemente podría proporcionar
una 'desviación a los poblados de cabañas y ser
una compuerta para regular la cifra del flujo
rural urbano, además de proporcionar a: la
nueva población activa formación, disciplina y
aptitudes convenientes para su empleo futuro.
También podría acelerar la difusión de los
conocimientos sobre la agricultura moderna y
su aplicación en los pueblos.
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DEFINICION y MEDICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA, EL EMPLEO, EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO

MONOGRAFIAS

Ultimas novedades en las normas estadísticas relativas a la población
económicamente activa, ilustradas en los censos de población europeos

LELAND S. ALBRIGHT

1. Como se indicó en el trabajo sobre
"The Census Development Programme of the
Conference of European Statisticians", prepa- .
rado para la Sesión B.6, la Conferencia de
Estadísticos Europeos adoptó, en 1959, un
conjunto de recomendaciones referentes a los
datos que han de recogerse y hacerse asequibles
por los países europeos en su próximo censo
de población, que es el censo que ha de llevarse
a cabo alrededor de 1960. Esas recomenda
ciones están en forma de un "Programa
Europeo para los Censos Nacionales de la
Población". Comprenden una lista de materias
básicas, que los países deberán cubrir en sus
censos, definiciones y clasificaciones que se
recomiendan, de cada una de esas materias
básicas, y un programa de tabulación estándar.
El Programa Europeo es una variante regional
de los "Principios y Recomendaciones para los
Censos Nacionales de la Población" redactados
por la Comisión Estadística de las Naciones
Unidas. Las recomendaciones contenidas en el
Programa Europeo son compatibles con las que
se hacen en el programa mundial, pero abarcan
una serie más amplia de materias y son más
detalladas en un cierto número de aspectos.

2. En 1961, la Conferencia acordó que
cuando la serie de censos de 1960 se hubiera
completado; Iosorganismos estadísticos nacio
nales serían invitados a que presentaran infor
mes sobre la amplitud de la ejecución del
Programa Europeo. En respuesta a un cues
tionario, se recibieron informes de casi todos los
países miembros de la organización. La Secre
taría preparó un resumen y un análisis que
mostraron que el citado Programa se. había
realizado en una gran extensión, especialmente
en cuanto a la recogida de datos sobre materias

básicas y a la recopilación de las tabulaciones
de prioridad de primer orden, o superprefe
rencia. Ese resumen incluía un cierto número
de tablas sinópticas, que más tarde se compro
baron y completaron por los organismos nacio
nales interesados. Un estudio titulado Ce1~S{)S

de la Población Europea: Serie de 1960 se ha
publicado recientemente como Normasy Estu
dios Estadísticos, No. 3. La parte primera de
ese estudio reproduce el Programa Europeo,
y la parte segunda contiene los resúmenes
revisados y los .análisis de la información
disponible concerniente a las prácticas nacio
nales en los censos de .1960. Las dos partes,
por 10 tanto, proporcionan una descripción
completa de los resultados del trabajo realizado
por la Conferencia hasta la fecha.

3. Ha empezado el trabajo sobre la prepa
ración de un programa europeo, mejorado, para
los censos de 1970. Durante su última sesión,
en diciembre de 1963, el Grupo de Trabajo
de la Conferencia sobre Censos de la Población
y de la Vivienda revisó la extensión con que
los países habían ejecutado el Programa
Europeo en sus censos de 1960, y los miembros
del grupo cambiaron impresiones acerca de la
experiencia adquirida en esos censos. A la luz
de esa revisión, el Grupo de Trabajo redactó
unas listas provisionales en materias funda
mentales y suplementarias que han de incluirse
en el Programa Europeo de 1970 y zonas
identificadas en que se requiere un detallado
estudio. Se formaron diversos grupos de ponen
tes para emprender la próxima etapa del
trabajo. Uno de esos grupos está estudiando
los temas, o materias, de las clasificaciones por
características económicas y las estadísticas de
dependencia. Cada grupo de ponentes preparará
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informes conteniendo las propuestas iniciales
de las recomendaciones enmendadas, que serán
consideradas por el Grupo de Trabajo en su
próxima sesión en 1966. La Conferencia está
tratando de completar, en 1967, la preparación
del Programa Europeo de 1970.

1. MATERIAS FUNDAMENTALES Y SUPLE-
MENTARIAS REFERENTES A CARACTERÍSTICAS
ECONóMrCAs

4. La lista de las materias fundamentales o
básicas del Programa Europeo incluye las
siguientes, para las cuales los datos que han
de recogerse y tabularse se refieren entera o
principalmente a la población económicamente
activa: tipo de actividad, ocupación, grupo de
actividad económica, situación (patrono o em
pleador, empleado, etc.) y categoría socio
económica. La lista de las materias suplemen
tarias cuya recogida en sus censos puede ser
considerada por los repectivos países, incluye un
cierto número de materias referentes, entera
o principalmente, a ese sector de la población,
especialmente, lugar de trabajo, renta o ingre
sos, ocupación secundaria, actividad económica
y situación o estado legal, tiempo trabajado,
duración del empleo o del desempleo, empresas
familiares, modalidad de la tenencia agrícola y
tamaño de la explotación o empresa. Los datos
sobre actividad, ocupación y grupo de actividad
económica fueron recogidos por todos los países
europeos en sus últimos censos, y los datos
sobre situación (patrono o empleador, empleado,
etc.) y categoría socioeconómica, por casi todos
los países. El lugar de trabajo es la única de
las ocho materias de la lista suplementaria de
la que se obtuvo información por la mayoría
de los países. Veintitrés de los veintiocho países
que informaron habían recogido datos acerca
de esa materia. Las referentes a ocupación
secundaria, grupo de actividad económica y
situación o estado legal, tiempo trabajado, y
tamaño de la explotación o empresa fueron
incluidas por nueve países. Los datos sobre la
renta o ingresos, duración del empleo o del
desempleo, empresas familiares, y modalidad
de 'la tenencia agrícola fueron recogidos por
unos cuantos países solamente.
. 5. El Grupo de Trabajo sobre Censos de la
Población y de la Vivienda acordó en principio
una serie de enmiendas a las listas de materias
básicas y suplementarias del Programa Europeo
correspondiente a los censos de 1960. La mitad,
aproximadamente, de las modificaciones incor
poradas a las listas provisionales de materias a
incluir en el programa de 1970 están relacio
nadas con la población económicamente activa.
Se acordó que la materia "tipo de actividad" de

/

la lista básica se refiriera a la actividad actual
(en la fecha del censo o durante una semana
especificada), y que la materia "actividad usual"
se agregara a la lista suplementaria. "Lugar de
trabajo" fue trasladado de la lista suplementaria
a la fundamental, y. "jornada de trabajo" fue
añadida a la lista suplementaria. Las preguntas
"empresas familiares" y "modalidad de la
tenencia agrícola" se suprimieron de la lista
suplementaria debido a los pocos países que las
habían incluido en su último censo.

6. Habrá que considerar de nuevo la cues
tión de incluir en el programa de 1970 las
materias de medio principal de subsistencia,
actividad económica, prestaciones - seguros,
subsidios, etc. - por paro o enfermedad, becas,
renta por la propiedad, pensiones por vejez o
de otro tipo, mantenimiento por otra persona
o por otros medios. El medio de subsistencia
se incluyó en la lista suplementaria del proyecto
de programa mundial para los' censos de 1970.
Se propondrá que se incluya en la lista funda
mental del programa europeo. Estos datos
proporcionarían información sobre personas
cuya participación en la actividad económica es
lo suficientemente importante para que consti
tuya su principal medio de subsistencia, haría
posible el mejoramiento de la clasificación
socioeconómica, y suministraría una base más
perfecta para las estadísticas de dependencia.

n. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓIvIl-
CAMENTE ACTIVA

7. El Programa Europeo recomienda la
adopción de un determinado tiempo de refe
rencia para los datos censales sobre la población
económicamente activa, e indica que el período
de tiempo debería ser no mayor de un año y
probablemente no menor de un mes, excepto en
el caso de países que por recoger esos datos
anual o más frecuentemente, opinan que un
período de una semana es más aplicable. Sin
embargo, la mayoría de las naciones solicitaron
información sobre las actividades económicas
durante un corto período determinado, es decir,
adoptaron el concepto de "mano de obra". En
la mayoría de los casos los datos se referían
al día del censo y en unos pocos de ellos a la
semana que precedía al censo. En algunos de
esos países se introdujeron modificaciones para
tener en cuenta los cambios recientes en la
actividad o determinadas diferencias entre la
actividad real y la normal de la persona (seña
ladamente en el caso de individuos sometidos'
al servicio militar obligatorio). Cinco países
recogieron información sobre las actividades
"normales" o "usuales", es decir, que utilizaron
el/oncepto que generalmente es referido como
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

el de "trabajador remunerado". En estos casos
no fue especificado el tiempo a que deberían
referirse los datos.

8. El Grupo de Trabajo sobre los Censos
de la Población y de la Vivienda estuvo con
forme en que, en el Programa Europeo de 1970,
la población económicamente activa debería
definirse de acuerdo con el concepto de mano de
obra, adoptado por la Octava Conferencia
Internacional de Estadísticos del' Trabajo. Esa
definición debería especificarse en la lista básica
modificando el título de la rúbrica "tipo de
actividad" para que diga "tipo de actividad en
el día del censo o durante una determinada
semana". El Grupo de Trabajo acordó también
que la actividad usual debería incluirse en la
lista de materias suplementarias.

9. El Programa Europeo recomienda que
los trabajadores de jornada parcial se incluyan
en la población económicamente activa si
trabajan por lo menos un período mínimo, a
es.ablecer por cada país, suficientemente largo
para que las personas cuya contribución es
insignificante queden excluidas. La mayoría de
los países parece que incluyeron a los traba
jadores de jornada parcial en la población
económicamente activa solamente si trabajaron
un mínimo de horas durante el período de
referencia; sin embargo, parece que también
algunas naciones los incluyeron, haciendo caso
omiso del número de horas trabajadas.

10. Las recomendaciones adoptadas por la
Octava Conferencia de Estadísticos del Trabajo
estipulan que la categoría de las personas
empleadas deberá incluir a todos los individuos
que realizaron algún trabajo mediante remune
ración o un beneficio durante la semana o día
utilizados como período de referencia. No obs
tante, se señaló en la última sesión plenaria
de la Conferencia que cuando un censo se lleva
a cabo por agentes enumeradores menos espe
cializados o por medio de la autoinscripción, la
inclusión de las personas que trabajaron menos
de un número mínimo de horas por semana o
día es difícil. Se harán esfuerzos para mejorar
la comparabilidad de los datos recogidos por los
países en los censos de 1970, poniéndose, para
ello, de acuerdo sobre una norma común con
respecto al número mínimo .de horas por
semana o día que una persona debe trabajar
para llenar los requisitos de su incluisión en la
población económicamente activa. Deberá con
siderarse la cuestión de si debería establecerse
un límite más elevado para los trabajadores
familiares (no remunerados) que para los otros
trabajadores y, en caso afirmativo, cuál debería
ser la cuantía de la diferencia.

365
11. En otros aspectos, la definición de la

población económicamente activa, recomendada
en el Programa Europeo, se corresponde esen
cialmente con el concepto de mano de obra,
conforme fue definido por la Octava Confe
rencia Internacional de Estadísticos del Traba
jo: Los países siguieron, generalmente, estas
partes de la definición, con excepciones en
relación, principalmente, con el tratamiento del
personal de las fuerzas armadas y las perso
nas desempleadas. En tanto que la mayoría de
las naciones seguían la recomendación de que
las fuerzas armadas deberían incluirse en la
población económicamente activa, un pequeño
número de ellas las clasificaban como econó
micamente inactivas o no las incluían en
ninguna clasificación por tipo de actividad. Las
normas nacionales con respecto al tratamiento
de las personas desempleadas difieren de las
recomendaciones del Programa Europeo en los
siguientes puntos: a) en algunos países todas
las personas sin empleo fueron incluidas en la
población económicamente inactiva '(en donde
a veces se presentaban en una categoría o
rúbrica independiente) ; b) en uno de los países
fueron tratadas como económicamente activas
si habían estado desempleadas menos de cuatro
meses, y como económicamente inactivas si el
desempleo había durado un período de tiempo
más largo; y e) en un cierto número de países,
las personas desempleadas, pero con previa
ocupación anterior, fueron incluidas en la
población económicamente activa; pero los que
estaban buscando su primer trabajo fueron
excluidos.

IU. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD

12. El Programa Europeo recomienda el
uso de una clasificación básica de toda la
población por tipo de actividad. La población
económicamente activa deberá distinguirse de
la económicamente inactiva basándose en la
duración del tiempo trabajado. Se recomienda
una ulterior subdivisión de la población econó
micamente activa, en empleada y desempleada,
siendo opcional la base de esta subdivisión.
Dentro de la población no activa, deberá se
guirse el criterio de la percepción de una renta
personal, real o supuesta, para distinguir las
personas independientes de las dependientes.
Cada uno de esos grupos deberá subdividirse en
un cierto número de subgrupos opcionales.

13. Todos los paises distinguieron, en sus
censos, la población económicamente activa de
la económicamente inactiva. Sin embargo, exis
ten variadas diferencias entre los países en
cuanto a la cobertura de esos grupos, que
surgen de las diferencias en las definiciones
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V. CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

18. Se recomienda a las naciones la utili
zación de una clasificación que sea la misma
que, o convertible en,' la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CnU), o por 10 menos
en las "agrupaciones", o grandes grupos (de
dos dígitos). La mayor parte de los países, o
bien adoptaron la cnu para clasificar por
actividad económica sus datos censales sobre la
población económicamente activa o, bien, utili
zaron clasificaciones nacionales que podían
convertirse en la de los grandes grupos de la
enu. Unos pocos países comunicaron que
algunos de los grandes grupos de la cnu no
podían obtenerse de su clasificación nacional, o
que ésta no era compatible con la cnu.

19. Se ha proyectado una 'revisión provi
sional de la cnu, en relación con el examen
de los sistemas de contabilidad y balance
nacionales emprendido por la Comisión Esta
dística y la Conferencia de Estadísticos Euro-.
peas. Se ha hecho frente a una total revisión
de la cnu, pero quizás no pueda llevarse a
cabo con tiempo para su aplicación a los censos
de 1970. Si esa revisión total no estuviera
terminada, debería pensarse en utilizar en los
censos de 1970 la revisión provisional para
asegurar la comparabilidad entre los datos
recogidos y los datos sobre el producto nacional
según el grupo económico de procedencia.

VI. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN

20. El Programa Europeo recomendó el uso
de una clasificación de acuerdo con la situación,
formada 'por los siguientes grupos fundamen
tales: a) patronos, empresarios o empleadores;
b) trabajadores por cuenta propia; e) asalaria
dos o empleados; d) trabajadores familiares;
e) socios de cooperativas de productores; f)
personas económicamente activas no clasifica
bles por situación; y g) personas inactivas
independientes. Se recomendaba que, sobre una
base opcional, el grupo de trabajadoes familiares
se subdividiera en dos: remunerados y no
remunerados.

21. Los grupos fundamentales por situación,
recomendados en el Programa Europeo, se
pueden obtener de las clasificaciones utilizadas
por la mayoría de los países en sus últimos
censos. La principal desviación es que seis
países no clasificaron como grupos indepen
dientes los trabajadores por cuenta propia y .
los asalariados o empleados. Existen algunas
diferencias significativas en la cobertura de
los diversos grupos. Siete países, por 10 menos,
inclüyeron a los trabajadores familiares remu..

j

I

nacionales de la población económicamente
activa.

IV. CLASIFICACIÓN POR PROFESIONES

16. Se recomienda a los países que utilicen
una clasificación profesional igual a la Clasifi
cación Estándar Internacional de Profesiones
(CEIP) o que sea convertible en ésta, siquiera
al nivel de los grupos reducidos (grupos de dos
dígitos). Las clasificaciones que utilizaron en
los censos de 1960 la mayor parte de los países
se pueden convertir en la de grupos reducidos
de dos dígitos de la CEIP, bien totalmente, o
bien con algunas excepciones. Un corto
número de países comunicó que. su clasificación
nacional podía solamente transformarse en la
de los grandes grupos de un dígito de la
CEIP, o que no era compatible con esta
clasificación internacional.

17. La Oficina Internacional del Trabajo
está preparando una versión modificada de la
CEIP. Se han 'elaborado ya los planes para
completar ese trabajo a tiempo de que las
clasificaciones modificadas se puedan utilizar en
los censos de 1970. ./

14. Todos los países que incluyeron .a las
personas desempleadas en la población econó
micamente activa son capaces de distinguirlas
de las personas empleadas. Sin embargo, la
cobertura de cada uno de esos grupos variaba,
hasta un cierto grado, entre las naciones,
debido a las diferencias en el tratamiento de
ciertos tipos de desempleados, de las fuerzas
armadas y de los trabajadores a jornada incom
pleta. Como ya se mencionó, algunos países que
trataron a las personas sin empleo como econó
micamente inactivas las clasificaron separada
mente dentro de esa categoría.

15. Casi todos los países subdividieron en
un cierto número de subgrupos a la población
económicamente inactiva. En muchos casos se
presentan, bajo encabezamientos explícitos, a las
personas independientes y a las dependientes o
los subgrupos realmente presentados se pueden
combinar dentro de esas dos categorías. No

_ obstante, nueve países no subdividieron la
población económicamente inactiva, o utilizaron
una clasificación que no permite hacer la dis
tinción entre personas independientes y personas
dependientes. Si en el Programa Europeo de
1970 se incluyera la rúbrica relativa al medio
principal de subsistencia, la actual clasificación
de la población económicamente inactiva se
podría simplificar y mejorar considerablemente
suprimiendo la discriminación entre individuos
independientes y dependientes.
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22. El Grupo de Trabajo sobre. Censos de
la Población y de la Vivienda acordó que no
es necesario mantener un título o rúbrica para
las personas inactivas independientes, en la
clasificación por situación, puesto que tal grupo
se presenta separadamente en la clasificación
por tipo de actividad y, por tanto, decidió
limitar el campo de la clasificación a la población
económicamente activa. El Grupo de Trabajo
acordó también que los trabajadores familiares
que participen en las actividades de las coope
rativas de productores se incluyan en la misma
rúbrica que los socios de dichas cooperativas,
pero distinguiéndolos como un subgrupo sepa
rado. El otro único cambio a considerar es el
de una posible fusión de los grupos de patronos
y de trabajadores por cuenta propia que
quedarían incluidos bajo una sola rúbrica, con
las subdivisiones adecuadas para los grupos
actualmente existentes.

VII. CLASIFICACIÓN POR CATEGORíAS
SOCIOECONÓMICAS

23. El Programa Europeo recomienda el uso
de la clasificación socioeconómica designada
para identificar diferentes grupos de población
que son razonablemente homogéneos. Deberán
distinguirse claramente de los otros grupos con
respecto a su comportamiento, el cual se puede
utilizar para establecer la relación entre la
posición socioeconómica de los individuos (y
de las familias) y muchos fenómenos demo
gráficos, sociales, económicos y culturales. La
población económicamente activa se clasificó en
diecisiete categorías, basadas principalmente en
la profesión, actividad económica y situación, y
la población económicamente inactiva fue clasifi
cada en cuatro categorías para las personas
inactivas independientes y cinto categorías para
las dependientes. Esta clasificación fue elabo
rada por el Grupo de Trabajo sobre Censos de
la Población y de la Vivienda, y constituye
una de las características distintivas del Pro
grama Europeo.

24. La casi totalidad de los países adoptaron
clasificaciones por categorías socioeconómicas
en sus censos. En la mayoría de los casos, las
clasificaciones nacionales son compatibles con
las categorías fundamentales de la clasificación
recomendada en el Programa Europeo, por 10
menos cuando se trata de las categorías refe
rentes a la población económicamente activa.
Son mayores las diferencias entre los países en
cuanto al modo de tratar la población econó
micamente inactiva. Sólo unos pocos países

distinguen, en la clasificación, lás diversas
categorías de las. personas inactivas indepen
dientes: La-población dependiente queda exclui
da de las clasificaciones por un cierto número
de naciones, mientras que otras solamente dis
tinguen unas cuantas categorías.

25. La Oficina Estadística de las í\faciones
Unidas, en colaboración con la Oficina Inter
nacional del Trabajo, está realizando un estudio
de las clasificaciones socioeconómicas nacionales
utilizadas en las estadísticas vitales' y en las
investigaciones muestrales sobre los hogares, así
como en los censos de la población. Los resul
tados de ese estudio y el del trabajo de la
revisión de la CEIP y de la CIIU se han
utilizado al máximo en la preparación de una
clasificación europea más perfecta para los
censos de 1970. La cuestión del uso de los datos
en las clasificaciones socioeconómicas en el
pasado y en el futuro se estudiará más adelante.

VIII. EL PROGRAMA DE LA TABULACIÓN

26. El programa de la tabulación estándar
recomendado en el Programa Europeo se
describió en el trabajo sobre el Programa de
desarrollo censal de la Conferencia de Esta
dísticos Europeos. Dicho programa comprende
24 tabulaciones de superpreferencia o de priori
dad de primer orden y 18 tabulaciones de
prioridad subordinada o de segundo orden, e
incluye seis tabulaciones de superpreferencia y
siete de prioridad subordinada de la población
total, de la población económicamente activa o
de la población por encima de la edad mínima
de terminación de estudios por características
económicas. La categoría de prioridad de primer
orden cubre las tabulaciones que son de impor
tancia fundamental y de factibilidad general.
Las definiciones y clasificaciones de estas tabu
laciones constituyen un conjunto de firmes
recomendaciones internacionales, que deberán
seguirse lo más estrictamente posible. Se
recomienda la recopilación de las tabulaciones
de prioridad subordinada, pero las. definiciones
y clasificaciones son menos categóricas y debe
rán considerarse como una guía general, que los
países que 10 deseen pueden adaptar a sus
circunstancias.

27. Todas las tabulaciones de superprefe
rencia, referentes a características económicas,
fueron ejecutadas por la mayoría de los 28
países informadores. Cinco de ellas fueron
recopiladas completamente, o en gran parte, por
todos menos uno, o dos, de los países, y las
otras por 24 países. Tres de las tabulaciones de
prioridad subordinada fueron llevadas a cabo
por completo, o en gran parte, con la excepción
de dos a cinco países. En este grupo, sólo una

1.,rs.0 If
_.:.......n.. .. .. .nrp;,¡ _



368 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
tabulación bastante complicada fue omitida por que todos los países sigan el primer grupo lo
la mayoría de los países. La parte del programa más estrictamente posible. En tanto que, en
de tabulación recomendado, referente a las 1960, el segundo grupo consistía en una serie
características económicas, se ejecutó en una de tabulaciones acerca de las cuales se confiaba
gran extensión. Pueden verse más detalles en que todos los países las recopilasen con flexibi
"Staiistlcal Standards and Studles - No. 3"} lidad, en las definiciones y en la clasificación
detalles que conciernen al grado en que fue de 1970 el segundo grupo constituirá un
realizada cada tabulación especial. extenso prc, rama (opcional) y podrá incluir

28. El Grupo de Trabajo sobre Censos de tabulaciones referentes a materias de la lista
la Población y la Vivienda tomó el acuerdo suplementaria.
provisional de que el programa de tabulación 29. El Grupo de Trabajo no ha discutido
estándar para los censos de 1970, al igual que aún el programa de tabulación estándar para
el de los censos de 1960, deberá comprender los censos de 1970, pero planea considerar esa
dos grupos de tabulaciones. El primer grupo, cuestión de una manera 1Jreliminar en su próxi
como en 1960, estará formado por las tabula- rna sesión, en 1966. Entonces se redactará un
ciones de interés general, que sólo comprenden programa provisional de la tabulación, que
materias de la lista básica, las cuales podrán será examinado detenidamente por el Grupo
ser recopiladas por la mayoría de los países de Trabajo en la sesión siguiente, en el año
europeos sin dificultades excesivas. Se espera 1967.
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Los trabajadores familiares y la definición de la población
económicamente activa
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1. La proporción de la población activa con
relación a la población total representa, cierta
mente, uno de los indicadores esenciales de la
estructura económica de una población. Esta
es la razón por lo que la definición de la
población activa es ya llevada, desde hace mucho
tiempo, a la lista de las nociones que uno se
esfuerza en normalizar en el plano interna
cional. Sin embargo, la noción de la población
activa, recomendada por la Comisión de Esta
dística de la Organización de las Naciones
Unidas 1, no asegura la comparación inter
nacional de los datos relativos a la población
activa. Las diferenciasque se encuentran provie
nen de la posibilidad del tratamiento diferente
de ciertas categorías de la población activa
determinadas de manera insuficientemente
precisa, en particular la de los ayudantes
familiares.

1 Con ocasión de su décimo período de sesiones
(mayo de 1958), la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas ha adoptado la definición siguiente
de la población económicamente activa: "El grupo de
población activa está consti'uído por todas las per
sonas de ambos sexos que proporcionan la mano de
obra disponible para la producción de bienes y servi
cios. Comprende las personas ocupadas, así como las
que están paradas en el curso del período de referen
cia adoptado para el censo... Las personas ocupadas
son todas aquellas - incluidas los trabajadores fami
liares- que trabajan o tienen un empleo durante el
período especificado, ya se trate de trabajadores de
tiempo completo, como de trabajadores de tiempo par
cial, en la medida en que estos últimos han trabajado
por lo menos durante un cierto mínimo de tiempo
(mínimo que deberá ser fijado por cada país a un
nivel suficientemente bajo para excluir solamente las
personas cuya contribución a la actividad económica
es insignificante. Los parados comprenden todas las
personas de edad superior a una especificada, que no
están ocupadas y que se hallan en busca de empleo
remunerado o remunerador durante el período de
referencia, incluso, aquellos que no han trabajado
nunca. El conjunto de la población activa está consti
tuido por la población civil activa y las fuerzas arma
das. Sin embargo, el personal de las fuerzas armadas
debe formar una eategoría aparte de la población
activa. El informe sobre el censo debe indicar si está
incluido o no en la población activa!' Naciones Uni
da$, PrilJcipios y Recomendaciones Relativos a los
Ce1JSOS Nacionales de Poblaciól~ (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: 58.XVII.5).

2. El porcentaje de la población económica
mente activa de un país depende principalmente
del efectivo de las tres categorías siguientes de
la población:

a) Las personas de una situación profe
sional claramente definida, especialmente los
obreros, los empleados y todas las personas que
trabajan por su propia cuenta y formalmente
registradas como tales (incluidos los propie
tarios de explotaciones agrícolas) ;

b) Los niños de edad de menos de 14 años
que, por 10 general, no se computan en la
población activa, y las personas de edad supe
rior a los 65 años que, de ordinario, ya no son
económicamente activas;

e) Los ayudantes familiares computados
como activos.

Los países europeos de más de un millón de
habitantes y algunos de los países no europeos
clasificados según el porcentaje de la población
activa. figuran en el cuadro que sigue en
función de las categorías consideradas más
arriba.

3. El análisis de los datos de este cuadro,
incluso efectuado a grandes rasgos, hace
resaltar que:

a) Las variaciones del porcentaje de parti
cipación de la población económicamente activa
con relación a la población total (columna a)
son demasiado' amplias, de manera que la
estructura económica de la población de los
países citados, así presentada, no puede ser
objeto de comparaciones internacionales.

b) El porcentaje de la población activa
masculina (columna b) es el más estable. Entre
los países mencionados, su relación con la
estructura por edad, es decir, con la participa
ción de la categoría 0-14 años (columna h),
es también evidente.

e) En la mayor parte de los países, el
porcentaje general ,de la población activa
depende en una medida más considerable del
porcentaje de actividad de la población feme
nina (columna e) que del de la columna b
(población masculina).
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FUENTE: Oficina Internacional del Trabajo, Anuario de Estadísticas del Trabajo, 1963 ~ 1964 (Ginebra,
1963 y 1964). Demographic Yeorbook, 1963 (publícaeién de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIII.1).
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29,2 16,8 53,0
47,9 20,3 88,0
6,4 18,8

14,9 7,4 26,0
0,2 0,1 0,5

23,9 10,6 44,5
32,0 13,4 53,1
13,3 5,3 25,2

10,0 3,0 22,3
19,9
10,0 3,9 21,5

To/al Mase/d. Feme1¡i,/o
(d) (e) (f)

18,5 17,8 28,6
1,0 1,0 0,6

16,9 16,4 20,0
0,5 0,3 2,0
2,7 2,0 4,2
4,8 3,2 10,1

11,1 11,0 11,6
6,1 6,8 ¿,8
1,0 0,4 2,1
2,6 3,0 0,9

10,6 12,3 5,6
6,4 5,0 10,8

11,3 6,5 22,8
0,5 0,4 0,8

l-
2,8 2,5 3,7

28,9 14,9 55,0
8,6 3,4 18,8

la mayor parte de los países por disposiciones
legales, y generalmente conocidas, los ayudantes
familiares representan, por el contrario, una
categoría que, de ordinario, no es reconocida
más que para fines estadísticos 2. La respon-

2 La Comisión de Población de las Naciones Unidas
ha recomendado para la categoría de los ayudantes
familiares la definición siguiente: "Trabajadores fami
liares: personas que cumplen con o sin remuneración
un mínimo dado de trabajo (una tercera parte por Io
menos de la jornada normal de horas de trabajo) en'
una empresa económica explotada por otros miembros
del hogar". Naciones Unidas, Principios ~ Reco11leIJ
dacioñes Relativos a los Censos Naciom:les de pobla
ción (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venia: 58.XVII.S).
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30,0 55,1 4,8
32,4 53,4 '11,6
33,0 56,4 9,6
33,5 55,7 8,8
35,7 51,3 19,8
36,4 56,8 16,1
38,1 64,2 13,5
38,5 66,2 13,1
39,0 53,7 24,6
39,2 60,6 17,8
39,3 58,0 20,4
39,5 56,2 23,6
39,7 60,6 19,6
39,8 59,6 19,5
43,0 57,1 27,9
43,3 60,9 25,7
43,7 59,9 28,1
41,3 55,7 27,6

44,9 54,6 36,9
45,0 59,6 31,1
45,1 51,0 38,9
45,7 63,7 27,9
45,7 57,5 34,8
46,2 66,6 27,4
46,3 65,9 27,4
47,1 58,5 36,2
47,3 54,7 40,6
47,6 61,0 36,0

47,7 64,0 33,2
48,0 54,7 41,5
49,0 65,9 33,2
52,2 55,8 49,3
53,3 60,6 45,7
54,5 63,3 45,7
59,7 67,2 52,7
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República Arabe Unida.
México .
Brasil .
Paquistán .
Canadá .•.............
Holanda .
España .
Portugal .
EE. UU .
Noruega .
Irlanda .
Bélgica .
Italia .
Australia .
India .
Suecia .
Grecia •.... " " .
Francia .
República Democrática

Alemana .
Yugoslavia .
Turquía .
Dinamarca .
Finlandia. . . . .
Inglaterra .
Suiza .
Jap6n .
Polonia .
Austria .•..... , .
República Federal de

Alemania •..........
Checoslovaquia .
Hungría .
URSS .
Albania .
Bulgaria .
Rumania :

d) La proporción de los ayudantes fami
liares es mucho más elevada en el grupo de la
población activa femenina (columna f) que en
el de la población activa masculina (columna
e). Dado que, según la comprobación preceden
te, el porcentaje general de actividad está in
fluenciado, sobre todo, por la tasa de actividad
de la población femenina, resulta que la tasa de
actividad de la población de un país depende,
en gran medida, de la definición de la categoria
de los ayudantes familiares.

4. Mientras que las definiciones de las otras
categorías de la población, activa pueden
apoyarse sobre criteríosprecísos, regulados en
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sabilidad en lo que concierne a la definición de
los ayudantes familiares y de su aplicación,
aumenta por el hecho de que por una parte,
habitualmente, un número elevado de agentes
censales deben apreciar, según su propia con
vicción, si la persona en cuestión cumple o no
las condiciones que la clasifican .entre los
ayudantes familiares y, por otra parte, los
ayudantes familiares se computan en la pobla
ción económicamente activa. Nos parece nece
sario tenerlos en cuenta con ocasión de la
formulación de la definición de la población
económicamente activa.

5. Tres elementos merecen particularmente
la atención para definir la categoría de los
ayudantes familiares y, por este hecho, incluso,
para determinar el efectivo de la población
activa: a) el período de referencia determinado
con el cual se relacionan las características en
cuestión de la persona censada; b) la duración
del tiempo de trabajo durante el cual la
persona censada debe ejercer una actividad
profesional para entrar en la categoría de la
población activa; y e) la edad a partir de la
cual una persona puede considerarse como
perteneciente a la población activa.

6. En el curso de los censos de población
hechos alrededor de los años 1960, los países
europeos no han alcanzado tampoco la unifor
midad en la definición de la categoría de los
ayudantes familiares 3 bajo la rúbrica "situa
ción profesional". En lo que concierne al período
de referencia al cual se refieren los datos, cinco
países han tomado en consideración la "acti
vidad normal" mientras que los datos de los
otros países se refieren al estado existente en
el momento del censo o en el curso de la
semana precedente al censo. La duración de
trabajo durante este período ha sido precisada
por cinco países solamente. En uno de estos
países, no implica la integración en la categoría
de la población activa. En los otros cuatro
países, se impone como sigue: diez horas al
menos por semana (un país), 15 horas al menos
por semana (un país), y duración del trabajo
equivalente al menos a la mitad de la duración
normal (dos países). En la definición de los
ayudantes familiares ningún país ha previsto
como condición un mínimo de edad indispen
sable (el país que lo ha hecho en su definición
de la población activa no ha incluido en el
programa del censo la pregunta relativa a la
"situación profesional").

7. La insuficiencia de uniformidad en la
definición de ayudantes familiares -- categoría

3 Naciones Unidas, Comisi6n de Estadística y Comi
sión Ecdn6mica para Europa, Coni. Eur, Stats.
WG/6/94 (31 de octubre de 1963).

que reúne en sí los elementos de la población
activa e inactiva-- tiene como consecuencia
que la noción de población activa no puede ser
concebida de manera satisfactoria.

8. Al proceder al análisis de la definición. de
la población activa, con el fin de asegurar un
tratamiento uniforme de los casos marginales,
concentrados principalmente en la masa de los
ayudantes familiares, eomos de la opinión de
que esta definición debería basarse en un punto
de vista uniforme en lo que concierne a los
cuatro elementos siguientes:

a) La edad mínima;
b) El ejercicio de una actividad profesional;
e) La duración mínima del trabajo;
d) El período de referencia a tomar en

consideración.
9. Dado que las características económicas

de la población se encuentran siempre inscritas
en la lista de los problemas que exigen la
estandarización internacional de las nociones y
definiciones para las necesidades de los censos
de la población previstos en 1970, somos de
opinión de que sería útil examinar las conside
raciones siguientes a fin de encontrar una
solución satisfactoria para los cuatro elementos
mencionados más arriba de la definición de la
población activa:

a) La edad mínima representa en la mayor
parte de los países una de las condiciones
formales válida para las categorías principales
de la población activa (asalariados y personas
que trabajan por su propia cuenta). Por consi
guiente, no hay razón para que la edad mínima
sea desdeñada cuando se trata de los ayudantes
familiares. Se podría tomar la edad de 14 años
cumplidos comolímite inferior para la población
activa. En ciertos países se podría aplicar un
límite de edad todavía más bajo (o más
elevado) pero, ,sin embargo, no inferior al que
las disposiciones legales prevén como condición
de entrada en función de los asalariados.

b) El ejercicio de una actividad profesional
es ciertamente la base de la noción de actividad
económica. Figura, pues, como condición prin
cipal en cada definición de la población activa.
Los casos de discontinuidades en el ejercicio
de la actividad profesional por razones de
enfermedad, de servicio militar, de educación
complementaria, de paro, etc., deben consi
derarse como una retirada temporal de activi
dad, por consiguiente, sin influencia en el
tratamiento de la persona en cuestión, desde el
punto de vista de su actividad económica. Si
una persona cesa de ejercer su actividad
profesional sin tener la intención de volverla a
recuperar desde que la ocasión de ello se
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presente, no debería ya, después de tal retirada el momento del censo. En efecto, según el
de actividad, tener el estatuto de persona activa concepto expuesto en b), si, en el momento del
(por ejemplo, una mujer empleada que aban- censo, estas personas están sustraídas tempo
dona su empleo para dedicarse a la educación ralmente a su actividad profesional, se clasifican
de sus hijos y los cuidados del hogar). sin embargo como activas, sin tener en cuenta

el momento de la cesación del trabajo que ha
c) En cuanto a la duración mínima de podido producirse algunos días antes o después

trabaio necesario para que una persona sea de una duración más larga. Por esta razón,
integrada en la población activa, pensamos que no es importante para la mayoría de la población
debería ser por 10 menos igual a la mitad de activa, que el estado comprobado en el momento
la duración normal de trabajo en vigor en la del censo o en el curso de la semana, sea
profesión ejercida. El reemplazamiento de no registrado el precedente.
importa cuál mínimum determinado de duración
de trabajo, por In mitad de duración normal 10. En lo que concierne a los ayudantes
para la profesión ejercida, descartaría, para familiares, el trabajo puede tener un carácter
ciertas categorías de la población activa, el continuo, accidental, temporal o estacional. Por
problema que presenta el criterio de la duración esta razón, nos parece desprovisto de sentido
de trabajo expresado en horas (agricultura, registrar el estado en el momento del censo, 10
artesanos, obreros de temporada y asimilados). mismo que en el curso de la semana precedente.
Siguiendo esta idea, la duración mínima del Para eliminar la influencia del trabajo que
trabajo exigida para los ayudantes familiares presenta un carácter accidental, se podría exigir
debería ser igual a la mitad de la duración de que los ayudantes familiares hayan cumplido
trabajo de la persona activa del hogar a la las condiciones que les hacen integrar en la
cual el ayudante familiar presta su asistencia. población activa, al menos durante t1l1 mes

completo precedente a la fecha del censo. Si se
d) El período de referencia utilizado para trata de un trabajo temporal o estacional, sería

identificar las personas censadas como activas, preciso tomar en consideración el año entero
debería ser considerado de manera diferente que ha precedido al censo. En este caso, las
para las personas que cumplen la condición condiciones que entrañan la integración en la
formal (obreros, etc.) y para los ayudantes población activa deberían ser cumplidas, de
familiares. Si se trata de personas activas manera continua o discontinua, durante un
distintas a los ayudantes familiares, parece semestre o durante más de la mitad ele la
preferible referirse al estado comprobado en estación de temporada.
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Recientes progresos en las estadísticas y análisis del subempleo

65
el

del
po
can
nta
ha

ués
ón,
iórí
nto
sea

ites
iter
Por
:ido
, lo
I1te.
que
igir
lido

la
nes
i se
ería
:ero
las

1 la
de
un
la

1. El concepto del subempleo y la medida
y análisis de éste han resultado influidos en
estos últimos años por tres factores princípa
les. Primero, el estudio y discusión de los pro
blemas del desarrollo económico, de los países
menos desarrollados, ha concentrado la aten
ción, dada la dotación factorial de éstos, en
cómo acelerar el desarrollo en contraste con
la primitiva concentración sobre el enfoque
negativo del exceso de mano de obra o de po
blación. Se ve ahora que las reservas de mano
de obra subempleada constituyen no puramente
una carga sino también una oportunidad. Se
gundo, es evidente una evolución mundial en
la política social, bajo la cual, la sociedad o
las autoridades públicas tratan de dar, o por
lo menos de reconocer, el empleo adecuado en
términos especificados, cualitativos y cuantita
tivos, como un derecho humano fundamental,
por ejemplo, derecho al trabajo, el derecho
a una ocupación decorosa, etc. l. Tales princi-

1 A nivel internacional, tales derechos están recono
cidos en varias declaraciones o instrumentos adoptados
por las organizaciones internacionales competentes.
Por ejemplo, el artículo 23 de la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,
establece: "1) Toda persona tiene derecho al trabajo,
a la libre elección de empleo, a justas y favorables
condiciones de trabajo y a la protección contra el
desempleo. 2) Toda persona, sin discriminación alguna,
tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo.
3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración justa y favorable que le asegure a él
y a su familia una existencia de la que es merecedora
la dignidad humana, y suplementada, si fuere nece
sario, con otros medios de protección social. Toda per
sona tiene derecho a formar y asociarse en sindicatos
para la protección de sus intereses". El artículo 1,
párrafo 2 del Convenio concerniente a la política
laboral adoptada por la Conferencia Internacional del
Trabajo, de 1964, declara que: "2) Dicha política
(una política activa proyectada· para promover la
colocación plena, productiva y libremente elegida) tra
tará de asegurar que a) haya trabajo para todos los
que sean aptos para el mismo y busquen colocación;
b) tal trabajo sea 10 más productivo posible; e) haya
libertad para la elección de empleo y las máximas
oportunidades posibles para cada trabajador de cali
ficarse para el mismo, y de utilizar SU destreza y sus
dotes en un puesto para el que él encaja perfecta
mente, con independencia de raza, color, sexo, reli
gión, opiniones políticas, procedencia nacional u origen
social".

pios del empleo proporcionan una' unidad de
medida, una norma, para identificar las defi
ciencias en las condiciones reales del empleo.
Tercero, los métodos de investigación han ex
perimentado cambios significativos. La valora
ción y el enfoque global cualitativos se están
sometiendo cada vez más al análisis y a las
técnicas cuantitativas de investigación de cam
po. Estos factores han contribuido en los años
recientes a proyectar y desarrollar investiga
ciones y estudios referentes al subempleo.

2. El análisis económico del subempleo se
centra generalmente sobre el concepto de que
la productividad marginal de la mano de obra
se aproxima a cero. Su medición ideal requiere
la identificación de los trabajadores (o factor
trabajo) que pueden ser retirados de una uni
dad o sector económicos sin que descienda la
producción, bajo la condición de que no haya
cambio o no haya cambios especificados en
otros factores cooperantes. A veces, se intro
ducen diversos refinamientos en el análisis,
tales como la variación estacional en las nece
sidades de mano de obra en la agricultura o el
paro "encubierto", como sucede, durante una
depresión temporal, con una baja, pero signi
ficativa productividad positiva del trabajo.
Aunque el abordamiento de la productividad
marginal ayuda al entendimiento del. subem
pleo, no se presta fácilmente a la medición
directa. A menudo se hacen estimaciones por
un procedimiento indirecto, y, en vista de su
carácter global 'y de los supuestos fundamen
tales, pueden carecer de significación opera
cional.

3. Se ha dirigido una serie de esfuerzos al
desarrollo de los conceptos y de la medición
alternativos que, para el uso práctico, pueden
resultar más adecuados. Tres criterios prag
máticos parecen pertinentes para las estadísti
cas que pueden recopilarse especialmente para
medir el subempleo: el de la utilidad, el de
la objetividad en la medida y el de la factibili
dad operacional o funcional. Los datos deberán
tener un significativo uso práctico en el aná
lisis y preferiblemente un uso operativo al
hacer o valorar la política laboral del empleo;
los datos deberán representar la medición ob-
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. del Trabajo, "Concepts and methods of measurement
of underemployment" (documento M.E.M.U.¡D.4,
Ginebra, 1963); Organización Internacional del Tra
bajo, "Selected recent national surveys on labour force
unernployment and underemployment" (documento
M.E.M.U.¡D.2, Ginebra, 1963). Estos documentos y
el informe de los expertos proporciona información
sobre las investigaciones y estudios nacionales y dis
cutep los problemas de este campo j si desea una des
cripción más completa de las citadas en el presente
trabajo y de otras no induidas aquí, acuda, por favor,
a, .4~stos documentos.
,j
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jetiva basada en la obser :ación y experimen- 6. Algunos de los rasgos más notables del
tación y también deberá ser posible recopilar sistema que se acaba de exponer puede obser
datos satisfactorios a un coste razonable. En varse que son: a) las categorías de subempleo
tanto las estadísticas del subempleo reflejan las especificadas aquí no son todas, en modo algu
diferencias de las necesidades nacionales, ponen no, pero cubren las situaciones y los proble
de manifiesto la oportunidad de esos criterios mas típicos que se encuentran en los países
de orientación o gobierno. Las recomendacio- cuyos sistemas o fotmas de actuar varían a lo
nes internacionales sobre la materia, inspira- largo de una serie de condiciones sociales y
das en la experiencia de diversos paises y que económicas; b) las categorías del subempleo
influyen sobre la actuación de las naciones y distintas a la de "en potencia" se basan, en
en los programas de éstas, subrayan también principio, en características de individuos que
la necesidad de una orientación empírica a ese pueden ser directamente observadas o inda
respecto. gadas; e) tales características, aunque por lo

general tienen una importancia económica
significativa, son en primer lugar personales y
sociales y están vinculadas, por una referencia
no explícita, a una productividad marginal de
la mano de obra próxima a cero; d) el con
cepto de subempleo requiere una selección de
niveles o normas de adecuación de empleo en
cuanto a tiempo de trabajo, destreza o califi
cación, renta, productividad, etc. Las normas
pueden variar de acuerdo con los objetivos del
análisis o del juicio subjetivo del analista; e)
la noción del subempleo queda limitada a las
personas colocadas. Las personas subemplea
das se distinguen de las desempleadas o para
das, y de las inactivas, las cuales pueden entrar
a formar parte de la población económicamen
te activa bajo ciertas condiciones y cu.yo aná
lisis es importante para el aspecto más amplio,
pero más esquivo, de la utilización de la mano
de obra. El ajuste de las categorías del sub
empleo, dentro del sistema establecido para la
clasificación de las categorías de la población
económicamente activa, facilita un análisis más
completo del subempleo.

7. La medida del subempleo visible exige
una comparación de las unidades (tiempo) de
trabajo realmente trabajadas. Las investiga
ciones muestrales de la población económica
mente activa proporcionan un medio conve
niente de obtener datos y se emplean mucho.
En cuanto al aspecto de L infrautilización de
la destreza o calificación en el subempleo, es
un importante obstáculo para la medición el
logro de una definición de la "capacidad" o de
la "más alta destreza que posee", que sea

1. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

4. La Novena Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 1957), que
consideró, por primera vez a nivel interna
cional, la cuestión de los métodos de las
estadísticas del subempleo, intentó dilucidar el
concepto de subempleo e hizo unas recomen
daciones concernientes a las definiciones y
clasificaciones con respecto a las categorías
notorias del subempleo 2.

5. La materia ftie de nuevo revisada po~
una Reunión de Expertos sobre la medición
del subempleo de la' Organización Internacio
nal del Trabajo (Ginebra, 1963), la cual, entre
otras cosas : "identificó las siguientes princi
pales categorías de desempleo, pero recono
ciendo que éstas no abarcan necesariamente
todos los aspectos del problema: a) "subem
pleo visible", que incluye a las personas que
trabajan involuntariamente sólo parte de la
jornada o durante períodos de trabajo más
cortos que los normales; b) "subempleo invi
sible", que existe cuando el tiempo de trabajo
de una persona no está reducido anormalmen
te, pero el empleo es inadecuado en otros as
pectos, tales como: i) cuando su puesto 110 le
permite la completa utilización de las más
altas destreza y capacidad que posee; ii) cuan
do la remuneración que percibe por el empleo
es anormalmente baja; iii) cuando está em
pleada en un establecimiento o unidad econó
mica cuya productividad es anormalmente ba
ja. Al subempleo incluido en las situaciones
b)Ji) Y ii) se le denomina, a veces, "subem-

. pleo encubierto", mientras que al incluido en
la situación b), iii) se le describe como "sub
empleo en potencia" 3.

2 Organización Internacional del Trabajo, Interna
tiona! St¡;adardisatiou 01 Labour Staiistics (Ginebra,
1959), págs. 48 a 51.

3 a) Organización Internacional del Trabajo, "Re
port of the meeting of experts on the measurement of
underemployment" (documento M.EM.U.jD.4, Gine
bra, 1963), párr, 22. b) Enesa reunión se presentaron
los siguientes documentos: Organización Internacional
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exacta y funcionalmente significativa. El sub
empleo en función de la renta baja se puede
medir de un modo relativamente fácil en el
caso de los asalariados, pero no en otros ca
sos, especialmente en el de los ocupados en
una agricultura ?e subsistencia. para quienes
se pueden requerir datos de encuestas sobre la
vida ~ami1iar. Puesto que la productividad del
trabajo no se presta generalmente a la medi
ción ?irecta, esta dimensión del subempleo se
e~tu.(ha frecue~temente, ~ .e? el 'mejor proce
dirniento, mediante el análisis macro-económi
co,1. En la agricultura, sin embargo, puede ser
práctico adoptar unidades (tiempo) estándar
de trabajo exigidas para determinadas opera
ciones agrícolas. Un ejemplo podría ser tomar
unidades (tiempo) de trabajo de varones adul
tos para el cultivo de trigo en una hectárea en
unas condiciones técnicas dadas, y comparar
las unidades de trabajo - mano de obra - de
que se dispone con las que se necesitan para
obtener una estimación de las "reservas de po
blación económicamente activa". .

8. Puesto que el subempleo es un fenómeno
complejo, su medición y análisis requerirán un
enfoque multilateral. Esto se pone de mani
fiesto en la conclusión de la Reunión de Ex
pertos de la Organización Internacional del
Trabajo, según la cual "no es ahora posible
re~?mendar un métoqo único que se pueda
utilizar en todas las circunstancias, y que sea
a?e~uado, por tanto, para proporcionar esta
dísticas comparables para todos los países' en
general, ningún criterio único es totahtl~lite
satisfactorio" 5. Esa necesidad de la variedad
en el realce y en el enfoque se refleja en los
programas y estudios estadísticos nacionales
referentes al subempleo en diferentes regiones.
Las investigaciones o encuestas de cobertura
nacional o de otras amplias coberturas se su
plementan a menudo con investigaciones limi
tadas, , ~ .estudios de los casos, para permitir
un análisis profundo de los aspectos particula
res del subempleo, Las principales innovaciones
en cuanto a la medición y análisis del subem
pl~o realiza~as en los últimos años, para los
paises ampliamente agrupados según el nivel

oÍ Véase, por ejemplo, el siguiente estudió que define
y ~sttma el suhempleo comparando las productividades
existentes con las teóricas en un. modelo económico
que supone condiciones de "plenoempleo" balo una
"co tenci f 11 H ' C •mpe encía per ecta: éctor orcea, Teclmology,
EmPloyment and Economic Groisth, Conferencia
sobre Pro~lemas del Empleo en el Desarrollo Econó
m(I~O, Instituto Internacional de Estudios Laborales
Gmebra, 1963).
5 Organización Internacional del Trabajo, Report 01

tke meeting 01 experts OIt the measurement 01 rlnde1'
191P1)oyment (documento M.E.M.U.jDA, Ginebra
~,~~~ ,
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y la naturaleza del desarrollo económico, se
esbozarán más adelante.

Il. EL PROGRESO EN LOS PAfsES EN' VfAS -:D~.
DESARROLLO

9. En la~ naciones de ~sia ! en las regio
nes del Caribe y del Mediterráneo ha tenido
!ugar . un . extenso y rápido aumento de las
l1~ve~bgaclones ~uestrales de la población eco
nórnícamente activa. En un cierto número de
P!1íses, y dentro del' sistema de tales investiga
cienes, se han obtenido estimaciones del sub
efC!~! ,'1 invisib!~. Esas. investiga~iones se .:han
utiliz, ..o, también, en diversos paises para pro
curarse datos que arrojen luz sobre otras cate
gorías de subempleo y contribuyan, de una for
ma general, al análisis de éste. Asimismo en
el medio ru:al se. ha~ llevad~ ~ cabo, en aigu
nos. casos, ínvestigaciones limitadas, pero in
tensivas, referentes a las condiciones socio
~onó':llicu;s, uti1izaci?~ del tiempo, etc. Dichas
investigaciones suministran material para es
tudiar en profundidad diversos aspectos del
subempleo dentro de un sistema más extenso 6.

10. Los datos recopilados sobre el subem
pleo visible indican, por 10 general .el volumen
y las características de las personas que tra
bajando un tiempo más corto que el "normal"
buscan; o aceptarían, trabajo extra. Tales per
s~nas son ~abitualmente .clasificadas por el
tiempo ~rabaJadodurante un breve período de
referencia, una semana,' por ejemplo, y, en al
gunos casos, por el tiempo de trabaioextra
para el que están disponibles. ~Estas' últimas
estimaciones exigen precaución a causa de los
elementos subjetivos que envuelven, En la
l?~yoría de los casos, ~e han adoptado C011

éxito las horas como unidades de medida del
tiempo. Las prácticas nacionales difieren no
obstante, en la elección del tiempo "llor:nal"
por bajo del cual se reconoce el subempleo. En
muchos casos, los datos disponibles permiten
obtener estimaciones toscas del tiempo de tra
b~jo. perdido por el subempleo -visible,

11. Un cierto número de países en vías de
desarrollo han intentado medir la variación
estacional en el empleo, la cual es particular
mente notable en la agricultura, Tres han sido
los <tipos de enfoque adoptados. Conforme al
pri~.l~ro, se busca información sobre eljiempc
trapaJado durante un período de referencia re
Iativamente largo, tal como el número de se
manas trabajadas el año anterior. Las respues-

oVéase, J. L. Boutillier y otros: La moyenne vallée
du Sén~gal;, y ~ission socio-economiquecentre
Oubangni t L emploJ du te11tpS du paysá1t dans fine
:::01~ede l'Ottba1tg~ti central, 1959-1960 (París, Minis
terío de Cooperación, 1962 y 1961).
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tas a tales indagaciones es probable que, estén
sujetas a lapsos de memoria. Siguiendo el se
gundo enfoque, se diseña la encuesta para ,pro
veer a la observación de las características de
la población económicamente activa correspon
diente a la población en estudio, referida ésta
a la actualidad, durante el ciclo anual completo.
Si, por ejemplo, se elige la semana como pe
dado de referencia, y la investigación se ex
tiende uniformemente a lo largo de todo el
año, los datos indicarán el tipo de empleo en
el transcurso del año y proporcionarán una
estimación del volumen anual de empleo. De
acuerdo con el tercer enfoque, los datos basa
dos en la actividad corriente, durante un breve
período de referencia, se obtienen en diversos
momentos del tiempo durante el período de un
año, incluyendo los auges y las depresiones
estacionales. o

12. Determinados países han llevado a cabo
investigaciones muestrales sobre la población
económicamente activa para conseguir datos,
acerca de algunos aspectos del subempleo invi
sible, que puedan ser útiles para ciertos fines
limitados. Quizás los más dignos de mención
sean los intentos de identificación de los sub
empleados, basados en el criterio de la renta
anormalmente baja o procedente del empleo.
Pero lo más que han logrado esos intentos ha
sido una medida del éxito con respecto a los
asalariados y trabajadores urbanos solamente.
En diversos casos, se han ensayado en las in
vestigaciones otros criterios, los cuales pare
cen fallar fuera del sistema estándar. Aun
cuando su significación o teórica pueda a veces
parecer obscura, es posible que la facilidad de
la observación, así como las necesidades par
ticulares de los países, impulsen a la elección
de tales criterios. Ejemplos de esto (tomados
de la experiencia filipina) son la inclusión,
entre los subempleados invisibles, de personas
que trabajan períodos más largos que el nor
mal (cuarenta horas o más por semana), que

'están disponibles para trabajos extra, y la
identificación de individuos que trabajan por
cuenta propia y de trabajadores familiares que
preferir.,vt «mpleos con un salario regular ",

13. ~,:>.. 'o::) países en vías de desarrollo, el
subempre» visible constituye, por lo general,
solamen:e una fracción del total de las uni
dades (tiempo) de trabajo de que' se podría.
disponer para trabajo extra, si hubiera, abUI1.~

dantes oportunidades de 'empleo y el resto de

7 Para este y otros ejemplos, y para una discusión
de los conceptos fundamentales, véase Organización
Internacional del Trabajo, "Concepts o and methods
oí measurernent oí underemployment" (documento
M.E,M.U.¡D.1) (1963), párrs. 80 a 87.

I

las cosas permaneciera invariable. Esto puede
atribuirse a la gran prevalencia de "trabaje
estirado" o forma de trabajar con poca hiten
sidad, principalmente en el caso de los traba
jadores por cuenta propia o de trabajadores
familiares, quienes, por ser libres para impo
ner su propio paso¡' se inclinan a menudo a
mantenerlo lento y a que un trabajo les lleve
mucho más tiempo del necesario porque no
tienen otra cosa mejor en que ocupar sus
horas. Sin embargo, cualquier intento de ajuste
del "trabajo estirado" podría implicar supues
tos en cuanto a las "normas" de las unidades
(tiempo) de trabajo requeridas para un deter
minado proceso de la producción, y las esti
maciones podrían incluir elementos distintos a
los del subempleo visible. Desde el punto de
vista operacional, tal ajuste no sería factible
dentro del sistema de una investigación 11lues
tral de solamente la población económicamente
activa. Se necesitaría recurrir a los métodos
que fundamentan la estimación de las reservas
de dicha población activa.

'14. Cabe preguntar la razón por la cual al
subempleo visible, que generalmente sólo re
presenta una fracción de las unidades (tiempo)
de trabajo de que podría disponerse, incluso
bajo las condiciones existentes, se le ha pres
tado tan gran atención en las recientes inves
tigaciones de los países en vías de desarrollo.
EUo se explica, sin duda, porque estas infor
maciones se obtienen, como parte de la investi
gación muestral de la población económica ac
tiva, a un costo suplementario reducido. Ade
más, las tres siguientes importantes considera
ciones sobre su naturaleza y la utilidad de los
datos afines parecerían también ser pertinen
tes: a) el reconocimiento del subempleo visible
como un problema que, en lo apremiante, qui
zás únicamente ceda el puesto al del desem
pleo; b) la creencia de que el subempleo visi
ble pueda ceder ante las medidas practicables
de promoción del empleo; e) la convicción de
que el, subempleo visible puede aportar trabajo
extra que: a su vez, puede acelerar el desa
rrollo económico.

15. A este punto de vista se le ha dado rea
lidad en estos últimos años mediante la im
plantación, en un cierto número de países, de
programas de trabajos rurales, es decir, ~e
proyectos públicos de construcciones de irn
portancia secunc1aria, tales como carreteras,
canales, etc., concebido, en primer lugar, para'
emplear a la mano.de obra lo~al, especialmente
durante las depresiones estacionales, Las estí
maciones del paro, del subempleo visible y de
los' Índices afines de la disponibilidad de mano
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de obra en zonas locales, así como otros indi
cadores indirectos, tales como los calendarios
agrícolas, la distribución de las familias por
el tamaño de la tenencia y la migración esta
cional de los trabajadores agrícolas, son, a me
nudo, de utilidad práctica para determinar la
prioridad de los emplazamientos o de los tra
zados, el establecimiento de programas de tra
bajo y para otros aspectos de la planificación
y ejecución de los proyectos.

Hl. ENFOQUE DE LA RESERVA DE LA POBLA-
CIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN
YUGOSLAVIA

16. Yugoslavia ha llevado a cabo una serie
de estudios e investigaciones para la medición
y análisis del subempleo, engranados con sus
necesidades de planificación. A este respecto,
la táctica de la "reserva de la población econó
micamente activa", que ha sido adoptada con
éxito en el sector agrícola, merece especial
mención. Para exponer este enfoque de una
manera sencilla, las unidades (tiempo) de tra
bajo disponibles en las familias agricultoras
se comparan con las uñidades (tiempo) de
trabajo requeridas para el cultivo de sus tenen
cias, y la diferencia, llamada "reserva de la
población económicamente activa", queda, en
principio, disponible para su utilización en
otras ramas de actividad, o para producciones
suplementarias en la propia agricultura 8. Las
disponibilidades de mano de obra se estiman
por los datos sobre el tamaño y composición
de las familias, condiciones y costumbres 10
cales en cuanto a clima, días festivos, etc. Las
necesidades de mano de obra para cada cose
cha principal, en las diversas regiones, se esti
man mediante investigaciones apropiadas so
bre utilización del tiempo, prácticas de la
explotación agrícola y otras investigaciones
adecuadas. Debido a la estacionalidad de las
operaciones agrícolas, son necesarias dos me
didas de unidades de trabajo: número medio
de unidades que se requieren dentro del año,
y número que se requiere cuando se tienen en
cuenta las necesidades existentes durante la
época de auge. La diferencia representa la
reserva no amovible, que puede utilizarse, fuera
de la agricultura, solamente durante las depre
siones estacionales, si se 'quiere que la pro
ducción agrícola se mantenga. Se hacen dos
tipos de estimaciones de la reserva de 'la po-

8 Al enfoque o táctica de la reserva de la población
económicamente activa se hace brevemente- referencia
en Organización Internacional del Trabajo, Report
of tite meeting oi e.1:pe.,.ts 01~ tite measurement
of 1mder emploY11leltt (documento M.E..\1:.U./D.4)
(1963), párrs, 29 y 30, 52 a 55 y 87 a 89.
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blación económicamente activa: la reserva
actual bajo las condiciones existentes, por
ejemplo tipos. y técnicas de cultivo utilizados
en la planificación a corto plazo, y reservas.
futuras basadas en supuestos relativos a me
joras en la organización y en la tecnología en
los años que han de venir, pensadas para la
planificación a medio y largo plazo.

17. La. táctica de la reserva de la población
económicamente activa, conforme se aplica en
Yugoslavia, implica el establecimiento de nor
mas de productividad. Puede prestarse para el
análisis de la productividad marginal. Sin em
bargo, no adolece de los inconvenientes del
enfoque global, puesto que los procedimientos
de estimación tienen grandemente en cuenta
las variables condiciones individuales de las
unidades microeconómicas. Pero el cálculo de
la reserva de la población económicamente ac
tiva exige datos diversos y detallados, tanto
de las fuentes estadísticas generales - por
ejemplo, censos de la población y agrario - ,
como de investigaciones de técnicas especiali
zadas, entre' las que pueden contarse las inves
tigaciones de la utilización del tiempo. En par
ticular, será preferible disponer de datos por
especificaciones regionales detalladas y S011

raramente posibles en los países en vías de
desarrollo.

IV. POSICIÓN EN LOS PAÍSES CON ECONOMÍAS
DIVERSAS

18. En varios países con economías central
mente planificadas, el subempleo, en el sentido
dinámico de que el bajo nivel actual de la
productividad del trabajo, especialmente en la
agricultura, puede ser elevado mediante el per
feccionamiento de las técnicas y estructuras,
parece estar reconocido, por deducción, como
un problema, en discusión, de las cuestiones
económicas 9. Pero parece, también, que pocos
estudios e investigaciones se han emprendido
para su medición específica.

19. Entre los países desarrollados de hoy
día, Italia y el Japón reconocieron, hace ya
una quincena de años, que el subempleo era
un serio problema. Aunque este problema se
ha resuelto, en gran parte, por el proceso de
desarrollo, los dos países, en el entretanto, han
aportado una magnífica contribución al acervo
común de la experiencia y el conocimiento de

oVéase Organización Internacional del -Trabaio,
Employmmt aud economic growtlt (Ginebra, 1964),
págs. 30 y 31, y M. Pohorille, Sohulon oi the Pro
gramme oi R1tt"al Over-popttlation in the Light oi
Polislt Bsperience, Conferencia sobre los Problemas
del Empleo para los Estudios Laborales (Ginebra,
1963). .
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12 Dirección de Estadística, Gabinete del Primer!
Ministro del Japón, MO1tthly lobou« force survey:,
Report of the special Sltrvey of the labour force SU1'VeV
y Employme1lt statu« S1trvey, 1962. .
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23. Desde la segunda guerra mundial, ell
Japón ha llevado una serie de investigaciones;'
variadas y sostenidas, sobre la medida y aná-l
lisis del subempleo. El interés se ha centrado
sobre el subempleo invisible, investigándose'
para ello la renta, el deseo de colocación, la
productividad, etc. Ciertos aspectos del sub-i
empleo fueron explorados mediante investiga
ciones muestrales de la población económica-l
mente activa, aunque aquéllas no pretenden:
proporcionar la definición del subempleo.

24. En la encuesta mensual de la población ~

económicamente activa, se investigan las horas;
trabajadas durante la semana de referencia j~
si una persona desea continuar trabajando en:
el mismo empleo, tener un empleo suplemen..
tario o cambiar de empleo; y si está buscando,
o no está buscando, activamente, otra coloca
ción. Cada seis meses, se lleva a cabo una
encuesta especial, utilizando el marco o siste-]
ma de la encuesta mensual de la población
económicamente activa, que suministra datos
adicionales, referentes a la regularidad del tra
bajo, a la satisfacción del empleo y a la renta:
Cada tres años, la Encuesta sobre la Situación,
en el Empleo investiga en esos puestos el
deseo de colocación manifestado por las amas,
de casa y por otras personas, cuya actividad'
principal es no económica. Dado que esa en
cuesta tiene un tamaño muestral grande (alre-]
dedor de 200.000 familias, ocho veces el nú
mero incluido en la encuesta mensual), sus
resultados son utilizables, en una extensa cla
sificación de doble entrada, combinándolos con
características adecuadas, que facilita un cuida-]
doso estudio del subempleo12.

25. El subempleo encubierto también se ha,
medido, de cuando en cuando, en el Japón,
como 10 hizo el Consejo de Empleo en 1958.
En aquella ocasión, aunque el principal cri-]
terio fue la insuficiencia de la renta, éste fue
completado por otros factores, tales como
horas de trabajo, apetencias personales, segu-'
ridad en el empleo, condiciones del trabajo,
etc., cuya importancia variaba según la rama:
de actividad (agrícola; u otras) y la situación.
del trabajador dentro de la profesión (traba
jador por cuenta propia, trabajador familiar o
trabajador por cuenta ajena). La medición 'no
llevó consigo nuevas investigaciones de cam
po, sino más bien el uso discriminativo de',
datos disponibles de fuentes ya existentes, in-o
cluyendo las investigaciones muestrales de la'

!

la medición y análisis del subernpleo, mediante
investigaciones y estudios sobre la materia.

20. En Italia, dentro del sistema de inda
gación de amplitud nacional acerca del paro y
subernpleo, iniciada por el Parlamento en 1951,
se llevó a cabo, por el Instituto Nacional de
Economía Agraria 10, una encuesta sobre el
subempleo en la agricultura, en las zonas ru
rales más importantes del país. Por su gran
interés en la metodología 11, merece especial
mención la parte de la encuesta relativa a las
pequeñas tenencias familiares.

21. Esa encuesta cubrió 101 tenencias, cul
tivadas por familias campesinas distribuidas
sobre diferentes lugares del país y considera
das como típicas del sector agrícola de referen
cia, en función del tamaño de las tenencias,
tipos .de la puesta en cultivo, características
demográficas de las familias, etc. La cuantía
de unidades (tiempo) de trabajo disponibles
de los miembros de la familia, durante un pe
ríodo de 12 meses, se calculó basándose en
normas empíricamente establecidas, tales como
la afijación de las mujeres entre el trabajo
doméstico y el trabajo agrícola, según el tama
ño del hogar, costumbres locales en cuanto a
días festivos, condiciones climatológicas de la
localidad, etc. Las unidades (tiempo) de tra
bajo realmente trabajadas (en operaciones es
pecificadas) se midieron mediante la observa
ción directa, o mediante los informes de agentes
entrevistadores, en cada familia investigada,
durante el período de 12 meses. Las estima
ciones del subempleo total fueron divididas en
las componentes "subempleo estacional" y
"paro encubierto", y la última fue analizada,
nuevamente, dentro de las categorías "amovi
ble" e "inamovible".

22. Ese método de encuesta tiene el mérito
de que los resultados se basan en observaciones
efectuadas en las condiciones existentes, o
reales, de las unidades microeconómicas se
leccionadas. Por tal método, se puede conside
rar que la estimación de la totalidad del sub
empleo se. corresponde conceptualmente con la
del subempleo visible. El método parece ade
cuado para un estudio intensivo del subempleo
en la agricultura rústica, pero requiere la oh
servación detallada de familias particulares
durante un largo período de tiempo y, general
mente, es impracticable para deducir estima-
ciones nacionales. .

10 Comisión Parlamentaria de Encuesta sobre el
Desempleo, La disoccttpazione in Italia (Roma, 1953).

11 Gian Giacomo dell'Angelo, Note sull« sottoccupa
slone nelle Aeiende contadine, SVIMEZ (Asociación
para el Desarrollo Industrial del Mediodía) (Roma,
Guiffre Editore, 1960). .
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población económicamente activa mencionadas
anteriormente 18.

V. INVESTIGACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS
y OTROS PAisES

26. El subernpleo bajo la forma de jornada
laboral reducida involuntaria, en la industria,
debida a la insuficiente demanda de trabajo,
aunque en la época actual 1).0 es un problema
extendido, se viene midiendo de una manera
regular en diversos países, La finalidad de la
encuesta es proporcionar un indicador sensi
ble de los cambios cíclicos en la economía con
siderada en conjunto, o de los problemas es
pedales en: las industrias particulares. Los
datos sobre los trabajadores de jornada laboral
reducida o en desempleo parcial varían, en los
diferentes países, en alcance (trabajo en jor
nada reducida compensada, apoyada oautori
zada por los organismos interesados) así como
en la fuente de información (boletines de los
establecimientos, datos del seguro o de colo
cación). Las estadísticas sobre el promedio de
horas trabajadas en la industria, que son reco
piladas por un cierto número de países, son
también' muy adecuadas para la cuestión del
subempleo.

27. Los trabajadores que involuntariamente
, trabajan la jornada reducida son identificados
, en las investigaciones muestrales periódicas de

la población económicamente activa que se
llevan a cabo en varios países, entre los que
se cuentan el Canadá, Italia y los Estados Uni
dos. Como ilustración, diremos que en esta
última nación la encuesta mensual identifica
a los que trabajan en jornada reducida, des
cubriendo si hacen tal jornada por "razones
económicas", tales como flojedad en el trabajo,
escasez de materias u obras, cambios de colo
cación; o por "otras razones", como, por
ejemplo, enfermedad, vacaciones, mal tiempo;

. o si esa jornada la hacen "ordinariamente".

, 28. El rápido cambio tecnológico y la auto
matización han conducido a menudo a que la.
mano de obra especializada caiga en desuso
y han puesto en primer plano el problema de

. la infrautilización de la especialización o des
treza. El interés converge sobre ese problema
desde los puntos de vista del uso eficiente de

, la población económicamente activa, para esti
mular el desarrollo económico, y como una

, 13 Organización Internacional del Trabajo, "Se-
lected recent national Surveys on labour force",

, Desempleo y Subempleo (documento M.E.M.U.jD.2)
(1963).
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cuestión de política social, la provisión del
empleo en el que el individuo 'Pueda desplegar
su plena capacidad. Sin embargo; este aspecto
del subempleo presenta dificultades cónceptua
les y de otros tipos para la medición, y no ha
sido objeto de investigaciones 'ni de 'análisis
cuantitativos estadísticos. A este respecto, la
investigación exploratoriaha sido recomenda
da recientemente en los Estados Unidos 14.

29. Otro problema común es el subempleo
en las regiones económicamente retrasadas o
en las ramas deprimidas o atrasadas de la
economía de un Euís, tales como las explota
ciones agrícolas' diminutas o los distritos de
explotación carbonífera. En los Estados U ni
dos, se han llevado a cabo varios estudios e
investigaciones referentes a las familias de
renta baja, especialmente en las zonas rurales.
En esas investigaciones, el subempleo ha sido
enfocado" en primer lugar, desde el punto de
vista de la renta y productividad bajas; porque
programas gubernamentales afines tratan de
elevar la renta familiar a un nivel mínimo so
cialmente tolerable y de facilitar el traslado
de trabajadores desde unidades pocoeconómí
cas a sectores de productividad más alta 1;).

Se han hecho también estudios especiales con
cernientes al subempleo en la parte meridional

14 Comisión Presidencial para la Evaluación de las
Estadísticas del Empleo y Desempleo, Measllri,zg
emploYtlumt aJ~d unemployment (Washington, U.S.
Government Printing Office, 1962), págs. 58 y 59.

15 Se han llevado a cabo muchos estudios, especial
mente por el Servicio de Investigación Económica del
Departamento de Agricultura, de los Estados Unidos.
Se hace referencia a Robert B. Giasgow, The Income
Positio» i,~ the So"t/¡ in the Na#onal Setting (De
partamento de Agricultura de los EE. UU., División
de Economía del Aprovechamiento de Recursos, 1963).
En ese estudio, el subempleo, conforme se refleja en.
la renta baja, es expresado en unidades de "subempleo
en equivalentes-hombre". Esta figura se deduce supo
niendo que la diferencia entre la renta mediana de un
~upo seleccionado (todos los varones-de ~5· Y más
anos de edad de un Estado que comunica la renta,
en un año determinado) y una norma dada de renta
mediana (la de los varones de los Estados Unidos de
25 y más años de eda.d,que ,facilitaron información
sobre su renta de ese mismo año), después de que,
mediante la estandarización estadística, se han eli
minado las diferencias en la. capacidad de la remunera
ción laboral, es debida' al subempleo, En el, ejemplo
expuesto por Glasgow, las cuatro variables que afec
taban a la capacidad de la remuneración laboral, sobre
las que la población estaba estandarizada antes de la.
comparación con las normas, eran la composición por
edad, los resultados del sistema educativo, la' tasa de
participación de la población económicamente activa,
y la composición por color. La diferencia, dividida
por las "normas" da una proporción que, cuando se
multiplica por el número de personas del grupo some
tido a la investigación, arroja un producto al que se
denomina equivalente al subempleo en años-hombre.
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VI. PERSPECTNAS y NECESIDADES
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retrasada, y en Si- ciones intensivas del subempleo rural, aunque
a menudo, las estimaciones nacionales basada~
sobre tales investigaciones, pueden no ser fac
tibles. Los estudios sobre la materia deberán
inspirarse más enteramente en la información
que puede hacerse asequible de diversas Iuen
tes estadísticas, tales como los censos de la
población y agrarios; encuestas, acerca de los
establecimientos, sobre empleo, salarios, horas
de trabajo, etc., así como investigaciones rea
lizadas para otros fines, tales como encuestas
sobre la vida familiar, práctica agrícola, utiliza
ción del tiempo y migración rural-urbana. Por
último, los países necesitan emprender progra
mas de investigación y análisis dirigidos a en
contrar respuestas a los problemas actuales
del subempleo y a los que vayan surgiendo.

33. En los países desarrollados, parece ló
gico que los programas para mitigar el sub
empleo, identificado por criterios personales o
sociales, crezcan en importancia a medida que
problemas específicos, ligados a ciertas situa
ciones de empleo, o a ciertas categorías de tra
bajadores, atraigan una creciente atención
frente a un fondo de mejoramiento general en
el empleo. Aspectos del subempleo que pueden
exigir investigaciones y estudios analíticos son,
por ejemplo, la infrautilización de la mano de
obra especializada, particularmente de traba
jadores en regiones económicamente retrasadas
o en ramas de la economía atrasadas o depri
midas, así como de aquellos trabajadores espe
cialmente sr-metidos a la discriminación en el
empleo. Se necesita una gran cantidad de tra
bajo exploratorio para fomentar la metodolo
gía, a fin de estudiar ciertos aspectos del sub
empleo, tales como colocaciones 'que exigen
poca capacidad o la infrautilización de la mano
de obra. Sin embargo, el análisis cuantitativo
necesitará, a menudo, ser suplementado por la
valoración cualitativa.

34. La acción nacional para promover la
medición y análisis del subempleo, sin duda
será estimulada por iniciativas adecuadas, o
por la cooperación regional e internacional que
facilita el intercambio de información y la dis
cusión sobre la experiencia de los diferentes
países. Los organismos nacionales, regionales
e internacionales interesados pueden contribuir
organizando y participando en actividades tales
como la publicación de materias técnicas en
este campo, el mantenimiento de seminarios de
especialistas, etc.

31. En un gran número de países en vías
de desarrollo, las tendencias del crecimiento
de la población y del desarrollo económico
presagian persistentes desequilibrios globales
entre las disponibilidades de mano de obra y
otros recursos productivos. En consecuencia,
muchas naciones se enfrentan con la perspec
tiva de vivir, durante un largo período de
tiempo, con problemas de subempleo agrícola
y con la invasión, por los hombres del campo,
del empleo urbano no industrial. Al mismo
tiempo, es evidente una tendencia general
hacia la insistencia sobre los programas de
desarrollo y la utilización más completa de los
recursos humanos.

32. Esas tendencias señalan la necesidad
de programas estadísticos y de investigación
en la medida y análisis del subempleo en los
países en vías de desarrollo. Una primera
tarea es el fomento de las estadísticas de la
población económicamente activa, que sola
mente pueden proporcionar un marco signifi
cativo 'para el análisis. El establecimiento y
consolidación de un sistema de encuestas mues
trales periódicas de la población económica
mente activa, justificado por las necesidades y
los recursos estadísticos, puede ser una con
tribución importante. Se necesitan investiga-

16 P. S. Labinj,The proble11l 01 precariotts employ
ment': The Case ·pl Sicily, Conlerence on Problems 01
Etnploymettt ilt Economic Deuelopmeni, Instituto
Internacional de Estudios Laborales (Ginebra, 1963).

17 Comisión Presidencial para la Evaluación de las
Estadísticas del Empleo y Desempleo, op. tít., pág. 58.

de Italia, económicamente
cilia 16.

30. La discriminación en el empleo, basán
dose en el sexo, edad, raza, etc., que podría
reflejarse en salarios por debajo de las nor
mas, o en empleos por debajo de la capacidad
de los 'trabajadores, es considerada a veces
como una faceta del suhempleo 17. Este pro-

.blema se analiza, por 10 ~;~neral, con la ayuda
de datos de los que se dispone ya de ante
mano. Puesto que no se. tiene información en
que se comparen las cualificaciones o niveles
de educación y capacitación, la experiencia
laboral y la ocupación actual de los trabaja
dores, quizás. fueran convenientes investiga
ciones especiales dirigidas a ese fin.
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Consideraciones sobre la recopilación, análisis' y utilización de estadísticas
corrientes del empleo en un país económicamente poco desarrollado
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1. Hasta hace unos años, se creía que' los
problemas de empleo de los países menos desa
rrollados eran de la misma naturaleza que los
problemas de los países avanzados. Por con
siguiente, se ha prestado poca atención al
desarrollo de un marco de referencia teórico
adecuado sobre la naturaleza peculiar del pro
blema de empleo en los países menos desa
rrollados, o a la realización de estudios deta
llados sobre estos problemas.

2. Los intentos por mejorar la situación de
empleo en los países en desarrollo ha sido
desalentadora en muchos casos. Lo que estos
intentos han demostrado es que los problemas
de empleo de los países en desarrollo son fun
damentalmente tan diferentes de los de los paí
sesavanzados, que los conceptos y metodologías
derivados para ellos en muchos sentidos no
tienen nada que ver con los problemas de los
países en desarrollo. Como consecuencia de
ello es necesario revisar todo el enfoque res
pecto a la recogida y uso de las actuales esta
dísticas de empleo en aquellos países que están
económicamente menos desarrollados.

1. EL PROBLEMA DEL EMPLEO

3. Especialmente después de la depresión
mundial de finales de los años veinte, el pro
blema del empleo en los países avanzados fue
considerado básicamente como un problema de
desempleo cíclico, cuya solución debía ser bus
cada en el control del ciclo comercial. En los
últimos años, el problema de la reabsorción
de los trabajadores desplazados por la reciente
"automación" se ha convertido en el principal
problema de empleo en algunos de estos países.
En los países en desarrollo el problema con
siste en la infrautilización crónica de la mano
de obra disponible ; se debe buscar una solu
ción mediante el desarrollo económico y social
en el sentido más comprehensivo. .

4. El objetivo principal del desarrollo eco
nómico es el de mejorar el nivel de vida de
la población en su conjunto, aumentando el
producto nacional y ampliando la distribución
de esta mayor riqueza. Por 10 que se refiere al
empleo, el aumento del producto, nacional im-

plica una mejor utilización de los recursos de
mano de obra disponibles, pero según la expe
riencia de muchos países en desarrollo, de este
mejor uso no ha resultado un, aumento signi
ficativo del número total de personas emplea
das. Por ejemplo, se afirma 10 siguiente: "se
han logrado grandes aumentos en la produc
tividad (en Puerto Rico) y la cantidad de
nuevo capital disponible cada año ha aumen
tado progresivamente. Hasta ahora, sin- em
bargo, el programa de desarrollo económico de
Puerto Rico no ha aumentado el número de
empleados ni ha reducido, de manera signifi
cativa el número de personas sin empleo" 1.

En su lugar, ha aumentado la productividad
laboral, especialmente a base de cambiar a los
trabajadores desde los sectores tradicionales
de baja productividad de la agricultura en
pequeña escala, el pequeño comercio, y los
servicios personales, a los sectores más mo
dernos y de alta productividad de la agri
cultura mecanizada y de las industrias muy
capitalizadas. En estas circunstancias, la com
binación óptima del trabajo con otros recursos
disponibles podría muy bien resultar, a corto
plazo, en algo menos del pleno empleo.

5. Partiendo del objetivo de mejorar el
nivel de vida de la población, uno se encuentra
con dos necesidades distintas, y en parte en
conflicto, del empleo en los países en desarrollo.
La primera de ellas consiste en asegurar' una
población activa disponible con la formación y
características necesarias para contribuir a un
rápido y sostenido crecimiento del producto
nacional. La otra consiste en asegurar, me
diante el pleno empleo, una distribución acep
table de esta mayor producción en forma de
ingresos individuales.

6. Estas necesidades están en conflicto,
puesto que la obtención de una mano de obra
especializada puede resultar en una población
activa relativamente pequeña, eficaz, bien or
ganizada, y bien pagada, en el sector moderno
altamente capitalizado de la economía, mien-

1 Comisión de Recursos Humanos, Ultemplo:.vmeut,
fatnil:.v i"come a"d leuel o/ living i,~ Puerto Rico
(Puerto Rico, 1959), pág. 1.
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10. Podemos ahora considerar cuáles son
las estadísticas actuales de empleo que debe
rían buscar los países en desarrollo. Para con
seguir una población activa bien preparada, la
primera necesidad que se tiene es la de infor
mación sobre exigencias actuales y futuras de
mano de obra según el tipo de cualificación.
Este aspecto importante de la planificación de
la mano de obra está fuera de los objetivos
de este artículo.

11. Una vez que se conocen las necesidades
de población activa, se necesitan estadísticas
actuales sobre las características demográficas
y sociales, y las cualificaciones de empleo y
experiencia, de la población adulta, tanto de
los económicamente activos como de los econó
micamente inactivos. Los datos sobre personas
inactivas son necesarios desde el punto de vista
económico para indicar cuáles son las cualifi
caciones existentes no utilizadas, y cuál es la
probable disponibilidad de esas personas para
un empleo futuro. Por 10 que se refiere a los
económicamente activos, se necesitan datos
sobre el grado en que se estén utilizando ade
cuadamente las cualíficaciones existentes. Se·
necesita contrastar las cualificaciones del traba
jador con el tipo de trabajo que está realizando
y con el nivel de su producción. Se podría
obtener una indicación sobre el nivel de pro
ducción de los trabajadores mediante un aná
lisis cuidadoso del tipo de ocupación e indus
tria, .del tamaño del establecimiento (número
de trabajadpres) en que está ocupado, y sus

11

tras que en el sector tradicional posiblemente crear un pleno empleo. Se deberían proponer
continúen los bajos ingresos y el gran volu- también actividades alternativas entre las per
men de desempleo y subempleo. Por otra sanas que no pueden encontrar empleo en el
parte, los esfuerzos por acelerar la distribución sector moderno de la población acti va, entre
de la renta podrían resultar en una ruptura la población adulta existente. Esto se podría
de la industrialización y la eficacia, retardando hacer incrementando la edad de escolaridad
de esta manera la tasa de crecimiento del pro- obligatoria, aumentando la asistencia a la es
dueto nacional. cuela y la formación postescolar, introduciendo

7. En cualquier caso, es ahora evidente que esquemas de pensiones para los trabajadores
el ideal de pleno empleo es inalcanzable a corto de más edad que estén empleados, y promo
plazo en los países en desarrollo con una po- viendo servicios comunitarios útiles fuera del
blación que esté creciendo rápidamente. Por empleo pagado normal: todos estos son objeti
ejemplo, en la India y Pakistán 2, y en Trini- vos deseables. Además, se deberían realizar es
dad y Tabago s, el número estimado de puestos fuerzas para estimular la emigración, aunque
de trabajo que se han de crear con arreglo a el peligro de perder personas con una prepa
sus respectivos planes quinquenales apenas ración para trabajar esencial, aunque escasa,
bastarían para absorber a los que vayan ingre- y con experiencia, sea un peligro real. Como
sando .por primera vez en la población activa, medida a largo plazo, algunos de los países en
y por consiguiente, el último de esos años sub- desarrollo están intentando reducir la tasa de
sistiría la mayor parte del desempleo y subem- crecí lento natural de la población, alertando
pleo existentes en la actualidad. a los ciudadanos sobre los problemas y medi-

das relativas a la planificación familiar.
8. .En estas circunstancias, parece deseable

para los países en desarrollo el concentrarse n. DATOS ESTADfSTICOS NECESARIOS PARA EL
sobre el aumento de la producción. Pero el ESTUDIO DEL EMPLEO
problema de conseguir una distribución satis
factoria del producto nacional no puede de
jarse de lado. La existencia de gran número
de personas que, en medio de este evidente
progreso económico rápido, no pueden parti
cipar en la mayor riqueza debido a que no
existen puestos de trabajo, lleva él. la desilu
sión; a la frustración, y a un malestar econó
mico, social y político. Los gobiernos de los
países en desarrollo deben tratar de evitar este
problema: a) asegurando una distribución
aceptable del producto nacional, incluso entre
aquellas personas que no pueden obtener tra
bajo; y b) reduciendo la demanda de puestos
de trabajo como trabajadores pagados en el
sector "moderno" de la economía a base de
encontrar otras actividades. económica y social
mente deseables para la mano de obra exce
dente.
. 9. Con el fin de consegvír una distribución

aceptable del producto nacional, los gobiernos
deben utilizar el enfoque bien conocido del
"estado bienestar" al redistribuir la renta, so
lucionandocon cargo a fondos públicos tantas
necesidades sociales y económicas del país
como sea posible. Se debería dar .publicidad
a este enfoque en .lugar de a los intentos de

2 Oficina .Internacional del Trabajo, EmPloymeJtt
Objectives ill Economic Deuelopmeni, Estudios e In
f~rmes - Nueva serie, No. 62 (Ginebra, 1961),
pago 36.

a Comisión Nacional de Planificación, Draft Second
Fioe-Year Plan, 1964-1968, Govcrnmc1jt of Trinidad
and Tobago (Trinidad, 1963), pág. 100.
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ingresos 4. Hay muchos problemas tanto de
concepto como de medida, que hay que supe
rar antes de que se pueda adoptar de manera
general este enfoque. Se necesita asimismo una
investigación y experimentación sustantiva de
estos problemas, con el fin de abandonar los
sistemas de clasificación de la industria y la
ocupación diseñados para los países más desa
rrollados, puesto que no contribuyen a la com
prensión de sus problemas peculiares.

12. En cuanto a la necesidad de conseguir
una distribución aceptable del producto na
cional, las estadísticas básicas que se necesitan
consisten en datos sobre la distribución de la
renta familiar y por hogar, y sobre los factores
que influyen en la distribución de la renta. La
utilización de las actuales estadísticas de de
sempleo, como únicos indicadores de pobreza
y necesidad económica, están muy poco justi
ficados. Entre otras causas principales de bajos
ingresos familiares están la alta edad o la inca
pacidad física de los cabezas de familia, la baja
educación de algunos cabezas de familia, y los
pocos miembros de la familia que trabajan",

Hl. DEFINICIONES Y' CONCEPTOS

13. Población' econóndca'l'nente activa. El
principal propósito de la división entre los
sectores "económicamente activo" y "econó
micamente .inactivo" sería la de proporcionar
un primer paso en el análisis de la medida en
que se utilizan las técnicas existentes. En los
países en desarrollo no es útil hacer esta clasi
ficación sobre la base de la actividad de los
individuos en un período tan corto como una
semana, que es el enfoque acostumbrado en
los países económicamente avanzados. En su
lugar, sería preferible utilizar un período de
referencia de alrededor de 12 meses.

14. Medición del desempleo. Se debería to
111ar el desempleo como indicador de la infrau
tilización del tiempo disponible de la mano de
obra. A estos efectos no sirven las definiciones
corrientes de población activa y desempleo; Es
preferible comenzar con una poblaciónquetra
baja, tomando a todas las personas que han
trabajado o han tenido un trabajo en.cualquier
período de tiempo durante un período de 12
meses, y clasificarlas sobre la pase 4~1 número
total de semanas completas que han estado em
pleadas durante ese período. Suponiendo. que
cada miembro de .la población trabajadora

,i J. Harewood, "Superpoblacíón y subempleo 'en la
Federación de las Indias Occidentales" Revista Inter
nacional del Trabajo, vol. LXXXII,No. 2 (Ginebra,
1960). . . .

5 Comisión de Recursos Humanos, UnemploY1ttent,
family income altd 'level' o/ living ilt Puerto: Rico
(Puerto Rico, 1959),' pág. 1. .', '
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puede trabajar durante 52 semanas completas,
la cantidad de tiempo sin trabajo, posiblemente
expresada en años hombre, indicaría el desem
pleo o subempleo de la mano de obra. Con un
estudio más detallado, estos datos se podrían
subdividir aún más en desempleo. voluntario
e involuntario desde el punto de vista deltra
bajador 6, 7. .

15. El siguiente paso consistiría, en anali
zar a las personas que no están en' la pobla
ción trabajadora, separando aquellas personas
no disponibles para trabajar, como los estu
diantes de jornada completa, los retirados, las
amas de casa que no desean trabajar, de aque
llos otros que sí pueden trabajar pero se ~n

cuentran en reserva, constituyendo una mano
de obra no utilizada. Las personas que desea
ban trabajar pueden ser consideradas como una
categoría especial de la mano de obra no utili
zada, pero la importancia de aislar a éstos es
probablemente menor que. en .los países desa
rrollados, puesto que a medida que aumentan
las oportunidades de empleo las personas que
tengan la preparación necesaria estaránem
pleadas, y puede que no sean éstas .las perso
nas que estén buscando trabajo.s, El análisis
de aquellas personas que no estén en-la. pobla
ción activadeberia centrarse especialmente en
la .indicación de aquellas condiciones en que las
personas con una educación básica y con una
preparación adecuada probablemente sezman
a la población trabajadora. Para evitar confu
siones, puede que sea aconsejable evitar el tér
mino "desempleo" y utilizar un término como
el de "subutilización del tiempo de mano de
obra".

16. Medicióndél subempleo. .Se lían inten
tado o propuesto gran cantidad de enfoques
diferentes para medir el subempleo. Un enfo
que que se ha utilizado a menudo es el de
medir el subempleoa base. del tiempo' traba
jado. (Esto está de acuerdo con el enfoque
para medir el desempleo, puesto que las per
sonas que no han trabajado en absoluto .SO~l

consideradas generalmente como desempleadas,
y aquellas que trabajaron durante algún perío
do de tiempo como empleadas.) Este aspecto

o "vv. F. Maunder, Employment i" lm ftnderdi!'l.'eloped
area, Yale Caribbean Series (1960),págs. 137 a 163.
. '1J. Harewood, "Employment .. in .Trinidad and
Tobago-l960h

, Central Statistical Office Reséarch
Papers, No. 1 (Trinidad, Oficina. Central de Estadís
tica, 1963) y 1960 popl(latiOl~ Censu« .Researcb Pro
gramme, .No. 5 (Jamaíca, Instituto de Investigaciones
SOCiales y Económicas, Universidad dé las Indias
Occidentales, 1963). '

8 J. Hárewood, "Superpoblacióny subempleo en-la
Federación de las Indias. Occidentales", Rev.ista 'l,¡ter':'
nacional del Trabajo, vol, LXXXI, No. Z (Ginebra,
1960), págs. 103 a 137. . ~ ..: " .
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IV. ESTADÍSTICAS ACTUALES DE EMPLEO PRO
CEDENTES DE CENSOS Y ENCUESTAS POR
MUESTREO DE LA POBLACIÓN
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del subempleo ya ha sido tratado en el análi- aún, la utilización de encuestas frecuentes en
sis discutido más arriba. Más importante para los países desarrollados intenta medir de mane
los países en desarrollo es el encontrar la me- ra especial los cambios a corto plazo en el
dida en que no se están utilizando adecuada- desempleo. Por razones ya discutidas, no se
mente las cualificaciones escasas de empleo y pueden justificar los gastos de las encuestas
la experiencia de la población adulta, en el por muestreo, que tengan este objetivo, en los
sentido de aquellas personas que no tienen tra- países en desarrollo.
bajos que les permitan una contribución má- 20. Puesto que los costes son altos y los
xima al aumento del producto nacional. Se cambios a corto plazo no son vitales, algunos
requiere un análisis sobre la relación entre la países en desarrollo han realizado encuestas
preparación y experiencia pasada de los traba- por muestreo de la población con menos fre
jadores, y sus ocupaciones. actuales, así como cuencia, quizás una vez al año o dos. Este en
los ingresos que tienen (utilizando los ingre- foque no proporciona medidas útiles de los
sos aquí como un indicador conveniente de la cambios en la situación de empleo dentro de un
productividad) 9. Nuevamente nos encontra- período, principalmente debido a que las en
mas con .muchos problemas de concepto y me- cuestas tienden a realizarse de manera inde
dición que requerirán investigaciones y expe- pendiente, con procedimientos y equipos técni
rimentos considerables antes de que se pueda cos temporales y cambiantes. Como resulado
diseñar un enfoque general y sencillo. Podría de ello, los cambios aparentes en la situación
ser conveniente aquí evitar el término común de empleo se pueden atribuir principalmente
"subempleo" reemplazándolo por otro término a errores de muestreo y de respuesta.
como el de "subutilización de las técnicas y 21. Por estas razones, no se pueden teca.
experiencias de la mano de obra". mendar las actuales encuestas por muestreo

·17. Debemos recalcar que 10 que se nece- que tengan por objeto obtener datos sobre el
sita en los países en desarrollo no son sola- empleo con la intención de medir cambios en
mente indicadores-resúmenes, como las medi- la situación de empleo durante un período de
das de "desempleo" y "subempleo", que por sí incluso uno o dos años. Sin embargo, las en
solas podrían ser confusas o no servir de ayuda cuestas por muestreo, si se las concibe de ma
en absoluto, sino que lo que se necesita es una nera diferente, pueden ser útiles para indicar
gran variedad de datos diseñados cuidadosa- las tendencias entre dos censos, y para pro
mente para hacer una contribución positiva a porcionar datos empíricos detallados necesa
la comprensión y solución de los peculiares rios para los serios estudios y comprensión de
problemas de empleo de cada país. la situación del empleo. Inherente a cualquier

enfoque sería la utilización de las encuestas
por muestreo para experimentar con la meto
dología y los conceptos con el fin de diseñar un
marco de referencia y un plan adecuados para
un tipo determinado de país. Puesto que las
encuestas no se ocuparían de manera principal
de la medición del cambio, se podrían cambiar
las preguntas para obtener información sobre
una gran variedad de temas a 10 largo de un
período de tiempo, y para poner a prueba en
foques alternativos.

22. Para alcanzar estos fines, se debería uti
lizar un equipo de investigación pequeño y per
manente de manera continua, y la enumeración
a 10 largo de un período extenso debería hacerse
de tal manera que constituyera una sola mues
tra. De esta forma, la enumeración para un
período semestral se podía tomar como mues
tra. Como guía para las tendencias del cambio,
se podría utilizar una reenumeración del mis
mo hogar a intervalos fijos en tres o cuatro
ocasiones. Utilizando un método análogo al de
"prom~dio ~~mbian}e", se podrían J?ro~or~io
nar estimaciones mas frecuentes que indicarian
los movim1ntos de tendencia. Por ejemplo, si

18. Puesto que los censos .de población se
realizan solamente a intervalos de diez años
o menos frecuentemente, los datos de empleo
obtenidos deberían ser considerados por los
países menos 'desarrollados como si proporcio
nasen tina oportunidad para el análisis exhaus
tivo de la situación de empleo (incluyendo una
indicación sobre las tendencias a largo plazo),
así como unos datos que sirvan de guía para
las encuestas intercensales por muestreo que
se realicen después.

19; Las encuestas por muestreo de la po·
blación para obtener datos sobre empleo actual
son costosas..Por esta razón, muy pocos países,
incluso desarrollados, intentan realizar estas
encuestas de manera regular y frecuente. Más

1)]. Harewood, "Superpoblacíón y subempleo en la.
Federaci6n de las Indias Occidentales", Revista Inter
1taeional,del Trabajo, vol. LXXXII, ~o. 2 (Ginebra,
1960), pags. 118 a 124.' /7

/;

r

1

l.

í- .•. , ..•.. ,,¡



tes en
mane
en el
no se
mestas
en los

y los
lgunos
cuestas
os fre
ste en
de los
• de un
las en
L inde
i técni
suJ.ado
tuación
ilmente

n reco
uestreo
obre el
bios en
íodo de
las en
de ma
indicar
ra pro-
necesa
isión de
ualquier
acuestas
a meto
eñar un
los para
que las

irincipal
"cambiar
In sobre
o de un
ieba en-

ería uti
lO y per
neración
L hacerse
la mues
para un
10 mues
"cambio,
del mis
o cuatro
Igo al de
roporcio
ndicarian
emplo, si

~

ECONOMICAMENTE ACTIVA

el período muestral es de seis meses, las cifras
podrían darse mensualmente para los períodos
de enero a junio, febrero a julio, etc.: sin em
bargo, este enfoque no indicaría las fluctua
ciones a corto plazo o las variaciones estacio
nales.

23. Al diseñar el esquema muestral, los
países en desarrollo pueden encontrar que el
censo de población proporciona, mediante sus
distritos de numeración, un marco de referen
cia excelente. Si se utilizan los distritos de
enumeración como unidades primarias de

muestreo, el problema del envejecimiento pro
gresivo del marco de referencia sería. superado
mediante la confección de una lista de todos
los distritos de enumeración seleccionados en
las muestras. Los datos censales de población
también podrían ser utilizados para .estratifi
cación de los distritos de enumeración. Una
encuesta por muestreo que siga estas líneas
básicas, el Continuous Sample Survey 01 Po
p~tlation, fue el que se comenzó en. Trinidad y
Tabago en 1963. Aunque todavía es pronto
para evaluar el éxito de este intento, es esen
cial este tipo de experimentación.
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1 Para una discusión de este problema general,
véase B. G. Bantegui y G. A. Pérez, "Measuring
labor force in a transitional economy"; Ajit Das
Gupta, "An empirical approach to measurement oí
underemployment"; y A. J. Jaffe, "Econornic develop
ment, full employrnent, and underemployment", en
Proceedinqs o/ the International Statistical Institate,
32a. reunión (Tokio, 1960). Véase también Gobierno
de Trinidad y Tabago, Economic Sftrvey o/ Trinidad
and Tobaao, 1953-1958 (1959), págs. 110 y sigs.: y la
Encuesta Demográfica Continua por Muestreo reali
zada por la Oficina Central de Estadística de Trinidad
y Tabago, Véase A. J. Jaffe, "The concept and
measurement of underemployment", People, Jobs and
Economic Deuelopmeni (Illinois, Free Press oí
Glencoe, 1959), apéndice C.

I. CONDIClONES PREVIAS EN QUE ES POSIBLE
UNA MEDIcrÓN ÚTIL!

4. En las condiciones previas ideales que se
describen a continuación es posible obtener
medidas estadísticas de subempleo útiles para
establecer directrices políticas. Aunque estas
condiciones previas ideales nunca se dan en
la realidad, pueden encontrarse. aproximacio
nes bastante razonables. Cuando así es, vale
la pena recoger estos datos.

a) Todos los trabajadores son empleados,
es decir, no existen trabajadores independientes.
La razón es que la información sobre el tiempo
que trabajan los trabajadores independientes es
notablemente inexacta.

b) Todo el que está empleado recibe sus
ingresos en dinero, y no en ninguna otra for
ma. En la medida en que los trabajadores no
reciban pagos en forma de vivienda, asistencia
médica, alimentos, vestido o cualquier otro
pago no monetario, se hace difícil, si no im-:
posible, determinar cuáles son sus ingresos
reales.

duzca en el volumen relativo de subempleo en
un sector de la población (grupo de edad, pro
vincia, etc.) y el correspondiente a cualquier
otro momento. Esta información puede ser
útil para los que toman decisiones, La cues
tión de si las personas que están en el poder
utilizan esta información es Una cuestión que
queda fuera del objeto de este artículo.

386 .

Ev~luación del suhempleo en los sectores no agrícolas de los paises
menos desarrollados

1. Aunque corriendo el riesgo de simplificar
excesivamente, se puede definir al subempleo
como: a) visible, cuando' una persona trabaja
involuntariamente menos del período "stan
dard" aceptado socialmente (horas por semana
y semanas por año) ; y b) invisible, cuando tra
baja el .período "standard" aceptado social
mente, pero a un nivel tan bajo de productivi
dad laboral que no pueda ganar un salario mí
nimo socialmente aceptable. Puesto que el
Sr. K. Doctor está considerando en detalle el
problema de definición, no continuaremos ha
ciéndolo nosotros.

2. El principal problema de cualquier defi
nición es el de aplicarla realmente a una co
lección de datos estadísticos. Sin embargo, los
estadísticos de cualquier país pueden diseñar
procedimientos para la recolección de datos
estadísticos que sean relativamente satisfacto
rios para este país. No existe garantía, sin.
embargo, de ~cedimientos idénticos fun
cionen de igual manera en todos los países, de
bido a que íos "standards" aceptables social
mente varían de país a país. Otros factores que
hacen que el término "comparabilidad inter
nacional" sea un término sin sentido, son los
inherentes a la siguiente sección, "condiciones
previas en que es posible realizar una medición
útil", puesto que estas condiciones previas
nunca son idénticas en todos los países.

3. Más aún, incluso dentro de un país, las
normas o "standards" de empleo son siempre
relativos, y a menudo cambiantes. Por ejem
plo, en los Estados Unidos, la semana laboral
normal en otro tiempo fue de 60 horas y más.
Hoyes de 40 horas; y en una o dos décadas
desde ahora probablemente será menor. Una
persona está empleada a "jornada completa"
sólo relativamente con respecto a uno que no
esté empleado a "jornada completa". Por otra
parte, si se utilizan procedimientos de reco
lección de datos estadísticos idénticos en un
país durante algún tiempo, se podrá evaluar
de una manera relativa la existencia o no exis
tencia de subempleo en un período temporal
comparado con otro. De igual manera, se podrá
determinar de esta forma el cambio que se pro-
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e) El trabajador debe tener un sentido muy
desarrollado del tiempo, de manera que pueda.
saber cuántas horas trabaja al día, cuántas
horas a la semana, y cuántas semanas al año.
Si solamente sabe que va a trabajar por la
mañama y vuelve a casa cuando ya no hay
más trabajo, es muy difícil determinar qué
cantidad de tiempo del "standard" sccialmente
aceptable ha trabajado.

d) El pago recibido debería estar en gran
relación con la cantidad de tiempo trabajado.
Si el trabajador recibe una cantidad estipulada
diariamente, semanalmente, mensualmente, o
algunas veces anualmente, con poca referencia
a la cantidad de tiempo trabajado realmente, la '
medida del subempleo -se hace más difícil.

II. MEDICIONES EN LAS ÁREAS RURALES Y
URBANAS

5. Las condiciones previas que acabamos de
describir probablemente se, encontrarán más
fácilmente en las áreas urbanas 'que en las
rurales. Sin estudiar cada país individualmente
no podemos decir que estas condiciones pre
vias se encuentren necesariamente en todas las
grandes ciudades. Podemos decir, sin embargo,
que una pauta encontrada generalmente en los
países menos desarrollados es la de una pobla
ción activa urbana que está inmersa dentro de
una economía monetaria, y una población ac
tiva rural, o más precisamente, agrícola, que
es parcialmente de subsistencia:

6. La República de Panamá es un buen
ejemplo de esta pauta. A efectos analíticos
hemos dividido al país en dos regiones princi
pales: a) el área metropolitana que comprende
las dos ciudades mayores de Panamá y Colón,
y sus áreas suburbanas circundantes; y b) el
interior o resto del país. En todo el país, la
mitad de todas las personas empleadas estaban
trabajando en la agricultura, y la mitad en
actividades no agrícolas. Dentro del área me
tropolitana, el 90% de todas las personas em
pleadas (agosto 1963) se dedicaban a activi
dades no agrícolas; de éstas, más del S09fJ
eran empleados que' trabajaban por sueldos o
salarios monetarios.· ., .'

7. En el interior, el' 'SO%se dedicaba a
actividades ag. ~colas: y de ellos, sólo alrededor
del 14% eran empleados que recibían un pago
en dinero. La mitad de todas las personas ocu
padas en la agricultura en el interior eran tra
bajadores independientes, y otra tercera parte
eran trabajadores familiares no pagados. ,

S. En la zona metropolitana encontramos
claramente algunas aproximaciones, razonables
a las condiciones previas a) y~ b) .. Creernos,

también, que existen aproximaciones razona
bles a las condiciones previas e) y d), puesto
que muchos trabajadores reciben un pago por
hora, y la ley de salarios mínimos de la Repú
blica se refiere al pago por hora. No podemos
comparar a la ciudad de Panamá con Nueva
York o Tokio, o incluso San Juan, Puerto
Rico. No podemos decir cuál es la compara
ción que se podrí... ·hacer entre el sentido del
tiempo (pre-vmdición e», o la relación entre
el tiempo trabajado y la paga (precondición
d» entre estas ciudades, Solamente podemos
concluir que las condiciones previas en el área
metropolitana son suficientemente buenas como
para garantizar el intentar recoger datos esta
dísticos sobre subempleo, datos que podrían
servir de ayunda en la toma de decisiones
políticas para la República de Panamá.

9. Por otra parte, en el interior no tenemos
una aproximación razonable a estas condiciones
previas necesarias, a excepción de aquellos
ocupados en actividades no agrícolas. Las con
diciones previas necesarias se refieren casi tanto
a estos trabajadores no agrícolas como a la
población activa de! área metropolitana.

10. Los contrastes urbanos y rurales que
acabamos de observar en Panamá no son uni
versales, desde luego. En Trinidad y Tabago,
por ejemplo, sólo alrededor de un quinto de la
población laboral de 1960 se dedicaba a la
agricultura 2. Tres cuartas partes de la pobla
ción laboral eran empleados pagados y reci
bían salarios y sueldos' monetarios. Aparente
mente, las condiciones previas a) y b) están
satisfechas razonablemente para todo el país,
especialmente para la ciudad capital. Lo que
no sabemos es en qué medida se aproximan
razonablemente en Trinidad y Tabago a las
condiciones previas e) y d), aunque creemos
que se aproximan 10 suficiente a efectos de me
dir el subempleo en toda la nación. Probable
mente existe muy .poca ríecesidad de clistinguir
en este caso entre las áreas rurales o urbanas
(como hicimos en Panamá), a menos que uno
desee hacerlo a efectos analíticos.

III. DISEÑO DE LAi :ENCUESTA POR MUESTREO
DE J'OBLACIÓN ~ACTIVA EN PANAMÁ

11. La encuesta por muestreo anual recien
temente comenzada en Panamá tuvo en cuenta
algunos factores relativos a la forma en que
la gente se gana la vida. Según esto, designa
mos dos encuestas, separadas pero interrela
cionadas: a) una encuesta de trabajadores no

2 Jack Harewood, "Employment in Trinidad and
Tobago", Researcb Papcrs, No. 1 (Trinidad, Oficina

'Central-de Estadística, Puerto España, diciembre de
-1963):llágs; 77 a 79.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

agrícolas en que se les preguntaba una serie
de cuestiones que tenían por objeto medir el
pleno empleo, el subempleo y el desempleo du
rante el mes anterior a la encuesta, así como
sus características personales y otros aspectos
relacionados con la población activa, como la
ocupación, industria, ingresos semanales, clase
de trabajador, etc.: b) una encuesta de agri
cultores independientes en la que se les pre
guntaba un cierto número de cuestiones refe
rentes a las operaciones de su granja, el tama
ño de la granja, el valor de las ventas, la can
tidad de trabajos y beneficios de la granja, la
medida en que otros miembros de la familia
ayudaban en el trabajo de la granja, la distan
cia a la carretera más próxima por la que un
vehículo con ruedas podría pasar, etc. Esta
información describe el trabajo y las condicio
nes de vida de los agricultores independientes.
La cuestión de si se les debería denominar em
pleados plenamente, o subempleados, es real
mente muy poco importante.

12. Los trabajadores que vivían en el área
metropolitana tuvieron que contestar solamente
a la primera serie de preguntas. Los que vivían
en el interior y estaban empleados en activi
dades no agrícolas o estaban empleados en la
agricultura, tuvieron que contestar a la prime
ra batería de preguntas junto con una versión
abreviada del segundo cuestionario, si es que
también llevaban una granja, por pequeña que
fuera. A 105 que vivían en el interior y eran
agricultores independientes se les preguntó una
versión abreviada de la primera batería de
cuestiones, y el segundo grupo entero de pre
guntas. A los trabajadores familiares no paga
dos, se les preguntó solamente suficientes pre
guntas como para evaluar ese hecho además de
sus características personales.

IV. CONTABILIDAD DEL SUBEMPLEO

13. La contabilidad del subempleo se limitó
a aquellos que se dedicaban a actividades no
agrícolas, y a los empleados en la agricultura.
Estos trabajadores sumaban aproximadamente
225.000 de una población activa total de casi
400.000. El subempleo se definió separada
mente para los empleados y los trabajadores
independientes.

389
14. Empleados: a) aquellos que habían tra

bajado menos de 20 días enteros durante el
mes anterior a la entrevista, y que habían bus
cado trabajo; o si no habían buscado trabajo
activamente, habían deseado trabajar más tiem
po del que pudieron hacerlo; b) empleados
que habían trabajado 20 días enteros o más,
pero querían cambiar de trabajo por razones
económicas, y que habían ganado menos de
25 balboas por semana. (Los ingresos media
nos fueron un poco inferiores a 25 balboas.)

15. Trabajadores independientes: a) igual
que la parte "a" de los empleados; b) trabaja
dores independientes que hubieran trabajado
20 días enteros o más y querían cambiar de
trabajo. Todas las demás personas fueron con
sideradas como empleados plenamente.

16. En la definición de procedimiento, la
parte "a" intenta medir el subempleo visible
involuntario, y la parte "b' el componente in
visible. Es muy importante señalar que, los
deseos del trabajador y sus actitudes hacia su
trabajo son elementos cruciales en si se le con
sidera o no subempleado.

17. Los resultados preliminares de la en
cuesta de 1963, mostraron que el 20% de la
población empleada no agrícola estaba sub
empleada. Casi idénticos resu1tados fueron los
que se encontraron en el área metropolitana y
en el interior, e igual para hombres que para
mujeres. Entre los hombres, las tasas más
altas de subempleo se encontraron entre los
trabajadores jóvenes, alrededor del 30% en
edades de menos de 20 años. Entre los traba
jadores más viejos sólo la mitad de esta pro
porción estaba subempleada. Entre los hom
bres que tenían alguna educación universitaria
no existía subempleo, mientras que en aquellos
que no tenían escolaridad o sólo algo de edu
cación primaria (no más de seis años) .una
cuarta parte estaban subempleados, El análisis
de las tasas por industria muestra que en la
industria fabril, por ejemplo, aproximadamente
el 22% de los hombres estaban subempleados,
mientras que en la construcción era aproxima
damente un 37%. Claramente, pues, los resul
tados preliminares están de acuredo con cual
quier conocimiento que tenemos de estos sec
tores de la población.



Estadísticas de la mano de' obra
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INTRODUCCIÓN de toda la población de un país en un mo
mento dado; es una operación compleja, difícil

1. El conocimiento de las características y costosa, que no se emprende la mayor parte
demográficas, eco~ómicas y social~s. de la mano del tiempo más que cada diez años, cuya
de obra es esencial para la actividad de los extracción de datos es larga, y cuyos resul
administradores, de los planificadores, de los tados se publican frecuentemente con grandes
economistas y de los jefes de empresas, lo mis- demoras.
mo si se trata de asegurar el pleno empleo o 5. Los datos del censo se recogen, ya me
de decidir la distribución óptima de la mano diante cuestionarios individuales que no pueden
de obra, par sector económico y por empresa, contener más que explicaciones sucintas sobre
de establecer y comparar los recurso~ y las lll':- la manera de responder a las preguntas hechas,
cesidades de mano de obra, de seguir la apli- ya con ayuda de encuestadores que no pueden
cación de los programas puestos en marcha, de recibir más que una formación elemental a
determinar los mejores lugares -ie implanta- consecuencia de su número. L.1.s informaciones
ción de nuevas fábricas, o de contribuir eficaz- suministradas por los censos sobre materias
mente a la prevención de los accidentes de tra- sencillas y claramente definidas, tales c?mo el
bajo. . lugar de vivienda, el sexo o la edad, seran, por

2. Este conocimiento se fundará, particular- consiguiente, más precisas que las que concier
mente· en las estadísticas de la mano de obra. nen a materias más complejas y que no pueden
Estas,' para ser completas, deben, d~s?e el prin- ser definidas convenientemente más que con
cipio, dar las informaciones numenca~ s~bre ayuda de un conjunto de preguntas. Así sucede
el volumen de la mano de obra, ysu distribu- que será difícil obtener en un censC? informa
ción por región, por sexo, por eelad, por tipo ciones numéricas detalladas y precisas sobre
de activ idad, por actividad económica, por pro- la distribución de la población por profesión,
fesión, por situación en. la profesión y l??r a consecuencia del carácter vago y confuso de
calificación. Estas estadísticas deben también las apelaciones corrientes de los nombres de
proporcionar indicaciones sobre las fluctuacio- los oficios, y de la casi imposibilidad de hacer
nes del volumen de la mano de obra y las 1110· surgir en un censo toda. la serie de p~e~,untas
dificaciones .relativas de la importancia de los necesarias para determinar con precision la
diversos grupos que la constituyen. Deben, profesión de una persona. .
finalmente, permitir juzgar la eficacia del ern- 6. Las encuestas sobre. hogares permiten
pleo de esta mano de obra, aclarando el pro- obtener informaciones numéricas sobre el em-
blema del subempleo. pleo, el paro y el subempleo, st;a regular-

, mente sea de vez en cuando. Se ejecutan con
I. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ME- ayuda' de encuestadores calificados y en condi-

TODOS DE OBTENCIÓN rm L~S ESTADÍSTrCAS ciones de hacer' surgir las series de preguntas
DE LA MANO DE OBRA necesarias para la determinación' precisa de las

3. Las estadísticas de la mano de obra se características de las personas interrogadas,
obtienen a partir de los censos generales de. la como el tipo de actividad, por ejemplo.
población, de encuestas por muestreo sobre 7. Las informaciones obtenidas son estima
hogares, de registros permanentes de la. m.ano ciones extraídas del análisis de los datos pro
de obra, de encuestas entre los establecimien- porcionados por una pequeña muestra repre
tos, de censos especializados, y de registros de sentativa de los hogares que pertenecen a l.a
los demandantes de empleo, de los parados so- población abarcada por el muestreo. Estas esti
corridos, o de los parados asegurados, maciones no hacen conocer más que los gran-

4. El censo general de la población es un des rasgos de las características econ~micas y
inventario completo y detallado de las carac- sociales ele la mano de obra, pero tienen la
terísticas demográficas, económicas y sociales ventaja de carecer de desviación sistemática;
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

en efecto, una encuesta por muestreo sobre la
mano de obra, 10 mismo que un censo, abarca
todos los grupos de población, mientras que
las otras fuentes estadísticas de la mano de
obra dejan fuera de su alcance una parte más
o menos importante de la población activa.
Como los principales resultados pueden obte
nerse rápidamente, estos muestreos permiten
seguir de cerca y detectar inmediatamente las
variaciones globales del volumen de la mano
de obra total, del empleo y del paro, así como
los cambioos importantes sobre las tendencias
a los cambios de las principales distribuciones
de la mano de obra.

8. Las encuestas por muestreo sobre la
mano de obra son de una gran flexibilidad. Es
en efecto posible variar, de un muestreo a
otro, una parte de las preguntas que se hacen,
y arrojar, asimismo de vez en cuando, una
luz particular sobre un punto determinado, tal
como la calificación profesional de las personas
en busca de empleo, o el tiempo desde que
éstas buscan un empleo. En particular, un
muestreo de mano de obra es uno de los me
jores medios actualmente conocidos de estu
diar el subempleo visible, es decir, el tiempo
de trabajo parcial, y de iluminar ciertos as
pectos del subempleo invisible, es decir, la uti
lización insuficiente, desde el punto de vista
económico o social, de las capacidades de los
trabajadores.

9. Los' sistemas de registro permanente de
la mano de obra están ligados al control del
empleo o a las operaciones de la seguridad so
cial. Así sucede que los regímenes de seguri
dad social constituyen, para sus propias nece
sidades, legajos sobre las características demo
gráficas, económicas y sociales de los asegura
dos; la extracción de datos de estos legajos
puede proporcionar informaciones periódicas
muy útiles sobre una parte muy importante de
la mano de obra.

10. Los datos se obtienen por medio de las
declaraciones que la legislación impone a los
asegurados o a sus empleadores, o a las per
sonas sometidas al control del empleo, y están,
pues, sujetos a las omisiones o a las inexactitu
des voluntarias o involuntarias inherentes a
tales declaraciones. Las informaciones econó
micas y sociales recogidas son bastante sucin
tas y frecuentemente limitadas al tipo deacti
vidad de cada persona y al sector económico
al cual concierne el establecimiento en el que
esa persona trabaja. Además, estas informa
ciones se obtienen, generalmente, utilizando
impresos cuyo contenido y formato permane
cen invariables durante vados años, 10 que
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no permite variar el tipo de informaciones re
cogidas.

11. El alcance de estos datos depende, evi
dentemente, del de la legislación sobre la cual
se basan. Un régimen de seguridad social no
abarca frecuentemente más que a una parte de
la mano de obra, tal como los asalariados de
las industrias fabriles; incluso, aunque se trate
de un sistema desarrollado de seguridad social,
los trabajadores pertenecientes a ciertos gru
pos no serán todos registrados: éste será el
caso para las amas de casa, los trabajadores
familiares 110 remunerados, los trabajadores
por su propia cuenta, los trabajadores nuevos,
las personas que no tienen todavíao no tienen
ya derecho a las prestaciones, etc. Allá donde
el alcance de los datos es suficientemente com
pleto, las informaciones obtenidas sobre la dis
tribución de las personas ocupadas pór indus-
tria serán relativamente precisas y bastante
comparables de un período a otro, para permi
tir extraer de ellas índices comparables del
empleo.

12. Las encuestas entre los establecim-ien':
tos son una de las fuentes más corrientes de
informaciones periódicas sobre el empleo. Las
informaciones son recogidas por medio de
cuestionarios dirigidos mensual o trimestral
mente a un conjunto de establecimientos; 110

conciernen más que al empleo, presentado se
paradamente para cada sexo, y algunas veces
según las subdivisiones más detalladas.

13. El coste de estas encuestas es bajo,
comparativamente con el de otros medios de
obtención de los datos sobre la mano de obra,
porque no ponen en juego, para ser bien eje
cutado, un personal o medios importantes,
sobre todo cuando pueden apoyarse en una
red de funcionarios tales como los inspectores
de trabajo, que pueden intervenir cerca de los
patronos o empleadores-para hacerles cumplir
y devolver los cuestionarios. Pero en la mayor
parte de los casos no es obligatorio responder
a la encuesta, y la proporción, frecuentemente
importante, de los establecimientos que no res
ponden, complica la elaboración estadística de
los resultados utilizables, así COmO su interpre
tación.

14. Las encuestas sobre establecimientos
comprenden, en general, todos los grandes es..;
tablecimíentos y una muestra representativa de
los establecimientos medios; en la mayor
parte de los casos, los establecimientos peque
ños no se incluyen. No alcanzan, pues, más
que a una parte solamente de la mano de obra.
En efecto, fuera del hecho de que no afectan
ni a los trabajadores por cuenta propia, ni, a
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no piden asignación si ésta es débil o si pueden
obtener un trabajo ocasional. En fin, las esta
dísticas sindicales no conciernen más que a los
sindicados y son, por consiguiente, de un al
cance limitado; sus fluctuaciones están afecta
das por la variación de la importancia de los
sindicatos y no representan, por consiguiente,
las variaciones efectivas mas que cuando 1091
sindicados representan la casi totalidad de los
asalariados de la industria y las afiliaciones nOi
varían prácticamente.

II. LA IMPORTANCIA DE LAS DEFINICIONES EN
LAS ESTADíSTICAS DE LA MANO DE OBRA

17. La recopilación de las estadísticas de
la mano de obra exige personal y material:
son necesarios estadísticos y administrativos
calificados para concebir y organizar la reco
gida de las informaciones y, salvo en algunos
casos, el recuento de los datos se retrasará
grandemente, será hasta imposible o quedará
reducido a su más simple expresión, si no se
dispone de medios mecánicos, aunque no fuera
más que máquinas de sumar. El tiempo y los
medios financieros adecuados permitirán, sin
embargo, formar estadísticos en número sufi
ciente y procurarse las máquinas necesarias,
y llegar, eventualmente, a un nivel ideal de
equipo y de organización tal, que se puedan¡
conocer, en todo momento, todas las caracte
rísticas económicas y sociales de cada persona,
con la ayuda de registros automáticos y de
ordenadores, por ejemplo. Pero cualquiera que
sea la perfección alcanzada por un sistema de
recopilación de los datos, en el plano de la
organización y de la mecanización, quedará
por elegir definiciones adaptadas a las necesi
dades de la información y a la contextura eco
nómica y social del país.

18. En efecto, por una parte, los diversos
métodos de obtención de los datos numéricos
sobre la mano de obra condicionan en parte el
alcance de los resultados obtenidos. Así sucede
que las encuestas entre los establecimientos no
podrán proporcionar informaciones más que
sobre el personal de estos establecimientos,
mientras que los sistemas de registro de la
mano de obra podrán incluir además traba
jadores familiares, trabajadores por cuenta
propia, parados, etc.; un censo general de la
población o un muestreo de mano de obra, pro
porcionarán informaciones numéricas sobre la
actividad del conjunto de la población. La
elección de las fuentes a utilizar dependerá,
pues, en parte, del fin propuesto por la 1ecopi
ladón de los datos, Si uno se interesa por la
productividad 'del trabajo en las industrias
fabriles o en,f evolución económica general de
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los trabajadores familiares, ni, sobre todo, a
los trabajadores de los establecimientos peque
ños, que representan, sin embargo, en muchos
países una proporción importante de la mano
de obra total, abarcan raramente los estableci
mientos agrícolas, y, frecuentemente, se limi
tan, de hecho, a las industrias fabriles. Los da
tos obtenidos se utilizan para el cálculo de
índices, que muestran la evolución del empleo
en cada uno de los sectores industriales abar
cados por la encuesta, o sirven para establecer
estimaciones del volumen del empleo en estos
sectores industriales.

15. Las informaciones proporcionadas por
los censos especializados (industriales, comer
ciales, agrícolas), son semejantes en su natu
raleza a los obtenidos en las encuestas perió
dicas sobre los establecimientos. Sin embargo,
siendo en general el alcance de los censos espe
cializados mucho más completo, las informa-
. méric~ue proporcionan pueden ser-

vir de base de referencia a las informaciones
recogidas en las encuestas sobre los estableci
mientos; se obtendrán, por ejemplo, factores
de corrección de las series sobre el empleo,
comparando los resultados de dos censos in
dustriales con las estimaciones procedentes de
las encuestas periódicas.

16. Datos sobre las personas en busca de
empleo son conseguidos por las oficinas de
colocación, los servicios de socorro a los para
dos, los sindicatos y las cajas sindicales. Estos
datos, limitados la mayor parte del tiempo a
ciertos grupos de población, son frecuentemen
te incompletos y poco detallados. Cuando las
oficinas de colocación funcionan en relación
estrecha con un seguro de paro, siendo la ins
cripción una condición impuesta a la percep
ción de las indemnizaciones, los datos tienen el
mismo alcance que el seguro de paro. Pero
cuando las inscripciones son puramente volun
tarias, o no existen oficinas de colocación en
ciertas regiones, o no se utilizan plenamente
por los trabajadores o los empleadores, estas
estadísticas son incompletas e, inc1uso,enga
ñosas, no siendo las variaciones que indican
necesariamente proporcionales a las del nú
mero real de personas en busca de empleo.
Además, los ficheros contienen a veces de
mandas de empleo de personas que han encon
trado trabajo, pero no han sido dadas de baja,
o de personas que tienen un empleo, pero que
buscan cambiarlo. Igualmente, el alcance de
las estadísticas de los parados socorridos, es
fuertemente restringido, porque los subsidios de
desempleo dependen de la duración del últi
mo empleo o del tiempo de permanencia en la
localidad; además, muchas personas en paro
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contar como que forman parte de la mano de
obra? Si no consideramos más que los traba
jadores familiares remunerados, buen número
de personas que participan efectivamente en la
vida económica serán excluidos. Si solamente
contamos a los trabajadores familiares, remu
nerados o no, que trabajan a tiempo completo
para la empresa familiar, una gran mayoría de
estos trabajadores quedará excluida también
de la mano de obra. Si, al contrario, se consi
deran todas las personas que "trabajan" (mu
cho o poco) en la empresa, la mano de obra
total comprenderá un gran número de perso
nas cuya participación en la economía es ver
daderamente marginal. Si, finalmente, se adop
ta la definición internacional que cuenta como
trabajadores familiares los que han colaborado
en el trabajo familiar de la empresa familiar
durante un tiempo, por 10 menos, igual a la
tercera parte de la duración normal de traba
jo, se obtendrá evidentemente un resultado
intermedio. Teniendo en cuenta que los traba
jadores familiares pueden ser muy numerosos
y alcanzar en ciertos países hasta el 50% de
la mano de obra total, es evidente que la defi
nición considerada podrá tener una gran in
fluencia sobre el volumen de la mano de obra
total.

22. Las personas en busca de empleo, pue
den definirse de muchas maneras. Si se con
sidera que está en busca de empleo, toda per
sona dispuesta a trabajar y en condiciones de
hacerlo si un empleo le fuese ofrecido, un gran
número de estas personas, sobre todo entre
las amas de casa, se considerarán que se en
cuentran en busca de empleo, mientras que en
realidad ellas ni siquiera habían pensado en
buscar uno. Si, únicamente se consideran las
personas que han declarado buscar un empleo,
el número de personas consideradas en busca
de empleo será ya mucho menos grande. En
fin, si no tenemos en cuenta más que las per
sonas que han buscado activamente un em
pleo, es decir, que se han inscrito en Una ofi
cina de colocación, o que han puesto un anun
cio 'en los periódicos, o que han hecho gestiones
entre sus relaciones o establecimientos para
obtener un empleo, se tendrá la certidumbre
de no haber considerado más que personas
efectivamente en busca de empleo, pero se
habrán excluido, quizás, personas que no han
buscado activamente un empleo porque sabían
que no 10 había en la región en ese momento:
será el caso, por ejemplo, de los obreros de
una gran fábrica de automóviles que ha cerra
do sus puertas por una quincena de días.

23. En fin, ¿qué hacer de las personas que
han trabajado en tiempo parcial en el trans-
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estas industrias, bastará recurrir a las infor
maciones proporcionadas por una encuesta
entre establecimientos; datos sobre el empleo'
extraídos de un muestreo de mano de obra no
podrían, por 10 demás, utilizarse en este caso.
Si se quiere seguir el coste de los servicios de
colocación por demandante de empleo, son evi
dentemente las estadísticas de las oficinas co
rrespondientes las que será preciso utilizar; al
contrario, si se quiere proceder a un análisis
de conjunto del paro, será preciso recurrir,
ora a un muestreo de mano de 'obra, ora a un
sistema completo de registro de la mano de
obra.

19. Por otra parte, incluso dentro' del mar
co de un solo modo de recopilación de los da
tos, la elección entre las diversas definiciones
posibles podrá tener una influencia conside
rable sobre los resultados numéricos. Como no
es posible analizar detalladamente este aspecto
de las estadísticas de la mano de obra en el
marco del presente documento, nos contenta
remos con un ejemplo, el de la influencia de las
definiciones utilizadas en un muestreo de mano
de obra, para determinar el tipo de actividad
de cada una de las personas que forman parte
de la población.

20. En un muestreo de mano de obra, la
población total se distribuirá en personas pro
vistas de un empleo, personas en busca de em
pleo, y personas que no forman parte de la
mano de obra, según su actividad en el curso
de un período de tiempo dado, o período de
referencia. Esta distribución dependerá consi
derablemente del período de referencia elegido,
que puede ser un día, una semana, un mes o
un año. Por ejemplo, a todas las personas que
tienen un empleo o que han buscado un empleo
en el curso de una semana dada, se añadirán,
en las cifras obtenidas sobre la base de un
año, todas aquellas que no tenían empleo y no
le habían buscado aquella semana, pero han
tenido un empleo o 10 han buscado en uno u
otro momento del año. Según que la semana
de referencia se' coloque en el año en el mo
mento del empleo máximo o mínimo, las dife
rencias entre los dos resultados serán peque
ñas o elevadas: dependerán del número de
trabajadores estacionales, del número de estu
diantes que trabajan durante sus vacaciones,
de la variación de la coyuntura económica, etc. ;
estas diferencias podrán alcanzar del S al 10%
de la mano de obra total.

21. En la mayor parte de los países, los
miembros de la familia del jefe de una pequeña
empresa económica colaboran más o menos
activamente en el funcionamiento de esta em
presa. ¿Cuáles de estos miembros habrá que
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curso del período de referencia? ¿Es preciso
clasificarlas como que están en busca de em
pleo, suponiendo que todas ellas desearían tra
bajar en tiempo completo? ¿Es preciso consi
derarlas como que están todas provistas de un
empleo anotando que han trabajado en un
momento u otro del período de referencia?
¿ Es preciso dividirlas entre los dos grupos?
En este último caso, ¿ donde se trazará la línea
de separación? Según la decisión que se tome
e, incluso, si se crea un grupo especial para
estas personas, los resultados numéricos rela
tivos a cada grupo serán sensiblemente dife
rentes.

24. El breve análisis anterior demuestra la
influencia considerable de las definiciones ele
gidas sobre los resultados, y, en consecuencia,
la necesidad de estudiar muy de cerca los con
ceptos y las definiciones a utilizar en las en
cuestas destinadas a proporcionar estadísticas
de la mano de obra, cualquiera que sea el mé
todo elegido para obtener los datos.

IlI. Los ELEMENTOS ESENCIALES DE UN CON
JUNTO DE ESTADíSTICAS DE LA MANO DE
DE OBRA

25. Las estadísticas de la mano de obra a
establecer en un país y los métodos a utilizar
dependerán del estado de desarrollo económico,
del tipo de economía, del desarrollo de las esta
dísticas generales y, bien entendido, de los
medios financieros y del personal disponibles.
Cualquiera que sea la situación, habrá siem
pre lugar, por una parte, a disponer de un
inventario completo y relativamente reciente
de la situación de la mano de obra y de su
distribución geográfica,' económica y social, en
un momento dado, y, por otra parte, estar en
condiciones de seguir los cambios de volumen
y de estructura de esta mano de obra.

26. ES5 pues, indispensable, tener como
base de, trabajo los resultados de un censo
general de la población, relativamente reciente.
Aparte de su valor de inventario, el censo ser
virá de base a todas las otras encuestas 'sobre
la situación de la mano de obra.

27. Para seguir en el tiempo los cambios
de volumen y de estructura de la mano de
obra, es útil, si los medios necesarios están

disponibles, llevar a cabo encuestas por mues
treo sobre la mano de obra. Estos muestreos
facilitan un cuadro sucinto pero completo del
volumen y de la distribución de la mano de
obra, puesto que abarcan el conjunto de la
población.

28. En los países en que existe un sistema
de registro permanente de la casi totalidad de
la población, la informaciones generales sobre
las modificaciones del volumen y de la estruc
tura de la mano de obra, pueden ser extraídas
de este sistema. Los registros permanentes per
miten obtener muchos más detalles que los
muestreos, en cuanto a la distribución geográ
fica y económica de la mano de obra, pero son
de difícil manejo porque suponen una admi
nistración local y central importante y califi
cada.

29. Las encuestas sobre establecimientos,
poco costosas, son de un gran interés para el
estudio de la evolución del empleo en los
sectores industriales organizados. Son, pues,
esenciales, en los países muy industrializados,
porque proporcionan informaciones detalladas y
preciosas sobre la evolución en cada industria.
Presentarán también un gran interés en los
países en desarrollo, cuando el sector indus
trial tenga una gran importancia económica,
incluso aunque no represente numéricamente
una parte importante de la mano de obra.

30. Cualquiera que sea la organización
administrativa adoptada para obtener las esta
dísticas de la mano de obra, es esencial asegu
rar una estrecha coordinación entre los diver
sos sistemas estadísticos utilizados. Es tam
bién indispensable que las encuestas sean con
fiadas a estadísticos calificados, a causa de
cuya falta los cuestionarios se redactarán de
una manera poco satisfactoria, los planes de la
encuesta no serán correctamente establecidos.
La extracción de los resultados será larga, o
no será efectuada, y los resultados probable
mente poco utilizables. Finalmente, las defini
ciones y las clasificaciones utilizadas en las
encuestas, deberán establecerse por estadí~ti

cos que coordinen el conjunto de sus trabajos
entre sí y.con los usuarios. de los. resultados, y
teniendo en cuenta, esencialmente, el tipo de
economía y el nivel de desarrollo del país.
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económicamente activa: eenso de población de 1961

ASOK MITRA

3. Puede que sea valioso volver a relatar
algunas de las dificultades especiales de la si
tuación de la India, así como aquellas que
serían comunes a la mayor. parte de los países
en el sur de Asia y Africa. La característica
del analfabetismo, común a muchos países
asiáticos y africanos, reduce considerablemente
el valor o utilidad de los conceptos y defini
ciones de dependencia, trabajo, ocupación, in
dustria, referencia temporal, empleo, subem
pleo, y desempleo. No se trata de 10 que desee
el que haya diseñado el censo, sino de 10 que
el cabeza de familia sea 'Capaz de comprender
y presentar a su manera en el espacio de unos
pocos minutos, 10 que realmente importa en
última instancia. En esta situación, los matices
que podrían ser buenos en investigaciones en
profundidad y en encuestas pequeñas, podrían
ser inútiles. Una segunda característica, co
mún a la mayoría' de los países asiáticos,y afri
canos, sería la multiplicidad en las etapas de
desarrollo económico entre una parte del,país
y otra. Esto hace difícil la aplicación uniforme
de conceptos y definiciones. A esto habría que
añadir la multiplicidad de niveles sociales y
culturales, así como de los diferentes valores.
El trabajo, en algunas comunidades, es una
cuestión de orgullo, mientras que en otras

efectos de calcular estimaciones amplias de la
renta nacional, así como para las asignaciones
presupuestarias y administrativas, era conve
niente identificar al ganapán o persona que
obtenía el sustento, diferenciándole de sus de
pendientes. Utilizando esta base, se puede cla
sificar perfectamente a la población en diversos
grupos, según amplios sectores de la economía
nacional. La determinación del sustento sobre
la base del trabajo corriente, hizo posible evi
tar preguntas molestas relativas a períodos de
referencia. El concepto de medio de vida con
dujo a una amalgama de la clasificación ocu
pacional con la industrial. Aunque dicha cla
sificación sirve durante algún tiempo a una
economía predominantemente de subsistencia,
e incluso parece atractiva a causa de su vistosa
presentación, es insatisfactoria en una econo
mía de salarios.

2. El hecho de que la mayoría de la pobla
ción trabajadora de la India estuviera ocupada
en el cultivo y en las industrias del hogar de
terminó las principales características de -la
medición en 105 primeros censos de. la India.
El enfoque de la dependencia se prefirió natu
ralmente al enfoque del trabajo o empleo; Más
aún, en una economía de subsistencia, la po
blación activa tiende a ser igual a la población
en edad de trabajar, lo cual añade más pro
blemas de cálculo y de tabulación al tratar con
una población enormemente analfabeta que no
puede dar su edad exacta con precisión. A
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1. La experiencia de la India en la enume
ración de su población económicamente activa
en los censos decenales puede servir de expe
riencia para los países del sur de Asia y Afri
ca. Su Iarga historia en la realización de cen
sos proporciona una rica cantera, y su emer
gencia gradual desde una economía de subsis
tencia ofreció un' amplio margen, a lo largo
de estos años, para una gran variedad de expe
rimentos con la definición y medición, así como
con las diferentes clasificaciones económicas. El
desarrollo industrial de la India desde 1921,
especialmente su ritmo acelerado desde 1947,
y la aceptación de la planificación como hecho
central de su vida desde 1952, subrayan la ne
cesidad de una flexibilidad en los mecanismos
de medida en los diversos sectores de la eco
nomía, principalmente en .los sectores de sub
sistencia y salarios, es decir, los sectores no
organizados y organizados. Las tensiones y
conflictos producidos en su cambiante escena
económica exigieron nuevos experimentos en
1961, que podrían muy bien considerarse como
no ortodoxos, de acuerdo con las actuales reco
mendaciones de las Naciones Unidas. Final
mente, el desarrollo de la National Sample
Survey (Encuesta Nacional por Muestreo) y
otras encuestas especializadas en la década
1951-1961 introdujo nuevos elementos en el
censo de la India de 1961 que le han permitido
continuar pretendiendo ser' la fuente aislada
más comprehensiva de información .sobre las
características económicas de toda la pobla
ción.
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nacional. Por consiguiente, el objetivo fue la
obtención de una medida de comparabilidad
con datos pasados, y la determinación de aque
llas áreas en que no se podía comparar de
bido a: a) cambios reales en la economía y en
la estructura industrial y ocupacional; b) la
transición desde oficios y ocupaciones tradicio
nales a otras modernas, y e) la necesidad de
romper con el pasado debido a que era impor
tante proporcionar una nueva marca o punto
de referencia para el futuro. (La década 1951
1961 vio surgir los dos primeros planes quin
quenales, así como las etapas preparatorias del
crecimiento económico.) Asimismo, se intro
dujeron modificaciones con respecto a los pro
cedimientos censales ortodoxos al diseñar las
her.ramientas y unidades para medir ciertos
tipos de activ.idad económica, en la industria de
cultivo y del hogar, que no pueden ser calcu
ladas cuando se toma al individuo como base,
pero que tienen sentido cuando se toma a todo
el hogar como unidad económica aislada. Se
introdujeron otros cambios con respecto a los
procedimientos censales ortodoxos en 10 que
respecta a los sectores tradicional (del hogar)
y moderno (talleres y fábricas que no están
localizadas en el hogar) de la actividad indus
trial. También se realizaron cambios en el dise
ño de un censo sinóptico de todos los estable
cimientos dedicados a la manufactura, repara
ción o .servicio de determinados bienes. El
principal objetivo era el obtener un universo
de todos los tipos de establecimientos indus
triales que pudiera ayudar a la demarcación y
medida de las ocupaciones modernas y tradi
cionales. Este sistema reforzaría y ofrecería
unos datos comparables a los ya obtenidos me
diante los cuéstionarios individuales y de hogar
de 1961. Esta diferenciación de los estableci
mientos industriales modernos y tradicionales
se esperaba que proporcionase una técnica vital
para la medida cualitativa y cuantitativa de la
población económicamente activa en su transi
ción desde la etapa tradicional n la de técnicas
y organizaciones modernas.

5. En las conferencias preparatorias de
1958, relativas a los conceptos, definiciones y
métodos del censo de 1961, se adoptó la deci
sión de romper con los conceptos de depen
dencia, autosustento, ganancia, o no ganancia,
todos los cuales procedían de censos anteriores,
y en su lugar adoptar el concepto de trabajo
como actividad económica. El concepto de tra
bajo exigía la adopción de períodos de refe
rencia temporal distintos para los diversos sec
tores de la economía. Así, para el censo de
los establecimientos industriales, la referencia
temporal fU1 el promedio para la "semana

i~
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puede ser cuestión de la que avergonzarse. El
problema consiste por tanto en mantenerse
entre la superevaluación y la subevaluación, Es
una situación que parece desafiar la aplicación
de conceptos y unidades de medidas uniformes.
Puesto que nosotros nos guiarnos por las reco
mendaciones y conceptos de las Naciones Uni
das que están escritos en lenguas europeas, las
dificultades surgen al intentar lograr matices
correctos y uniformes en la traducción a len
guas nativas. Siempre existe el riesgo de que
los conceptos revestidos de terminología euro
pea vicien la medición en una situación asiá
tica o africana. Finalmente, una dificultad pe
culiarpara la India, y para algunos otros
países, es la de que una ocupación por castas
contribuye a una diferenciación real de fun
ciones económicas y productivas en una eco
nomía de subsistencia. En muchos otros lugares
del mundo, las funciones económicas para un
hogar campesino están muy poco diferencia
das. Por ejemplo, un hogar campesino, europeo
todavía arregla sus herramientas y útiles agrí
colas, ocasionalmente pone las herraduras a los
animales, hace diversos trabajos de carpintería
y de herrería, e incluso se ocupa de las activi
dades propias de una peluquería, así como del
lavado de la ropa. En la India, con 'su estruc
tura rural jerárquica y la relación patrón-cliente
entre las castas, que hace que 'el trabajo sea
mutuamente complementario, todo pueblo
grande mantiene su propio grupo de hogares
fabricantes, de reparación y de servicio. Este
fenómeno explica las largas y complejas clasi
ficaciones económicas de los primeros censos
de 'la India. De hecho, los procesos de la cla
sificación ocupacional industrial en los' censos
de la India han sido de 'progresiva compre
sión y reducción desde 1901, en lugar de ela
boración como en muchos otros países.

4~ La primera tarea del censo de 1961 fue
la de estructurar a los elementos de la econo
mía de subsistencia en tantas partes como per
mitiesen de forma conveniente un análisis
sistemático, y la de diseñar la disección de tal
forma que las piezas pudieran ser -combínadas
nuevamente para proporcionar un cuadro inte
grado de la poolación económicamente activa.
Esto significó la adopción de' referencias tem
porales y otros conceptos que diferían para los
sectores tradicional y de subsistencia, y para el
moderno sector de salarios de la economía, de
tal manera qué los datos de ambos pudieran
ser combinados cuando así fuese necesario. La

'segunda tarea fue la de elaborar estadísticas
de la población activa que pudieran ser utiliza
das con: un mínimo de 'ajustes en los planes
quinquenales y en las estimaciones' de la renta
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pasada" (semana precedente), mientras que al
hablar de cultivos, trabajo agrícola e indus
trias del hogar, se hacía referencia a "la últi
ma o actual estación de trabajo". Para las
actividades no agrícolas y el trabajo que 110

era del hogar, en manufacturas, comercio,
construcción, transporte, almacenaje, comuni
caciones y servicios, la referencia temporal se
limitó a 15 días con respecto al día en que se
enumeraba a una persona. Se establecieron
horas mínimas de trabajo diario para los dife
rentes sectores. Asimismo, fue necesario intro
ducir variaciones conceptuales para las áreas
rurales, y urbanas (por ejemplo, en la indus
tria del hogar) con el fin de proporcionar dife
rencias genuinas de organización y escala.

6. Además, fue muy importante el definir
cuidadosamente tanto al trabajador aislado
(como algo distinto del "trabajador por cuenta
propia" de las Naciones Unidas, que puede
incluir pero no contar separadamente la ayuda
familiar en el trabajo por cuenta propia) y el
trabajador familiar, estipulando períodos de
referencia temporal separados y otros tests
para cada uno. Finalmente, se tuvo cuidado en
evitar la superposición, y en obtener una ex
clusividad en los diferentes campos de la acti
vidad económica. Esto se consiguió, además a
base de incluir cuatro preguntas seguidas para
cada persona sobre los cuatro sectores princi
pales (cultivo, trabajo agrícola, industria en
el hogar, industria fuera del hogar, profesión,
comercio o servicio) en el cuestionario indivi
dual del censo.

7. En las conferencias preparatorias de
1958 a 1960, y en los estudios piloto de campo,
tuvimos algunas dudas respecto a' preguntar
sobre el trabajo principal y el trabajo secun
dario, debido a que implicaban ciertos juicios
de valor subjetivos. Finalmente, decidimos
introducir estos dos conceptos en la forma de
"mayor tiempo dedicado a" y "mayor tiempo
dedicado a, en segundo lugar", debido a que
opinábamos que. una tabulación cruzada de
los cuatro tipos de trabajo nos ayudaría a indi
car áreas geográficas de retraso económico,
tradicionalismo, no diferenciación y. subem
pleo, por una parte, y especialización, diferen
ciación y desarrollo de técnicas modernas, por
otra parte. Por primera vez en la larga hístoria
de los censos de la India se tomó la decisión
de descartar la clasificación económica única y
utilizar tanto la clasificación ocupacional de la
India como la clasificación industrial, que sus
tancialmente son iguales a las internacionales.
Se concedió gran importancia a enumerar co
rrectamente: 1) los empleadores; 2) los em
pleados; 3) los trabajadores independientes, y
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4) los trabajadores familiares, debido a que
dicha enumeración nos ayudaría a delinear las
ocupaciones: a) modernas; b) tradicionales; e)
clásicas. Con respecto a los no trabajadores, se
adoptó una clasificación en ocho categorías,
de la manera siguiente: 1) estudiantes de jor
nada completa; 2) amas de casa; 3) personas
totalmente dependientes, incluyendo aquellos
incapacitados permanentemente por el trabajo,
por enfermedad; o por ancianidad; 4) personas
retiradas, rentistas, personas que viven de
dividendos o de otros derechos; 5) mendigos y
vagabundos; 6) convictos en presidios o pena
dos, o residentes en instituciones mentales o
de caridad; 7) personas previamente emplea
das, ahora sin empleo y buscando trabajo, y
8) personas buscando empleo por primera vez.
Se decidió también a.aplicsr r.n. censo selectivo
del personal con una aíta formación científica
y técnica, mediante un cuestionario especial y
estructurado.

8. Dos innovaciones significativas y no
ortodoxas en el censo de 1961 de la India que
pueden ser interesantes para muchos países
del sur de Asia y de África fueron' el censo
sinóptico de estableciinientos industriales' y la
adopción del cuestionario de hogar. La razón
del cuestionario de hogar fue que en la India
la mayor parte de la población vive en, áreas
rurales donde la agricultura. es la ocupación
de la mayoría, y donde el cultivo se realiza
por miembros de un hogar con, en muchos
casos, una industria en el hogar como anexo
casi obligatorio. El hogar mismo, y no el indi
viduo, actúa como unidad económica integral
de producción. -Se estimó que este razonamien
to era particularmente válido para aquellos
hogares que producen pri~~ipalmen.te para su
propio consumo, pero también para el mercado.
Por razones evidentes, esta población es la
más resistente a los desplazamientos o transfe
rencias, debido a que .todo su, esfuerzo, por
ocasional que sea, es realmente necesario pata
ciertas tareas cumbre, como la siembra y la
recolección. Por otra parte, es difícil traer tri':
bajo desde otros lugares a esta población para
que llenen su período de desempleo o de sub
empleo. Antes de deducir supuestos fáciles
respecto a la productividad marginal del tra
bajo en ciertas situaciones, se pensó que valía
la pena investigar estas cuestiones con ayuda
de dicho cuestionario. Los objetivos eran de
terminar: 1) la cantidad de hogares que pro
ducen para el consumo propio y la de aquellos
que producen para el mercado; 2) 10 que puede
denominarse hogares "inmóviles", que tienen
tierras obtenidas directamente del gobierno (es
decir, aquellos cuyos intereses son los de sal-
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vaguardar el no moverse voluntariamente);
3) el sector de hogares en arriendo que esta
rían dispuestos a considerar diferentes alter
nativas para elegir; 4) el sector incierto de
"industria de hogar solamente",para los cuales
es probable que sean importantes estas alter
nativas de elección; 5) el sector extremada
mente retrasado de cultivo en terrenos de po
cos acres combinados con una industria de
hogar de corta duración, que constituyen la
razón de una "forma de vida" y de subem
pleo; 6} el sector relativamente bien invertido
de cultivos con gran número de acres combi
nados con una duración adecuada de una in
dustria de hogar, que constituye el sector de
inversión bastante considerable, de pleno em
pleo razonable, y de producción con destino a
un mercado ; y finalmente, 7) la vertiente del
empleo de mano· de obra contratada. que se
puede considerar en ciertos contextos definidos
como un símbolo de la producción para el
mercado más allá del nivel de simple consumo
propio.

9. Este fue el marco conc...ptual y metodoló
gico del censo de 1961. Sirvió para poner de
relieve algunos problemas de medición de una
situación económica compleja. En 10:5 sectores
de subsistencia de cultivo, mano de obra agrí
cola e industrias del hogar, la experiencia de
1961 confirmó que la población activa todavía
tendía a igualarse con la población en edad de
trabajar. Los conceptos de trabajador "aislado"
y trabajador "familiar", en lugar de dismi
nuir la estimación general de trabajadores en
estos sectores, pareció aumentarla, especial
mente con respecto a las mujeres que trabajan.
La estimación del censo de 19ó1 de las mu
jeres que trabajan en" toda la India en cultivos,
trabajo agrícola, y trabajo general no especi
ficado o insuficientemente descrito, excedía él.

cualquier otra estimación previa. Curiosa
mente, aunque las cifras para la India eran
proporcionalmente superiores a las de enume
raciones censales previas, las estimaciones de
mujeres trabajadoras para varios grandes es
tados en los sectores de subsistencia de la eco
nomía en 1961 fueron más bajas que las' ra
zones' de 1951. Esto nos lleva a dos o tres
conclusiones. Primero, el contexto social yIos
valores sociales difieren tanto de una región a

otra que reducen el valor de un conjunto de
conceptos aislados. Segundo, y posiblemente
más plausible, el empleo de ayuda familiar
mensurable en la actividad económica, varía
con el grado de irrigación, cosechas múltiples,
y el nivel de actividad secundaria y terciaria.
Puede que esto sea un fenómeno con una doble
explicación, según cual sea el estadio de desa
rrollo de una zona en particular. En tercer
lugar, puesto que el trabajador familiar es
demasiado indispensable en la vida de la India
como para que se le ignore, y puesto que es
difícil desplazarle o proporcionarle una movi
lidad espacial u ocupacional, el concepto mismo
debería ser perfeccionado mediante un período
de referencia temporal más corto. Existe una
necesidad de más tests de campo sobre diver
sas definiciones en diferentes áreas, según las
difererttes comunidades. El censo de 1961 ha
confirmado que una enumeración total como
la del censo de población no puede ser consi
derada como técnica apropiada para medir el
desempleo o el número de personas que desean
obtener un empleo. Las tasas que se obtuvie
ron son demasiado bajas como para ser fiables.
El censo de 1961 indica que debería ser posi
ble enumerar el trabajo principal y secundario
a base del tiempo dedicado a cada uno de
ellos, aunque se necesitan estudios más meto
dológicos para descubrir si los ingresos, en
la mente de los entrevistados, están relaciona
dos directamente con el tiempo dedicado a cada
uno de ellos. Las clasificaciones ocupacional e
industrial de tres dígitos han probado su utili
dad y fiabilidad. Finalmente, los cuestionarios
diseñados para reflejar la actividad económica
del hogar como una unidad, prometen ser de
gran interés para un país donde las industrias
de cultivo y del hogar son todavía la principal
fuente de trabajo.

10. El censo de 1961 abrió nuevos caminos,
y descubrió lagunas insospechadas y proble
mas frescos de comparabilidad y cobertura in
completa. Reveló algunos problemas especiales
de clasificación ocupacional e industrial, de
cuestionarios ambiguos o insuficientemente des
critos, 'ydemostró la necesidad de hacer cal
culas con los resultados de una serie de censos
anuales por 'muestreo diseñados para realiza!"
experim~nfos conceptuales y metodológicos.
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AnáliBis comparativo de definiciones prácticas de la población eeonémíeamente
activa en las estadísticas africanas' y asiáticas

Cuadro 1. Utilización de peri-odos específicos de referencia para
enumerar a la población económicamente activa 'en los censos y
encuestas de Africa y Asia a

, 1. Las definiciones operativas de población
económicamente activa utilizadas en más de 60
censos de población y encuestas realizadas en
países africanos y asiáticos durante el .período
1955 a 1964, son objeto de un resumen en este
artículo. Las principales diferencias que se en
cuentran en la práctica de las diversas naciones
se refieren a los siguientes aspectos (en el
cuadro 1 se hace una sinópsis de los puntos
b), e), d), e) y f) :

a) Definición de "trabajo" o "actividad eco
nómica" ;

b) Formulación de preguntas en el cues
tionario;

Asia

India (S, fase novena), In
donesia (C, rural), la anti
gua Federación Malaya
(C)

India (S, fase 11, 12 y 17),;'
Indonesia (C, urbano), Ja
pón (C, S), Corea (C, S),
Paquistán (C, sólo trabajo
no agrícola), Filipinas (C,
S), Singapur (C), Taitan
dia (C)

India (C, sólo empleo re
gular)

India (S, fase décima, once
y doce)

e) Período temporal de referencia: , .','

d) Límite de la cantidad de tiempo traba
jado más allá del cual se puede clasificar a una
persona como activa económicamente;

e) Límites de edad en la enumeración de
la población económicamente activa;

f), Tratamiento de ciertos grupos de pobla
ción, como los trabajadores familiares no pa
gados; ,

g) Escalonamiento de prioridades;

h) Tratamiento de las personas empleadas
inactivas o de las personas sin empleo.

Airica

Ghana (C)
Gabón (C, S), Liberia (C),

Mozambique (C, no indí
gena), SeycheUes (C),
Sierra Leona (C)

Marruecos (C), Rhodesia
(C), la antigua Federación
de Rhodesia y Níasalandia
(C, no africanos), Zambia
(C) (una semana para los
sin empleo) ,

Período de
referencia

15 días , .. ,

1 semana,.

1 mes, ....
1 año"",'

1 día ......
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n C = censo; S = encuesta por muestreo.

1. DEFINICIÓN DE TRABAJO

2. Desde un punto de vista conceptual, cual
quier actividad que tenga por intención el con-

tribuir 'al producto nacional es, considerada
como trabajo. Es difícil, en la práctica, deter
minar si el trabajo O las actividades realizadas
por las mujeres o niños en las áreas rurales
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mismas. En unos casos, se refería al sector
de actividad (público, semipúblico, privado,
militar, otro) u ocupación (agrícola, no agrl
cola, mixta, sin ocupación), o status (empresa
rios, empleados, etc.) I o status de actividad
(trabajando, no trabajando pero buscando tra
bajo, etc.), El criterio III fue utilizado sola
mente en unos cuantos países africanoSI pero
fue utilizado más ampliamente en Asia. Gene
ralmente se hacen tres tipos de preguntas: a)
si una persona realizó algún tipo de trabajo
durante un período de referencia; b) si una
persona que no trabajó en absoluto durante
ese período tuvo un empleo o algún negocio
del cual estuviese ausente temporalmente; y
e) si una persona que contestó "no" tanto a
a) como b) estaba buscando trabajo durante
este período.

III. REFERENCIA TEMPORAL

6. En la mayoría de los países africanos, y
en unos pocos países asiáticos, la clasificación
en categorías económicamente activa e inactiva,
se basó en el status de actividad de cada per
sona sin referirse a ningún período de tiempo
específico (cuadro 2). En Ceilán se tomó el
status "corriente actual" sin mencionar un pe
ríodo de referencia específico. En algunos paí
ses africanoSI aunque una pregunta se refería
a la ocupación de cada persona en el momento
de la entrevista, la referencia temporal no se
observó de manera estricta en la enumeración.

7. En el cuadro 11 se muestra la utilización
de períodos específicos de referencia para enu
merar a la población económicamente activa
en las estadísticas africanas y asiáticas. Las
principales características observadas en ese
cuadro son:

a) Se utilizó el período de referencia de una
semana en Uf! cierto número de casos en Asia,
pero en ninguno en África.

b) Se adoptó un período de referencia de
un día en cuatro censos africanos, pero en nin
guno de los censos asiáticos, y también se uti
lizó en algunas encuestas en la India.

e) En algunos casos se utilizaron diferentes
referencias temporales para el trabajo agrícola
y el no agrícola (India, Paquistán) o para las
áreas rurales y urbanas (Indonesia).

IV. LiMITE MíNIMO DE CANTIDAD DE TIEMl'O
TRABAJADO

8. Los criterios para "estar trabajando"
utilizados en las estadísticas africanas y asiá
ticas se pueden resumir de la manera siguiente:

a) Sin Instrucciones determinadas: en los
censos que no utilizan períodos de referencia

;~

se deben considerar como actividad económica;
sin embargo, no parece que se hayan tomado
decisiones específicas en este sentido en la
mayor parte de las estadísticas africanas y
asiáticas. En unos cuantos casos, en Asia, se
han realizado algunos esfuerzos por describir
las actividades que constituyen trabajo.

3. En la mayoría de los países de Africa y
en unos pocos de Asia, algunos términos como
"ocupación", "empleados remuneradamente" o
"trabajo" se utilizan sin una definición precisa.
La decisión de si una actividad determinada se
considera como trabajo o no, se suele dejar
a los entrevistados o enumeradores. La infor
mación que se suele dar sobre las mujeres está
de acuerdo con las convenciones sociales, in
fluyendo así sobre la cifra resultante de pobla
ción femenina activa. En Tailandia, por ejem
plo, la mayoría de las amas de casa aparente
mente fueron contabilizadas como si fueran ac
tivas económicamente, aunque durante el pe
ríodo de referencia 10 único que hacían era el
trabajo del hogar.

H. TÉCNICA DEL CUESTIONARIO

4. En los países a que se refiere este estu
dio se observan los siguientes tres criterios
para la clasificación de la población entre eco
nómicamente activa e inactiva (cuadro 2):

1. Ocupación: títulos ocupacionales o des
cripciones! de actividades no remuneradas, co
mo ama de caca, estudiante o retirado.

11. Una pregunta de respuesta' múltiple
cuya intención es la de realizar una clasifica
ción previa en económicamente activos e inac
tívos, que generalmente está seguida de otras
preguntas respecto a ocupación, etc.

Ill. Una serie de preguntas encaminadas a
distinguir entre las personas que trabajan, las
personas que tienen un empleo pero no traba
jan, y aquellas otras personas que están bus
cando trabajo con relación a un período de
tiempo determinado.

5. La mayoría de los países africanos y unos
pocos asiáticos utilizaron el criterio 1. Algunas
fuentes de no comparabílidad en estos países
fueron los siguientes: a) el juicio respecto a
si una persona tiene una ocupación o no, se
dejó a los entrevistados mismos, o a los enu
meradores; y b) se utilizó ·un tratamiento dife
rencial de las personas desempleadas. El cri
terio Il fue utilizado en 13 casos en África, y
en cuatro casos en Asia. Aunque esta pregunta
tenía por objeto clasificar. a las personas en:
i) trabajando; ii) no trabajando pero buscando
trabajo, y iii) ni trabajando ni bJ.1scando tra
bajo, las subpreguntas a elegír.tno eran las
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

específicos, y en los cuatro censos africanos
que tienen como período de referencia un día.

b) Límite específico de tiempo trabajado:
Japón, República de Corea (censo): por 10
menos una hora durante la semana de referen
cia' India (National Sample Survey, fase 17) :
po; 10 menos un día durante la semana de
referencia; India (censo): empleado durante
cualesquiera quince días, para empleo regular,
algo de trabajo regular de más de una hora al
día, a 10 largo de la mayor parte de la esta
ción de trabajo, para trabajo estacional; Gha
na: por 10 menos un día durante el mes (una
semana en lugar de un día en el caso de los
trabajadores familiares no pagados); Malasia:
por 10 menos cuatro meses que den t111 prome
dio de por 10 menos tres horas al día, durante
el año (en el caso de los sin empleo que estén
buscando trabajo, el período debe ser de pqr
10 menos seis meses); Gabón: jornada. com
pleta, media jornada durante ~a estación de
trabajo, o por 10 menos 30 días durante el
año en trabajo agrícola, o por 10 menos un
día por semana como promedio.

e) Ningún límite específico de tiempo tra
bajado (por pequeño que sea el ~e.rí?do) : Re
pública de Corea (encuestas), Filipinas.

d) Actividad principal de las personas du
rante el período de referencia i- Liberia, Sierra
Leona.

V. LÍMITES DE EDAD

9. En 16 casos de Africa y dos casos de
Asia no se establecen límites inferiores de edad
para enumerar a la poblaci~n .económic~~ente
activa. Sin embargo, este límite fue utilizado
en muchos otros países. Debido al gran nú
mero de niños que trabajan en la mayoría de
los países africanos y asiáticos, la adop~ión de
un límite de edad relativamente alto tiende a
subestimar la población total económicamente
activa. Sin embargo, muchos países africano~
y dos países asiáticos adoptaron los 14 ó b
años como límite inferior de edad.

10. En algunos países se adoptaron límites
inferiores de edad relativamente bajos. Bechua-.
nalandia, Liberia, Irán, la antigua Federación
de Malaya, Paquistán, Filipinas y Singapur,
adoptaron los diez años; Libia, la República
Árabe Unida y Hong Kong tomaron los seis
años. V el Sudán eligió la edad de cinco años., .

11. No se utilizó ningún límite superior de
edad, excepto en algunos casos ~onde todas
las personas sin empleo por encima de una
cierta edad fueron clasificados como inactivos.
En Africa del Sur y Hong Kong, las personas
sin empleo de 65 años y más no fueron clasi-

405
ficadas en la categoría de "sin empleo','. La
categoría de "sin empleo". se limitó a aquellos
comprendidos entre los 15 y los 59 años en la
fase 17 de la National Sample Survey de la
India para las áreas urbanas.

VI. TR~BAJADORES FAMILIARES NO PAGADOS

12. Sólo Marruecos y la Seychelles adopta
ron una tercera parte del tiempo normal de
trabajo como criterio para que los trabajadores
familiares no pagados fuesen considerados co
mo empleados, tal y como recomendaba; ~a

International Conference of Labour Statisti
cians. En ambos casos, sin embargo, no se dio
ninguna definición del tiempo normal de tra
bajo. En Ghana se consideró a los trabaja
dores familiares no pagados como empleados,
si trabajaban por 10 menos una semana durante
el mes de referencia. En la antigua Federación
de Rhodesia y Niasalandia, el límite fue de
20 horas durante la semana. Otros países no
utilizaron ningún criterio para los t~abajadores

familiares no pagados que fuese diferente de
los utilizados para los demás trabajadores.

13. Muchos trabajadores familiares no pa
gados, y otros trabajadores en los límites de
la población activa, tendieron a ser excluidos
de la población" económicamente activa en Su
dán y Ceilán, donde se utilizó el criterio de la
"principal actividad". Este fue el caso de l.a
antigua Federación de Malaya, donde el en
terio para estar empleados consistía en haber
estado empleado durante por 10 menos cuatro
de los doce meses, dando un promedio de por
lo menos tres horas al día.

VII. ESCALONAMIENTO DE LAS PRIORIDADES

14. Cuando una persona tiene más de un
status de actividad, y el único medio de clasi
ficar a una persona económicamente activa o
inactiva se basa en una pregunta sobre ocupa
ción, como ocurre en la mayoría de los censos
africanos, no está claro el escalonamiento de
prioridades; por ejemplo, las amas de casa .0
estudiantes que de una manera regular reali
zaron algún tipo de trabajo de media jornada.

15. En Sudán y Ceilán se obtuvieron datos
sobre la participación en la población activa
considerando la principal actividad de "cada
persona. En Ghana, India (National Sample
Survey, fase 17), Japón, la República de Co
rea y Filipinas, donde se utilizó el enfoque de
población activa, el escalonamiento de priori
dades estaba establecido de manera explícita,
de tal manera que el status de ser económica
mente activo siempre tenía prioridad sobre el
status de ser inactivo.
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IX. PF..RSONAS SIN EMPLEO "rNAcTIVAS"

17. En Africa y en Asia, un gran número
de personas sin empleo no buscan trabajo de
bido a la creencia de que no existen oportuni
dades en la localidad, o debido a otras razones
similares. Aunque dichas personas fueron cla
sificadas como activas económicamente en la
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18. En aquellos lugares en que se ofrecen
estadísticas de empleo tanto en los censos de
población como en otros informes sobre esta
blecimientos, se deben coordinar las definicio
nes utilizadas en las dos series. Aparte del
hecho de que las personas que tienen múltiples
empleos suelen estar incluidas en más de un
establecimiento en las estadísticas de estableci
mientos, las principales diferencias en la defi
nición de personas empleadas surgen de que,
normalmente, en los informes sobre estableci
mientos sólo se tienen en cuenta aquellos tra
bajadores que están incluidos en los libros del
empresario o en la nómina. Por ejemplo, los
trabajadores estacionales que no trabajan du
rante la estación no laboral se consideran como
si tuvieran un trabajo, pero no trabajando, en
algunos censos, mientras que en los informes
sobre establecimientos serán considerados co
mo sin empleo.

-
PERO QUE India (National Sample Survey, fase 17, para

las áreas urbanas) y en Filipinas, fueron cla
sificadas como inactivas en Ghana y en la Re
pública de Corea.

X. RELACIÓN ENTRE LAS DEFINICIONES DE
LOS CENSOS Y LAS ENCUESTAS DE POBLA
CIÓN Y LAS ESTADÍSTICAS SOBRE ESTABLE
CIMIENTOS

PERSONAS CON. UN TRABAJO,
NO ESTÁN TRABAJANDO

16. Cuando la clasificación en grupos eco
nómicamente activos e inactivos se basa en el
status general de una persona, como ocurre
en muchos censos africanos, las personas que
tienen un trabajo darán información sobre su
ocupación, y por consiguiente serán clasifica
dos como empleados, aunque no estén traba
jando en el momento del censo. Cuando el sta
tus actual de una persona se toma en relación
a un período relativamente corto, se suelen dar
instrucciones especiales normalmente con res
pecto al tratamiento que se debe dar a aquellas
personas que tienen un trabajo o negocio del
cual están ausentes temporalmente, y en con
secuencia se considera a esas personas como
empleadas, por definición. En Japón se hacen
algunas restricciones para incluir a tales perso
nas en la categoría de "empleados".

VIII.

. •• .... .•• t.~

I

1"



1965
, para
n cla
la Re-

ES DE
[I0BLA

rABLE-

Deflníeíén e investigación de la población económicantente activa

ZDENEK PAVLÍK

ifrecen
sos de
~ esta
finicio
te del
íltiples
de un

tableoi-
a defi
le que,
tableci
os tra
ros del
)10, los
an du
n como
ado, en
iformes
los co-

1. La distribución de la población en dos
grupos, según su actividad económica, es para
cada sociedad una cuestión básica, pero históri
camente esta distribución aparece en último
lugar en el sistema de las clasificaciones econó
micas y hace surgir problemas considerables.

2. Un aspecto de esta cuestión puede ser
iluminado por un breve vistazo histórico de la
evolución de las clasificaciones económicas,
basadas en el ejemplo de la estadística austro
húngara, después checoslovaca, que la tomó
como punto de partida. Como en los otros
Estados, esta evolución está ligada a los mé
todos censales.

3. La población del territorio checoslovaco
fue clasificada por grupos económicos por vez
primera con ocasión del censo de 1762 que
tomó por base la situación social de. las perso
nas. La actividad económica, en el sentido
actual de. la palabra, no interesa a 'la sociedad
feudal, y las diferentes profesiones aparecen en
la clasificación, ante todo, en función de su
importancia social, y no de su importancia
para el desarrollo de la economía. La transición
hacia clasificaciones capitalistas es continua y
es el censo de 1857 el que la caracteriza. En
esta clasificación se encuentran los grupos más
importantes, como los abogados y los notarios,
los escritores, los médicos, los campesinos y los
artesanos, pero' en lugar del grupo de los su
jetos- hasta entonces dado como un conjun
to- se encuentran los obreros, distribuidos
según tres sectores económicos: agricultura,
industria y comercio.

4. La división del grupo más numeroso
muestra que en este momento comienza a pre
valecer la clasificación según las ramas de
actividad económica. Esto se realiza plenamente
en 1869 cuando tuvo lugar en el territorio de
Checoslovaquia el primer censo- moderno. Las
profesiones individuales, corno tales, permane
cieron en la clasificación, pero solamente como
subgrupos de la clasificación por ramas de acti
vidad económica. Es a este fin al que se amol
daban las preguntas del censo relativas al pues
to, a la rama de actividad, al oficio. La pregunta
concerniente a la rama de actividad económica
apareció, desde el principio, bajo la forma de

investigación de la distribución social de la
sociedad nueva, como uno se apercibe con
ocasión del censo ulterior (1890) cuando esta
pregunta fue formulada así: situación en la
profesión principal (la relación.de posesión, de
servicio o de trabajo). En este censo de 1890,
ha aparecido también claramente que la clasifi
cación económica básica tomada de la sociedad
feudal se había transformado definitivamente en
clasificación por ramas de actividad económica
(determinación precisa de la rama de actividad
de la profesión principal).

5. De esta clasificación. no ha desaparecido
nunca la clasificación detallada de las profesio
nes individuales y, esto, hasta el censo de 1930,
cuando fue creada una clasificación indepen
diente de estas profesiones que. precisaba la
diferencia entre la actividad individual y la
actividad colectiva. Pero, hasta este día, se han
encontrado en los censos estas dos clasificacio
nes, mezcladas con los grandes grupos.

6. Ninguna de estas clasificaciones, por sec
tores, por profesiones individuales o por grupos
sociales, da expresamente la distribución de la
población de acuerdo con la actividad económi
ca. Es preciso admitir que si podemos, por
regla general, clasificar la población de acuerdo
con las dos primeras clasificaciones, éstas, sin
embargo, no permiten tener en cuenta los gru
pos formados por la población no activa (reti
rados, dependientes, etc ...). Esta laguna
deprecia estas clasificaciones; debemos tener en
.cuenta personas no activas en los grupos de las
profesiones que han ejercido durante la mayor
parte de su vida. Esto nos conduce al fondo del
problema; es preciso investigar la actividad
económica de manera independiente. Yo creo
que la actividad económica no puede deducirse,
teóricamente, de 'las clasificaciones actuales, y
que la clasificación de las actividades económi
cas posee, entre las clasificaciones económicas,
una posición independiente y criterios' especia
les. La concepción práctica .actual me parece
insuficiente; se apoya en dos puntos: la activi
dad lucrativa o la fuerza de trabajo. El criterio
de la actividad lucrativa supone que la actividad
económica está remunerada, pero esto no siem...
pre es cierto, y todas las actividades no nos

,.
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interesan. Desde este punto de vista, la con
cepción de fuerza de trabajo es más adecuada
para la determinación teórica de la actividad
económica.

7. Para la determinación teórica de la activi
dad económica, estimo que el criterio principal
e;\ la aportación hecha a la sociedad por la
población en el trabajo, comprendida en un
sentido suficientementeamplio. El trabajo social
(para la sociedad) comprende cada actividad
que forma parte del proceso de la producción
económica y que está, en principio, destinado a
otras personas.

8. A base de este proceso se encuentran las
actividades para la producción de bienes mate
riales y" los servicios que con éstas se rela
cionan, las actividades para la organización, la
educación, la higiene, por las cuales los produc
tos materiales se consumen frecuentemente.
Algunas de estas actividades sirven para la
regeneración de la fuerza de trabajo. Desde
este punto de vista, el lugar donde el trabajo
se ejerce carece de importancia (en la fábrica,
en el hogar). Una gran parte de estas activida
des no son remuneradas por la sociedad y,
teóricamente, es preciso determinar si una per
sona ejerce una actividad a título de profesión
principal (trabajo para la sociedad) o por pla
cer, a título de pasatiempo (actividad personal
que puede; pero es una regla en sentido estricto,
ayudar también a la renovación de la capacidad
de trabajo, tal como el deporte, -la música activa
o pasiva). La misma actividad puede ser un
trabajo para un persona y un placer para otra.
La transición del trabajo al placer es continua
y, 'muy frecuentemente, la una no elimina a la
otra, especialmente 'en las actividades artísticas
y científicas. Sin embargo, la diferencia entre
el trabajo y el placer no debe considerarse sub
jetivamente.

9. Creo que es muy importante darse cuenta
de la' existencia de estos criterios teóricos, in
cluso, aunque en apariencia, no nos ayudan a la
determinación de la población activa.' Vemos
que se trata de una cuestión extremadamente
difícil Y compleja. En el curso de la historia,
todas las actividades económicas humanas ' se
han ejercido'en las familias (en las colectivida
des de parientes), y solamente sucede más bien
tarde que una parte del trabajo destinado a la
sociedad se disocia de estas colectividades y se
concentra en empresas diferentes, en principio
en manufacturas, después en grandes fábricas.
No se duda del carácter de este trabajo. Pero
diversas actividades se ejercen todavía en el
seno de la familia (explotaciones agrícolas, pe
queñas industrias, amas de casa) y es en
función de nuestra apreciación que algunas,

actividades serán consideradas como trabajo
para la sociedad (así los auxiliares familiares
de la agricultura y de la industria se incluirán
en este grupo, mientras que las amas de casa
'que preparan las comidas no' lo serán); la
misma diferencia existe entre la educación de
los hijos en una permanencia escolar y la' dada
en la familia en la que puede haber diez niños o
más, etc.

10. Es prácticamente imposible distribuir la
población de manera precisa según este criterio
teórico (el trabajo para la sociedad) ; esta dis
tribución depende ampliamente de la cantidad
de este trabajo (con relación a la duración),
pero este criterio nos conduce a clasificar inde
pendientemente ciertos grupos de la población
llamada no activa. Además, yo creo que es
necesario introducir, en el censo de la población,
una pregunta especialque sirva para determinar
el grado de participación en el trabajo para la
sociedad. En función de esta pregunta, es pre
ciso distinguir los grupos siguientes:

1. Población. económicamente activa:
a) Todas las personas provistas de un empleo que

trabajan:
i) A tiempo completo (jornada media de

trabajo) ;
ii) Media jornada o más, pero en todo caso

durante la totalidad de la jornada media
de trabajo;

iii) Menos de media jornada de trabajo.

b) Los miembros de las cooperativas productivas
(que no tienen otra profesión).

c) Las personas que trabajan por su cuenta.

d) Los trabajadores familiares distribuidos en los
subgrupos i) y in) del apartado a).

e) Los parados, los trabajadores en busca de un
empleo desde hace más de un mes, o que
cambian de empleo:
i) Personas provistas de un empleo, prece

dentemente;
ii) Personas que buscan un empleo por vez

primera.

2. Población econémicomente. i1uzctiva:

a) Las personas que poseen una fuente indepen
diente de renta:

i) Los retirados que no trabajan ya;

ii) Las personas que se' preparan para. su
profesi6n y que tienen una bolsa;

iii) Las otras' personas que no trabajan yno
buscan empleo (rentistas, mendigos, etc.).

b) Los dependientes:

i) Los' niños hasta la' edad de 14 años]

ii) Las personas que trabajan en el hogar
sin remuneración i
..
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iii) Las personas que se preparan para su
profesión y que están a cargo de su
familia;

iv) Las personas incapaces para el trabajo;
v) Las restantes personas que dependen de

otras.

Los grupos 2, a), ii), y 2, b), iii), comprenden igual
mente los aprendices.

409
11. Es muy importante conceder desde el

principio atención suficiente a esta pregunta y
perfeccionar los métodos censales de la pobla
ción. Creo que este perfeccionamiento marchará
en la dirección indicada. El estudio de los
cambios de 'la productividad económica, que es
de una gran importancia para la sociedad, 10
exige.
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4. En parados se incluyen las personas que
no han trabajado, pero han buscado un trabajo
en e~ curso de un período establecido de tiem
po, incluso los que tienen un empleo por vez
primera.

5. La agrupación de la población activa y
no activa, a pesar de la insuficiencia citada más
arriba, es, con todo, más progresiva que la
agrupación de la población dependiente e inde
pendiente, empleada todavía en los tiempos ac
tuales en algunos países. A la población inde
pendiente conciernen los ocupados (personas
que tienen una ocupación), y los parados, y
también los pensionistas, rentistas y otras per
sonas, las cuales pueden subsistir independien
temente de que reciban o no ayuda de otras
personas. A la población dependiente concier
nen las personas que viven de los medios de
otras personas.

6. En la estadística soviética, antes de los
años treinta, se empleaban los conceptos de
población activa y no activa. Con ocasión del
censo de población del año 1926, toda la po
blación fue dividida en activa y no activa; con
todo, la división se produjo en dependencia de
la existencia de la fuente de los medios de
existencia. En esencia, la división de la pobla
ción activa e inactiva fue la división en po
blación dependiente e independiente, puesto
que a la población activa concernían todas las
personas que tenían una ocupación, incluso los
miembros de familia que ayudan en la ocupa
ción, como los pensionistas, subsidios, edu-:
candos en casas de infancia, los enfermos eró
nicos que se encuentran en los hospitales, y
otras personas a cargo de organizaciones esta
tales y sociales, personas que viven de rentas
que no proceden del trabajo, militares y para
dos. A la población no activa se referían sola
mente las personas a cargo de personas parti
culares.

7. Esta agrupación no es idónea, porque en
la población activa fueron incluidos diferentes
grupos económicos de población que exigen un
tratamiento diferente, a saber: las personas
que tienen una ocupación, como población eco
nómicamente activa, ante todo, deben ser con-

1. En la mayoría de los países extranjeros
con una agrupación básica en 10 que se refiere
a la elaboración de 105 indicadores económicos
de la población, se distribuye la población acti
va y no activa. Se llama también a ésta agru
pación según las fuentes de los medios de exis
tencia o agrupación por los aspectos de la
actividad económica (por la participación en
la actividad económica).

2. No obstante, si nos dirigimos al conte
nido del concepto de población activa y no ac
tiva, entonces resulta que ni esta ni otra deno
minación corresponde a la existencia de esta
agrupación, puesto que a la población activa
corresponden dos categorías de población que
se diferencian, tanto por la fuente de 105 medios
de existencia como por la participación en la
actividad económica, a saber: los ocupados
(personas, que poseen una ocupación) y los
parados. La fuente de medios de existencia de
los ocupados la constituyen los salarios o la
renta, y la fuente de los medios de existencia
de los parados pueden ser o los medios de
venta de bienes, o el ahorro, subsidios del Es
tado o de sociedades de beneficencia, etc.; los
ocupados con su trabajo participan inmediata
mente en la producción de los bienes materiales
o en las ramas no productivas, y los parados
se encuentran fuera de semejante actividad.

3. A los ocupados habitualmente conciernen
las personas que han trabajado o tenían una
ocupación en el curso del período de tiempo
estudiado (incluyendo los miembros de la fa
milia que ayudan en la ocupación). Como ocu
pado se considera, pues, quien ha trabajado
un tiempo de trabajo completo, 10 mismo que
aquella persona que ha trabajado, no todo el
plazo, con la condición de que haya etectuado
un cierto mínimo de tiempo de trabajo. En
ocupados, a veces, se incluyen también los
obreros de temporada y otros importantes gru
pos de población que trabajan en el curso de
cualquier parte del año. En este mismo tiempo
las personas que trabajan un tiempo breve,
por ejemplo, 105 estudiantes, que trabajan en
el tiempo de las vacaciones, por 10 general no
se incluyen en el número de los ocupados.
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sideradas en relación con su distribución por
ocupaciones concretas separadas, y por ramas
de la economía nacional, y las personas a cargo
de las organizaciones estatales y sociales, como
población económicamente 110 activa, deben ser
estudiadas por distintos atributos.

8. Para la obtención de los indicadores de
las características económicas de la población
de la URSS, en el programa de los censos de
población de los años 1939 y 1959, fueron in
cluidas preguntas sobre el lugar de trabajo,
ocupación, grupo social, y para los que no
tienen ocupación, preguntas acerca de la fuente
de medios de existencia.

9. La primera agrupación para la elabora
ción de estos indicadores fue la agrupación por
la fuente de los medios de existencia. En de
pendencia de las fuentes de los medios de
existencia toda la población de la URSS se
distribuye en tres grupos principales:

a) Que tienen una ocupación, que perciben
salario o renta;

b) Que están a cargo de las organizaciones
estatales, cooperativas o sociales;

e) Que están a cargo de personas particu
lares.

10. La fuente de los medios de existencia
de las personas que tienen una ocupación, 10
es el salario o la renta, que se ha obtenido por
un trabaj o realizado; la fuente de los medios
de existencia de los que están a cargo de las
organizaciones estatales, cooperativas y colec
tivas, la forman los medios dados por las cita
das organizaciones, en forma de pensiones, sub
sidios, asignaciones para el mantenimiento de
las casas infantiles, etc.: la fuente de los me
dios de existencia de los que están a cargo
de personas particulares, los salarios o las ren
tas de estas personas a cuyo cargo se encuen
tran aquéllos.

11. Con ocasión de la elaboración de los
materiales del censo de población del año 1959,
en el número de personas que tienen una ocu
pación, se distinguieron por separado: a) las
personas ocupadas en la producción social; y
b) los miembros de las familias de los coljo
sianos, de los obreros y de los empleados, ocu
pados en trabajos suplementarios de la agri
cultura. En el .número de las personas que
están a cargo de las organizaciones estatales,
cooperativas y sociales se distinguieron por
separado los pensionistas y los subsidiados.

12. La distinción en el número de personas
que tienen una ocupación, de las personas ocu
padas en trabajos suplementarios de la agri
cultura, está condicionada por el hecho de que
por la legislación soviética está previsto para

los coljosíanos, obreros y empleados, el derecho
de poseer en beneficio suplementario un lote de
tierra rústico pequeño, y en propiedad suple
mentaria, una economía auxiliar en la parcela
de tierra, la casa de vivienda, el ganado de
labor, aves y un pequeño utillaje agrícola. En
la agricultura suplementaria se ocupan, tanto
los miembros de las familias de los coljosianos,
de los obreros y de los empleados, no ocupados
en la producción social, como los coljosíanos,
obreros y empleados ocupados en la economía
social (como actividad auxiliar se ocupan en
el tiempo libre del trabajo principal).

13. Como personas que tienen una ocupa
ción, con ocasión del censo del año 1959, se
consideraron los obreros y empleados de las
organizaciones sociales, estatales y cooperati
vas; los coljosianos (miembros de las coopera
tivas productivas agrarias), que trabajan en
los coljoses; los artesanos constituidos en co
operativa y los no constituidos en cooperativa;
los campesinos individuales; las personas de
profesiones liberales; los miembros de las fa
milias de los coljosíanos, de los obreros y de
los empleados, ocupados en la agricultura per
sonal suplementaria.

14. Se consideraron como personas que
tienen una ocupación, las que han trabajado
en el día del censo. Además se consideraron
también como personas que tienen una ocupa
ción, las que se ocupan en los trabajos de tem
porada de primavera, verano y otoño (por
ejemplo, en las explotaciones de turba, en el
transporte acuático, en la pesca y, principal
mente, en la agricultura), a pesar de que al .ser
invierno en el momento del censo, ellos no
tuvieran otra ocupación. En el número de per
sonas que tienen una ocupación se consideró
también el personal en servicio militar.

15. En la URSS se tienen categorías de
personas, las cuales se encuentran en un tra
bajo gradual, que al mismo tiempo que un
salario por su trabajo reciben también una
pensión. En el período del censo del año 1959,
el derecho a la obtención simultánea de un
salario por trabajo y de una pensión, lo tenían
las personas cuya retribución no superaba los
cien rublos por mes. Estas personas se toma
ban como personas que tienen una ocupación.
Al mismo tiempo. las personas que reciben una
pensión y simultáneamente se encuentran en
un trabajo temporal, no se incluyeron en el
número de personas que tienen una ocupación.
Fueron computados en el número de pensionis
tas. Análogamente se resolvió el problema en
relación con los estudiantes que trabajan, a
saber: los que tienen un trabajo estable se
atribuyeron a las personas que tienen una ocu-
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pacion ; los estudiantes, ocupados en trabajos estatales y cooperativas, y de las organizacio
de temporada, se atribuyeron, bien a las per- nes, y también las personas ·contratadas por
senas a cargo de personas particulares, bien a colectividades de ciudadanos (carpinteros, fu
los estipendiados (si ellos recibían un esti- mistas y otros trabajadores ocupados en la
pendio) . construcción individual y en la reparación);

16. Las personas que en el período del 32,3 millones, coljosianos que trabajan en la
censo estudiaban en los cursos de preparación economía social de los coljoses ; 0,3 millones,
o en los cursos de elevación de la calificación, campesinos individuales y artesanos no cons
allá donde habían sido enviados desde el lugar tituidos en cooperativa; 3,6 millones se encon
de su trabajo, se atribuyeron a las personas que traban en las filas del ejército soviético, y 9,9
tienen una ocupación. A las personas que .tie- millones, eran miembros de las familias de 105
nen una ocupación se atribuyeron también los coljosianos, obreros. y empleados, ocupados en:
estudiantes de las escuelas de aprendizaje de la agricultura personal suplementaria. -
las fábricas y de las factorías (en estas escue- 21. En el año 1959, en relación con el año
las, existentes en las empresas, los que estu- 1939, la importancia relativa de las personas
dian reciben una enseñanza práctica de tal o que tienen una ocupación, ha aumentado del
cual especialidad bajo la dirección de instruc- 51,070 al 52,2%; la importancia relativa de
tares-obreros experimentados). Todas las res- las personas a cargo de las organizaciones
tantes personas que estudian, incluyendo los estatales, sociales y cooperativas, del 2,3 al
estudiantes que se encuentran en las empresas 6,870, incluidos en este número los pensionis
en prácticas de producción, se consideran, bien tas, del 1,3 al 6%, y la importancia relativa
como personas que están a cargo del Estado, de las personas a cargo de personas particu
bien como personas que están a cargo de las lares ha disminuido del 46 al 40,8%.
personas particulares. 22. El incremento de la importancia rela-

17. Como personas a cargo de las organi- tiva de la población que tiene una ocupación,
zaciones estatales, sociales y cooperativas se se ha verificado fundamentalmente a costa de
han tomado los pensionistas, los estipendiados, la incorporación de las mujeres a la produc
los que estudian internos en escuelas y otros ción social, que se ha hecho posible gracias al
centros de enseñanza que son costeadas plena- inusitado incremento de la red de guarderías y
mente por el Estado, los educandos en las ca- de jardines de infancia, de las escuelas-interna
sas de la infancia, y las personas que viven dos, de las empresas de alimentación colectiva
en las casas de inválidos, de ancianos, y en Y de los servicios vitales y de otras organiza
los hospitales para enfermos crónicos. ciones análogas, que han dejado libre tiempo

empleado por las mujeres en trabajos dornés-
18. Son personas a cargo de personas par- ticos y en la educación de los niños. La impor-

ticulares los niños, que no trabajan y que no tancia relativa de las mujeres entre las perso
reciben un estipendio de estudio; las personas nas que tienen una ocupación (además de los
que no trabajan y que no reciben una pensión miembros de las familias de los coljosianos,
vitalicia, y también las personas que no traba- de los obreros y de los empleados ocupados
jan en la producción ocupadas en la economía en la agricultura personal suplementaria) se
doméstica y en la educación de los niños. componía en el año 1939 del 43% y en el año

19.. Según los datos del censo de población 1959, del 48:ló. El número de mujeres a cargo
del año 1959, de los 208,8 millones de seres de personas particulares, entre todas las mu
humanos de la población de la URSS, 109 mi- jeres, ha disminuido relativamente, del 50%
llones, o el 52,50/0, constituían las personas que en 1939 al 440/0 en 1959.
tienen una ocupación (incluyendo los miem- 23. El aumento de la importancia: relativa
bros de las familias de los coljosianos, obreros de los pensionistas, desde el 1,370, en el año
y empleados ocupados en la agricultura per- 1939, al 6% en el año 1959, se ha verificado
sonal suplementaria); 14,1 millones, o el gracias al mejoramiento del suministro de pen
6,8%, eran personas a cargo de las organiza- sión a la población de la URSS, realizado en
ciones estatales, sociales y cooperativas; 85,4 el año 1956. En la URSS" el derecho a pen
millones, o el 40,9%, eran personas a cargo sión por causa de vejez 10 obtienen todos los
de personas particulares, y 0,3 millones, o el hombres que han alcanzado los 60 años, junto
0,1%, los restantes y los que no han declarado a la existencia de un tiempo de trabajo de 25
la fuente de los medios de existencia. años, y las mujeres que han alcanzado los 55

20. Del número de personas que tienen una años con un tiempo de trabajo de 20 años.
ocupación, aproximadamente, 63 millones eran Además, la ley sobre concesión de pensiones
obreros Q empleados de las empresas sociales, establece para las personas que han estado
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ocupadas en lugares de trabajos tórridos, eú
trabajos subterráneos y otros trabajos en con
diciones laborales nocivas o pesadas, la dis
minución de la edad de pensión de 5 a 10 años
antes del límite general; desde los 50 años
pueden también hacerse con una pensión. las
mujeres que han dado a luz cinco y más hijos
y les han educado hasta la edad de 8 años.
Con ocasión del censo fueron computados 12,4
millones de pensionistas para los cuales la
pensión- constituye la principal fuente de los
medi,os de exist;ncia. Los pensionistas que
poseían en el período censal un trabajo estable,
fueron computados en el número de personas
que tienen una ocupación, y para los que viven
en familias, cuya fuente principal, superior a la
pensión, de los medios de existencia, es el
salario por trabajo de los miembros de la fa
milia, se indicaba esta fuente de los medios de
existencia. En la URSS1 la cifra total de los
pensionistas que se encuentran en la seguridad
del Estado y de los coljoses al principio del
año 1959 se componía aproximadamente de 20
millones de hombres, al principio del año 1964
de 26 millones de personas, o el 11% de la
cifra total de la población de la URSS.

24. Los datos sobre las cifras de personas
que tienen una ocupación, a 105 fines de la
planificación y del control del cumplimiento
de los planes en la estadística soviética, en los
períodos intercensales, se obtienen a base de
los datos de los informes de las empresas, de
los establecimientos, de las organizaciones; la
cifra de los coljosianos, a base de los datos de
los informes anuales de los coljoses, .

25. Cada empresa, establecimiento u organi
zación, están obligados a realizar y presentar
a los órganos estadísticos la información rela
tiva al trabajo (información sobre la cifra de
obreros y empleados, y también sobre el fondo
de salarios), y, además, la mayoría de las em
presas y establecimientos de las ramas .de la
producción material presentan los informes;
mensualmente las empresas y los estableci
mientos de las ramas no productivas, general
mente, una vez al trimestre.

26. En los informes de las empresas .indus
triales, de la construcción y de algunas otras
actividades productivas, la cifra de 105 traba
jadores se indica por categorías. Así, por ejem
plo, en el informe de una empresa industrial
se indica separadamente el personal productivo
industrial y el personal de las organizaciones
no industriales. En el número del personal
productivo industrial se indican por separado
los obreros, los aprendices, los trabajadores
técnicos y de ingeniería, los empleados, el per
sonal de servicios auxiliares, el militarizado,

el de vigilancia, el de seguridad y el de bom
beros.

27. En las cifras de personal no productivo
se indican 105 trabajadores del transporte, acti
vidades no industriales de servicios,' trabaja
dores de la economía comunal de la vivienda,
de las empresas auxiliares de la agricultura y
de las empresas para la preparación de los pro
ductos agrícolas, de la reparación y conserva
ción dé los edificios, de los jardines de infancia.. .

28. Los datos sobre la cifra de trabajadores
y empleados incluidos en los informes para el
trabajo, se obtienen a base de las listas de todos'
los trabajadores, las cuales se llevan por cada
empresa, establecimiento, organización (com
posición por lista de los trabajadores). En las
cifras de registro de los trabajadores de las
empresas se incluyen los trabajadores que efec
tivamente se presentan al trabajo, los que se
encuentran en comisiones de servicio, los que
están de vacaciones, los que no están presentes
en el trabajo, por enfermedad, o en relación
con el cumplimiento de deberes -statales y so
ciales, por razones fundadas personales de li
cencia de la administración, etc.

29. En la información de las empresas, la
cifra de los trabajadores que se encuentran en
las listas, se indica en fecha determinada y en
promedio para el período de información con
table (durante un mes, un trimestre, un año).
La cifra en una fecha es indicadora de los tra
bajadores que se encuentran en las listas de
las empresas en número determinado, dentro
del período de informe contable; por ejemplo,
en el primero o en el último día del mes.

30. El número de los trabajadores que
están en las listas de cualquier día dado del
período del informe contable, es, por 10 gene
ral, desigual, debido a las ausencias de los tra
bajadores por causas diversas y a la admisión
de nuevos trabajadores: Por esta razón, para
una determinación más precisa de la cifra por
empresa durante cualquier período no es sufi
ciente considerar la cifra en una fecha, puesto
que en estos indicadores no pueden ser com
putadas las modificaciones acaecidas en el cur
so de los días transcurridos del período estu
diado. Para la determinación de la cifra de los
trabajadores durante el período (mes, trimes
tre, año) se calcula la cifra media de. rezistro
de los trabajadores. La cifra media de la~plan
tilla efectiva de 105 trabajadores es indispensa
ble para el cálculo de la cantidad media de
salarios, de la productividad del trabajo, cál
culo del coeficiente de circulación de la mano
de obra y otros indicadores.

31. La cifra media de la plantilla efectiva

,.

, \¡.,
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de 105 trabajadores durante el mes del informe
contable se calcula mediante la suma del nú
mero de 105 trabajadores en lista durante todos
105 días del calendario del mes de la informa
ción contable, incluso los días de fiesta y de
descanso, y la división de la suma obtenida por
el número de días de calendario del período de
información contable. El número de los traba
jadores de plantilla durante el día de fiesta o
de descanso se toma igual al número en lista
de los trabajadores durante el día precedente.

32. 'La cifra de plantilla efectiva media de
105 trabajadores durante el trimestre se deter
mina mediante la suma de la cifra media de
plantilla durante todos los meses del trabajo
en el trimestre y la división de la suma obte
nida por tres; durante el año, mediante la su
ma de la cifra media de plantilla de los traba
jadores durante todos los meses y la división
de la cifra obtenida por 12 (de los meses).

33. Para la determinación de la cifra media
de plantilla efectiva de los trabajadores en las
empresas se lleva un cálculo diario de los tra
bajadores presentes y no presentes en el tra
bajo.

34. La cifra de las personas que tienen una
ocupación, resultante del censo, es mayor que
su cifra media anual, obtenida según los datos
de la estadística de la información estadística
corriente. El exceso de datos del censo sobre
los datos de la información contable corriente
se explica por dos razones; en primer lugar,
por las diferencias en el circulo de personas
abarcadas por el censo y por el cálculo co
rriente; y en segundo lugar, algunas diferencias
en la metodología para el cálculo de las per
sonas que tienen una ocupación, adoptada con
ocasión del censo y en la información corriente.

35. Con ocasión del censo, en el número
de personas que tienen una ocupación, se com
putan, no,solamente los obreros, los empleados,
los coljosianos y 105 artesanos, los cuales se
computan también en la información corriente,
sino también las personas contratadas por las
colectividades de los ciudadanos (carpinteros,
fumistas y otros trabajadores ocupados por
la construcción individual y reparación), los
cuales no se abarcan por la información con
table corriente. Con ocasión de la determina
ción de la cifra media anual, según los datos
de la información contable corriente, las per
sonas ocupadas en trabajos de temporada en la
agricultura, y en las ramas de temporada de
h industria (por ejemplo, en la azucarera, pes
quera, frutera, extractoras de la turba), en la
construcción, en el comercio de temporada (la
'Venta de aguas gaseosas, de heladés, de frutas,

de frutos), se han considerado solamente por
el tiempo de trabajo; con ocasión del censo,
los mismos obreros de temporada se incluyeron 1
en el número general de personas que tienen
una ocupación, independientemente de la can
tidad de tiempo trabajado.

36. Con ocasión del censo del año 1959,
como ya se ha indicado, fueron computados 63
millones de obreros y empleados; la cifra mis
ma de obreros y empleados en los cálculos me
dios anuales (con deducción de la cifra de
personas que no se han tenido en cuenta en el
cálculo corriente) se componía de 59 millones
de hombres. Por lo que se refiere a los coljo
sianos, la diferencia entre su número según el
censo y la cifra media anual, es significativa
mente mayor que la que se refiere a los obre
ros y empleados, dado que la agricultura es
una de las ramas de la economía nacional de la
máxima estacionalidad; además, los miembros
de las familias de los coljosianos, juntamente
con el trabajo en la economía social, dedican
un tiempo importante a la agricultura perso
nal suplementaria y al hogar. Con ocasión del
censo fueron computados 32,3 millones de col
josianos, ocupados en la economía social; la
cifra media de los coljosianos en el cálculo Ine
dia anual se componía de 24,5 millones de per
sonas.

37. En la estadística burguesa existen cate
gorías de ocupaciones de tiempo incompleto, a
la cual se llevan habitualmente todas las per
sonas que han trabajado incompletamente- un
día laborable o una semana en el susodicho pe
ríodo de tiempo. Además, a las ocupaciones
incompletas se llevan categorías de población
diferentes esencialmente. Por ejemplo, una
ocupación incompleta de los que trabajan en
la agricultura se explica fundamentalmente por
el carácter temporal de los trabajos agrícolas,
que es el resultado normal de las condiciones
naturales y que en 105 tiempos actuales es ine
vitable. En el número de las personas ocupa
das incompletamente se hallan no pocas per
sonas que están interesadas en trabajo de
tiempo reducidos de; por ejemplo, las amas
de casa y los estudiantes. Y, finalmente, en el
número de los ocupados incompletamente se
incluyen las personas que trabajan un día labo
rable incompleto, o una semana incompleta, a
causa de la existencia de los parados que no
pueden encontrar trabajo de tiempo completo
y son, en el fondo, parcialmente parados.

38. En la URSS, los ocupados incompleta
mente, tal como se adopta este concepto en los
países capitalistas, no existen, puesto que eu
la URSS no hay parados por completo ni
parcialmente, Cada ciudadano de la Unión So-
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viética tiene derecho a obtener un trabajo
garantizado, retribuido de acuerdo con su can
tidad y calidad. El derecho al trabajo se
garantiza por la organización socialista de la
economía nacional, por el crecimiento incesante
de las fuerzas productivas. En conjunto, para la
URSS, la demanda de mano de obra supera a
la oferta.

39. Al mismo tiempo, en la URSS se tienen
algunas categorías de personas que trabajan no
todo el año, sino únicamente una parte del año.
Estos son, ante todo, los trabajadores de tem
porada, es decir, los trabajadores que se han
puesto a trabajar en ramas con un proceso pro
ductivo de temporada. En el período entre tem
poradas los citados trabajadores prefieren no
trabajar, por 10 general, pero si 10 desean, tie
nen la posibilidad después del trabajo en la
rama de temporada de ponerse a trabajar en
las empresas de otras ramas.

40. En la URSS se tiene también una cate
goría de trabajadores temporales poco nume
rosa relativamente. A esta categoría pertene
cen las personas que se han puesto a trabajar
por determinado tiempo, pero no más de dos
meses, puesto que los que han trabajado más
de dos meses según la ley deben ser enumera
dos en trabajo estable. En el trabajo temporal,
habitualmente, se encuentran los pensionistas
ocupados, los estudiantes, las amas de casa,
que no desean trabajar en un trabajo estable
por circunstancias familiares.

41. Los coljosianos, que están ocupados en
el coljoses durante todo el año, en el período
entre los trabajos del campo, pueden ocuparse
en día laborable incompleto, o en una semana
incompleta.

42. En los últimos tiempos una serie de ex
pertos soviéticos han puesto de relieve una pro
posición acerca de la concesión a los pensionis
tas y a las amas de casa del derecho de tomar
parte en la producción social en el curso de la
mitad del día de trabajo.

43. Con el fin de un estudio más completo
del grado de utilización de los recursos labora
les y de la investigación de las reservas suple
mentarias de mano de obra para la producción
social que se desarrolla incesantemente, en el
tiempo actual se estudian propuestas sobre la
inclusión en el programa del censo futuro de
la población de la URSS de preguntas sobre
el carácter (estable, de temporada) y la dura
ción del trabajo de los ocupados en las ramas
de temporada y en el trabajo temporal. La in
clusión de semejantes preguntas asegura la
comparación de los datos del censo con los
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datos de la estadística corriente, en 10 refe
rente a la cifra de los que trabajan.

44. De 10 expuesto se deduce que el con
cepto de población activa o no activa, no puede
ser utilizado en la estadística soviética. La
analogía entre. los grupos de población activa
y los grupos de personas que tienen una ocu
pación, no puede existir, puesto que la
población activa incluye los parados y las per
sonas que tienen una ocupación abarcan sola
mente los ocupados. Los sin trabajo en la
URSS hace ya más de 30 años que no existen
ni existirán, puesto que han sido liquidadas
las condiciones que dan origen al paro y, sobre
todo, ha sido eliminada la propiedad privada
de los medios de producción. .

45. La categoría de los ocupados proceden
te de la cifra de población activa, tampoco
puede ser comparada plenamente a nuestro
grupo de personas que tienen una ocupación,
porque en la categoría de ocupados'se incluyen
todos los de ocupación incompleta, es decir,
parcialmente parados, y en la URSS, como ya
se ha indicado acreca de esto, no existen los
parados parcialmente, puesto que cada persona
que trabaja en una rama de temporada tiene
posibilidad, en otro tiempo, de ponerse a tra
bajar en las empresas de otras ramas.

46. De las diferencias en la agrupación eco
nómica fundamental, adoptada en la estadística
de los países capitalistas y en la URSS, se
desprenden también diferencias en el indicador
de utilización de los recursos laborales. En la
estadística burguesa en calidad de este indi
cador se emplea un coeficiente de utilización
de la mano de obra que se presenta por la
misma relación de la cifra de los parados. con
la cifra de toda la población activa; en la
URSS, como indicador de utilización de los
recursos laborales se emplea la relación de la
cifra de personas que tienen una ocupación con
la cifra de todos los recursos laborales.

47. Los recursos laborales en la URSS
atañen a:

a) La población en edad apta para el tra
bajo (hombres de 16-59 años, mujeres de 16-54
años) con exclusión de los pensionistas, que
no trabajan, de esta edad; .

b) Personas que trabajan en edad de retiro
(con pensión)j" .

e) Adolescentes que trabajan de menos de
16 años.

48. La población de la URSS en edad apta
para el trabajo, según los datos del censo del
año 1959, se componía de 119,8 millones de
personas, y con exclusión de los pensionistas
que no trabajan de esta. edad, son 116,5 mi...
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56. A la vista de que en el número de per
sonas que tienen 'una ocupación en lo-que se
.refiere' a.Ia URSS se incluyen los ·obreros de
temporada, y en 10 que se refiere a los Estados
Unidos los trabajadores de temporada que no
trabajan en el momento del censo se computan
en el número de personas no incluidas en la
mano de obra, en los datos para los Estados
Unidos se .ha hecho la correspondiente corree-

. ciórr. El cotejo de los datos. demuestra que en
la URSS et porcentaje .de ocupados es un
13,9% mayor que en los Estados Unidos, y el

;r,

·1 Véase la monografía de A. F. Ulyanova, "Métodos
de preparación del balancé de' recursos de mano de
obra corrientes y 'planeados en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas", Actas, vol. IÍI, reunión B.5.
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llones de personas. En edad de retiro (hombres 85%. Si se tienen en cuenta, además, 5,8 ini
de 60 y más años de edad, y mujeres de 55 y llones de personas que estudian en edad apta
.más años de edad) trabajaban 10,7 millones de para el trabajo, entonces el porcentaje de utili
.personas, y además, de éstas, 5,9 millones de zación de los recursos laborales se eleva casi
personas estaban ocupadas en las organiza- al 90%1 y, además, los recursos laborales de
ciones sociales, estatales y cooperativas, y 4,8 varones se utilizan en el 97,570, y los de mu-
millones de personas en la agricultura personal jeres en el 84%. .
suplementaria. Los adolescentes que trabajan 54. A pesar de que los conceptos de pobla
de menos de 16 años constaban solamente de ción activa y de población no activa no se co
0,6 millones de personas, de los cuales el 80% rresponden con las categorías empleadas en la
estaban ocupados en livianos trabajos agrí- estadística soviética, para la comparación de
colas, principalmente en los coljoses en ellos datos totales de los censos de la URSS y
tiempo de la recogida de la cosecha, y el 2070 de los países capitalistas, los datos sobre ocu
estudiaban en las escuelas FZU o segúan otras pación de la población a partir del número de
clases de aprendizaje industrial en la industria los activos pueden ser comparados con alguna
y en otras ramas de la economía. aproximación con los datos sobre las personas

49. La cifra global de los recursos labo- que tienen una ocupación, incluyendo los miem
rales de la URSS (incluido el personal que bros de las familias de los coljosianos, de los
presta servicio en las Fuerzas Armadas) se obreros y de los empleados, ocupados en la
componía según los datos del censo de 127,8 agricultura personal suplementaria.
millones de personas (el 61% de la, población 55. Con cierta aproximación pueden ser
del país). Para el estudio de la utilización de también efectuadas comparaciones de los indi
los recursos laborales en la URSS se ejecutan cadores de utilización de los recursos laborales.
balances de los recursos laborales, en los cuales
se da una cifra general de los recursos labo- En calidad de ejemplo de semejante compara-
rales y de su distribución en tres grupos prin- ción se efectúa el cotejo de estos indicadores
cipales: a) las personas que tienen una ocu- según los datos del censo de población de la

URSS en 1959 y de los Estados Unidos en
pación;b) los que estudian en edad apta para 1960 (en porcentajes con el total):
el trabajo con abandono de la producción; .. e)
la población capaz para el trabajo en edad apta
para el trabajo, ocupada en la economía del
hogar y en la educación de los hijos en la
familia. .

50. En la relación de las personas que
poseen una ocupación, en el balance, se da su
distribución por ramas independientes de la
economía nacional. .

51. El balance de los recursos laborales se
establece en la URSS en conjunto para todo
el país, independientemente por república de
la Unión y autónomas, por regiones y zonas 1.

52. En la cifra de recursos laborales com
putados por el censo (12718 millones de per
sonas), 109 millones de personas tienen una
ocupación (incluyendo los ocupados en la agri
cultura personal suplementaria); 518 millones
de personas en edad apta paraeltrabajo estu
dian con abandono de la- producción; 12,8 mi
llones de personas: están ocupadas en la econo
mía doméstica, en la educación de los hijos en
la familia (de ellos el 89% son mujeres).

53. El nivel de utilización de los recursos
laborales consistía' de esta manera en más del

-
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porcentaje de personas en edad apta para el
trabajo, ocupadas en la economía doméstica, en
los Estados Unidos, casi es dos veces mayor
que en la URSS. La importancia relativa de
los que estudian con abandono de la producción
es en la URSS un poco menor que en los
Estados Unidos, pero es preciso no perder de
vista que, en la URSS, ha recibido un extenso
desarrollo la enseñanza nocturna y por corres
pondencia, con lo cual una gran parte de los
que estudian simultanean el estudio con el
trabajo. Estos estudiantes, con ocasión del
censo, se computan en el número de personas
que tienen una ocupación. En el curso escolar
1963-1964, más de 64 millones de personas, o
sea la tercera parte de la población del país
(sin tener en cuenta los niños en edad escolar),
estaban empeñadas en diferentes clases de ense
ñanza.

57. En resumen, conviene decir que, aunque
los conceptos de población activa e inactiva en
la estadística internacional durante los útimos
años son significativamente precisos en el mejor
aspecto, todos ellos reflejan cierta insuficiencia
de concepto. Para los fines de la consecución de
una distribución más correcta de la población
según las fuentes de los medios de existencia,
sería conveniente distribuir la población en
económicamente activa y económicamente no
activa. Los órganos estadísticos de la mayoría
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de los países socialistas han adoptado esta
agrupación. Además, en la categoría de pobla
ción activa se ha decidido incluir: a) las per
sonas que trabajan mediante retribución; b)
las personas que trabajan por cuenta propia
(campesinos individuales, comerciantes, per
sonas de profesiones liberales, artesanos, por
teadores, etc.) ; e) miembros de las cooperativas
de producción agrícolas y no agrícolas; d)
miembros que ayudan en la familia (solamente
los que regularmente ayudan en una ocupación
fundamental del cabeza de la economía); e)
miembros de la familia que trabajan en agri
cultura privada: f) los que sirven en las Fuer
zas Armadas. El resto de la población se consi
derará como no activa: a) personas a cargo
de personas particulares; b) personas a cargo
de las organizaciones estatales, sociales y coope
rativas; e) personas que viven de rentas que
no proceden del trabajo.

58. En los países capitalistas, en la población
activa de un determinado grupo, conviene dis
tinguir también los empresarios. En la pobla
ción no activa de estos países, en un determina
do grupo, conviene indicar los parados, y en el
grupo de personas que viven de las rentas que
no proceden del trabajo, incluir a los rentistas.

59. Semejante agrupación de la población
activa y no activa facilitaría la comparación de
los datos de los países socialistas y capitalistas.
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pretacíón, y ponen de nuevo en cuestión la
delimitación de la población activa.

9. Cada vez más, en los países en cuestión,
existen rentas de inactividad. Las personas de
edad están provistas de un retiro, los inválidos
del trabajo se benefician de una pensión, algu
nas mujeres casadas perciben una asignación
de madre en el hogar, los estudiantes reciben
una bolsa de estudios, los convalecientes una
indemnización diaria, etc.

10. El titular de tal renta tiene el derecho
de añadir una renta de actividad, por ejemplo,
un salario. Pero, en ciertos casos, esta acumu
ladón está prohibida o limitada. Muy frecuen
temente el interesado no conoce de manera
perfecta las leyes que regulan su situación.
Desde luego, en la duda, teme perder su renta
de inactividad, o de incurrir en alguna multa,
si se reconoce como ejerciente de una actividad
económica. ,

11. Esta tendencia, muy comprensible, tiene
por efecto falsear los censos de la población
activa. Como las tasas de actividad masculina,
en las edades comprendidas entre 25 y 55 años,
están muy próximas a la unidad, las diferencias
de un censo a otro (ajenas, bien entendido, a las
variaciones mismas de la población total) no
pueden venir más que de otras categorías, de las
"marginales", es decir, de las mujeres casadas,
de las personas de edad, de los jóvenes, cate
gorías cuya situación frente por frente de la
actividad no está determinada con precisión.

12. En otro tiempo, en los casos dudosos,
toda persona interrogada tenía tendencia a
declararse más bien como activo. El inactivo
era, en efecto, considerado como ocioso, como
un perezoso, incluso como un hombre sospe
choso frente a las autoridades. Convenía, por
consiguiente, declarar una profesión incluso
aunque ésta no fuese ejercida más que de
manera ocasional o intermitente.

13. Hoy la situación ha cambiado, ya no
hay riesgo alguno en declararse inactivo, puesto
que esta actividad está remunerada; confiere,
incluso, una cierta dignidad. Por el contrario,
existe un riesgo - por 10 menos, el interesado
10 cree - a declararse activo, por las razones
más arriba indicadas.

1. En los censos de todos los países, se hace
a los habitantes una pregunta sobre la actividad
que ejercen. Se trata casi siempre de actividad
económica y profesional.

1. ACTIVIDAD PROFESIONAL o NO PROFESIONAL

, 2. Cuando Hillary, por ejemplo, alcanzó a
costa de duros esfuerzos la cima del Everest,
no se clasificó como persona activa, porque no
se trataba de una actividad profesional, a menos,
sin embargo, que a la vuelta del viaje diese
sobre su ascensión conferencias remuneradas,
o vendiese un relato o una película. En este
caso, sería considerado como activo.

3. Igualmente, una madre de familia que
educa ocho hijos no se considera como activa,
cualquiera que sea la intensidad de su trabajo,
porque éste noes profesional.

4.. 0, también un niño, un adolescente,
puede trabajar noche y día preparando sus
exámenes, siendo considerado completamente
como inactivo.

S. Errores de apreciación pueden derivarse
de esta distinción. Se cita frecuentemente el
caso del hombre que al casarse con su criada
reduce en una unidad la población activa, sin
que nada haya cambiado en la actividad ejercida
por su mujer.

6. Este caso límite y espectacular no tiene
mucho alcance. Por el contrario, por el hecho
de la disminución de la duración del trabajo
profesional, mientras que el trabajo no pro
fesional (hogar, estudios, etc.), permanece
igual, el censo da una idea cada vez menos
exacta de la actividad de una población.

7. Estas anomalías pueden difícilmente ser
evitadas en el censo. Esta es la razón por la
que aparece la necesidad de encuestas sobre el
empleo del tiempo, en el curso de toda la jorna
da, de personas de diversas edades y condicio-

-,,_ nes.

JI. EL' COMPORTAMIENTO DE LOS CENSADOS SE
MODIFICA

8. Más recientemente han aparecido, en los
países muy evolucionados, otras dificultades
que entrañan errores de apreciación, de ínter
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

14. Por el hecho de esta evolución, la baja
de las tasas de actividad que se registran en las
zonas marginales no es real, o lo es sólo en
parte. Por una parte, en efecto, se debe al
cambio de comportamiento de los individuos
ante el censo. Esta tendencia no puede ir más
que acentuándose en el tiempo con la extensión
de las rentas de inactividad, la insuficiencia de
éstas para cubrir las crecientes necesidades y
el mejor estado sanitario de muchos trabaja
dores de edad.

II!. LA ACTIVIDAD DE DERECHO Y DE HECHO

15. Se llega, pues, a establecer una distin
ción entre el derecho y el hecho. Teniendo en
cuenta los dos factores, las personas pueden
clasificarse en tres categorías:
Activos de hecho, sin renta de inactividad;
Inactivos de derecho (renta de inactividad) ,

pero activos de hecho;
Inactivos de derecho y de hecho.

16. La actividad de hecho comprende las
actividades parciales. Pero se puede concebir
que por debajo de una duración mínima, por
ejemplo, una hora por semana, el individuo sea
considerado como inactivo o como activo en
paro.

17. En la práctica, sería muy difícil estable
cer en el censo la distribución según las tres
categorías anteriormente expresadas, por 10
menos en tanto que los interesados no tengan
la: certeza de' no correr ningún riesgo, al decla
rar su actividad. En realidad, en la mayor parte
de los países se satisface esta condición: en
efecto, incluso si su trabajo se efectúa ilegal
mente, los censos son anónimos y se establecen
solamente para fines estadísticos. Pero 10 que
cuenta aquí no es la realidad, sino la opinión
a su respecto. Ahora bien, las personas temen
siempre la comunicación entre la administra
ción del censo y la que les asegura su renta.

IV. LAS CONSECUENCIAS

18. En todo estado de causa, estos margí-
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nales son, en general, poco productivos, de una
parte, porque su duración de trabajo no es más
que parcial de otra parte, porque su actividad
se ejerce más bien en oficios pequeños de débil
productividad. Incluso cuando está justificada,
su exclusión de la población activa hace apare
cer para el conjunto de la nación un incremento
de productividad superior a la realidad.

19. Por otra parte, si se quiere medir la
importancia de la carga de la población inactiva
sobre la población activa, los censos dan una
impresión inexacta sobre la tendancia seguida.
Unicamente debería contar el importe total de
las rentas de inactividad, ejerzan ono sus
titulares una actividad.

20. Cuando la exclusión de la población
activa resulta simplemente de un cambio de la
respuesta, el incremento aparente de producti
vidad es puramente ficticio. Conduce a previ
siones demasiado optimistas que pueden recibir
una aparente confirmación, en tanto que el
movimiento se prosigue, pero que corren el
riesgo de encontrarse un día bruscamente
desmentidas, sin que la causa sea bien percibida.

V. Los CORRECTIVOS

21. Se puede encontrar sorprendente que, en
sociedades muy evolucionadas y muy controla
das, provistas de una densa red de seguridad
social, y de controles diversos, sea todavía
necesario recurrir a la operación primitiva del
cómputo de todos los habitantes en una fecha
dada. En ningún país, sin embargo,' se ha
juzgado posible proceder de otra manera.

22. Pero frecuentes encuestas sobre el em
pleo entre dos censos, practicadas sobre una
muestra suficiente, proporcionarían una solu
ción parcial, y permitirían, incluso, quizás,
efectuar la clasificación en tres categorías, dadas
más arriba, bajo la condición esencial de que
todas las garantías de secreto sean dadas a las
personas así interrogadas.
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1. El problema del empleo y de la utilización
de los recursos de trabajo es objeto de un
interés multilateral. Este interés se ha incre
mentado todavía más recientemente, a conse
cuencia de numerosos estudios sobre las
condiciones y los factores del progreso econó
mico y del papel, cada vez más importante,
del Estado en el campo económico y social.

2. La definición de· Ia población activa ha
estado influenciada, ante todo, por· la necesidad
de determinar la parte de la población dedicada
a actividades de utilidad social. Sin duda, está
influenciada igualmente por otros intereses,
pero el fondo económico y social del problema
se reduce, en resumidas cuentas, al grado y a la
manera de utilización de los recursos en mano
de obra del país.

3. El relacionar la cuestión con las rentas
y con las necesidades de la. población nos
parece una cuestión subordinada. Se determina
por el modo de utilización y el grado de parti
cipación en las actividades de utilidad social.

4. Se sabe que, en ciertos países, se acentúa
el interés sobre el elemento renta a fin de
obtener un cuadro completo de los medios de
existencia de la población. Me parece, sin
embargo, que una acentuación semejante des
plaza en cierta medida el interés a un plano
diferente.

5. En la estadística búlgara, se entiende por
población activa el conjunto de todas las per
sonas . que ejercen, una actividad de utilidad
social por la cual ellas perciben una remunera
ción o una renta.

6. El elemento decisivo de la definición es
el empleo, que comprende una actividad en el
sentido mencionado, independientemente del
carácter de éste, es decir, sin tener en cuenta
su fin: creación de bienes materiales y de
servicios productivos u otra clase de servicios,
en el marco de la administración, de la ense
ñanza, de la sanidad pública, etc.

7. El hecho de recibir un salario o una renta
nos demuestra la utilidad social de la actividad
ejercida y su cumplimiento sistemático, pro
fesional.

8. La población activa se presenta bajo dos
aspectos, según que la característica estadística
se relacione con un momento estrictamente
fijado o con t111 período de tiempo dado. En el
primer caso, forman parte de la población activa
todas las personas que estaban ocupadas en la
fecha de la encuesta y que recibían una remune
ración por su trabajo.

9. Para ciertas actividades productivas que
presentan habitualmente cierto carácter estacio
nal- tales como las industrias alimenticias, la
agricultura, hasta t111 cierto grado la construc
ción, la explotación forestal- , sucede frecuen
temente que el momento de la encuesta estadís
tica no coincide con la temporada de trabajo.
En este' caso, la estadística búlgara. considera
igualmente como activas -todas las personas

.que no han estado ocupadas en el momento de
la encuesta a causa del carácter estacional de
-su actividad, pero que han ejercido ésta durante
la temporada anterior a la encuesta.

10. Un aspecto preliminar del estudio de las
características socioeconómicas de la población
activa es la confrontación de la población activa
con los recursos en mano de obra del país. Esta
comparación debe permitirnos comprobar hasta
qué punto se emplean estos recursos en el país
en su conjunto y según distribución territorial,
haciendo distinción entre las poblaciones urba
nas y rurales, las mujeres y los hombres, los
diferentes grupos sociales, etc. De esta manera
se crea quizás la característica económica más
importante de la población, que mide la fuente
principal del desarrollo económico, descubrien
do una serie de aspectos sociales, del empleo y,
sobre' todo, enriqueciendo el contenido de la
población activa.

11. En la República Popular de Bulgaria,
esta confrontación se efectúa sobre la base de
los resultados del censo de. la población y,
también, partiendo de períodos de tiempo más
cortos, con ayuda del balance de la mano de
obra.

12. La comparación implica la aclaración
del contenido de la categoría "recursos en mano
de obra". Se forma a base del agrupamiento
por edad de la población, teniendo en cuentas
las personas aptas para el trabajo, los retirados
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en edad de trabajar, y las personas que ejercen
una actividad a una edad' superior a la apta
para el trabajo. La categoría de los "recursos
en mano de obra" se define más concretamente,
como sigue:

a) Población en edad de trabajar (hombres
de 16 a 59 años inclusive y mujeres de 16 a 54
años, inclusive) ;

b) Personas no ocupadas, en edad de tra
bajar;

e) Retirados no ocupados, en edad de tra
bajar; diferentes categorías de retirados.
Recursos de mano de obra en edad de trabajar:
a - (b + e).

d) Personas ocupadas en edad superior a la
apta para trabajar 1.

Recursos de mano de obra totales: a - [(b
+ e)] + d).

1 Las personas ocupadas que no están en edad de
trabajar, pueden hallarse principalmente en la agri
cultura y, sobre todo, en las propiedadesatixiliares
de los agricultores constituidos en cooperativas, de los
obreros y de los empleados, así como en las propie-
dades agrícolas privadas. .

a) Población apta para el trabajo

b) Población no apta para el trabajo

17. La confrontación de la población activa
con los recursos de mano de obra disponibles
permite, en efecto, determinar el grado de su
utilización, pero no da una idea justa de las
reservas reales en tiempos de trabajo que la
sociedad podría utilizar bajo diferentes condi
ciones.

18. Se puede, con esta relación, realizar una
estimación más completa, comparando, los
recursos de la mano de obra disponibles con
el efectivo medio anual de la población activa.

19. Un aspecto fundamental de lacaracterís
tica de población activa es-su. distribución 'por
grupos sociales. Esta distribución permite a la
estadística definir .la estructura social de la
población activa, observar los cambios sobre
venidos, determinar, en fin, los cambios en la
estructura social de la población.

20. El criterio que permite distinguir los
diferentes grupos sociales es complejo. Engloba
la situación' que ocupan las personas en la
producción social, sus relaciones con los medios
de producción, su papel en la organización
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13. La comparación puede establecerse sobre

la base del número absoluto de las personas, o
bien, del número medio anual de la población
activa. En la confrontación 'del número absoluto
de las personas, es, indispensable deducir los
militares del contingente de los recursos de
mano de obra, a fin de obtener el efectivo de
los recursos de mano de obra disponibles:

14. Recursos de mano de obra totales menos
las personas que efectúan su servicio militar
regular = recursos de'? mano de obra disponi
bles.

15. Los recursos en mano de obra disponi
bles se comparan con el efectivo de la población
activa, a fin de determinar el grado de utiliza
ción del potencial efectivo del país. .

16. La comparación, establecída sobre, la
base del número absoluto de personas, permite
distinguir varios grupos, que caracterizan la
estructura de la población desde el punto de
vista de su aptitud para el trabajo y de su
utilización socioeconómica. Estos grupos son
los siguientes:

{
Activa

~{ Población activa total
No activa

:::s{{
Activa

Población no activa total
No activa

social del trabajo, y la manera en que ellos
obtienen parte de la renta social. Es evidente
que el criterio comprende todos los elementos
esenciales que determinan las diferencias socia
les, lo que permite, por consiguiente, tener un
cuadro detallado de la estructura de la sociedad..

21. La aplicación de este criterio a la esta
dística búlgura permite discernir 'en la pobla
ción activa los grupos sociales siguientes: ,

a) Obreros ¡'
, b) Empleados ;

. ' e) Agricultores constituidos en coqpera-
.tivas.; ~ . ..

d) Artesanos constituidos en cooperativas:
e) Agricultores no constituidos en coopera

tivas;
f) Artesanos no constituidos en coopera

tivas;
.g) .Comerciantes' privados¡
h) Personas que. ejercen profesiones, libe

rales.

- - .......



CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
propiedad agrícola privada, cuya actividad
principal es la agricultura, y las personas que
ejercen su profesión en el sector privado.

30. De una naturaleza más especializada,
pero también importantísima, es la comparación
de la población activa por grupos sociales con
la distribución social de la población total.

31. Muy próxima a la característica de la
población, activa por grupos sociales, y no
obstante diferente de ésta, es su clasificación
según la forma de la empresa para la cual esta
población trabaja. Ha sido ya subrayado que la
forma de esta propiedad juega un papel impor
tante para la diferenciación de los grupos so
ciales. Sin embargo, este papel es el que juega
con otras características importantes que
componen el criterio fundamental.

32. La clasificación se hace según la carac
terística de la forma de propiedad de' las em
presas.

33. Se distinguen los grupos fundamentales
siguientes:

a) Las personas empleadas en estableci
mientos y empresas que pertenecen al Estado;

b) Las personas empleadas en cooperativas
agrícolas, industriales y otras;

e) Las personas empleadas en explotaciones
auxiliares de los agricultores, de los obreros,
de los empleados y de los artesanos constituidos
en cooperativas;

d) Las personas empleadas en las propie
dades agrícolas privadas, los talleres de arte
sanía y las empresas comerciales.

34. Esta clasificación de la población activa
permite fijar la importancia relativa de cada
sector social en el dominio del trabajo útil orga
nizado socialmente.

35. Un rasgo importante de la característica
socioeconómica de la población activa es su
clasificación por esferas de actividad. Según
esta característica, se distinguen dos grupos
principales:

a) Personas empleadas en la esfera de pro
ducción de los bienes materiales;

b) Personas empleadas en la estera de las
actividades no productivas.
. 36. Esta clasificación permite determinar
qué parte de la población activa está ocupada
en la producción de bienes materiales y de la
renta nacional, y qué parte ejerce una ocupa
ción no productiva, pero de utilidad social.

37. Esta característica de la población activa
en la República Popular de Bulgaria, se basa
en las informaciones proporcionadas por el
censo de la/población, así como en las recopila-
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22. En el grupo de. obreros se comprenden

todas las personas ocupadas directamente en la
producción, los transportes y la realización de
los bienes materiales, sin tener en cuenta si
esta actividad se ejerce en las empresas indus
triales del Estado, fábricas, las explotaciones
agrícolas del Estado, las estaciones de tracto
res, las sociedades de construcción, las em
presas de transporte y comerciales, o bien,
dentro de los establecimientos del Estado, de
las organizaciones sociales o de las empresas
para el servicio de la población.

23. Uno de los rasgos característicos de
este grupo es la producción. y distribución de
los bienes materiales.

24. Pero este grupo no se forma únicamente
a partir de esta característica. La forma de la
propiedad que determina el lugar de las per
sonas en la organización social del trabajo y la
manera de obtener la parte de renta social,
juegan igualmente un papel.

25. El grupo de los agricultores constituidos
. en cooperativa, engloba los miembros de las

explotaciones agrícolas constituidos en coope
rativas, así como los miembros de su familia
que trabajan en el sector socializado. No se
toma aquí en consideración si el trabajo pro
ductivo efectuado por los agricultores consti
tuidos en cooperativa, reviste un carácter
agrícola, industrial, o si está ligado con la cons
trucción o si es de otra naturaleza.

26. El grupo de los artesanos constituidos
en cooperativa es análogo, en cuanto a su aspec
to social, al grupo de los agricultores consti
tuidos en cooperativa. Este grupo comprende
los miembros de las diferentes clases de coope
rativas en el campo de la industria, de la pesca,
de la construcción, etc.

27. El grupo de los empleados comprende
las personas que trabajan en las empresas del
Estado y en los establecimientos encargados de
la dirección, de la organización técnica, de la
planificación, de los informes y del control de la
actividad económica, así como las personas cuya
actividad está directamente al servicio de la
población (sanidad pública, defensa nacional,
etc.). Se comprenden en este grupo las per
sonas que trabajan en las cooperativas agrícolas
u otras, para la dirección, la organización téc
nica, la planificación, los informes y el control
de la actividad económica.

28. Es evidente que los empleados difieren
de los obreros por el lugar que ocupan en la
organización social del trabajo.

29. Los grupos de agricultores y artesanos
no constituidos en cooperativa, engloban res
pectivamente las personas qué poseen una
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Esfera no
productiva

Esfera
productiva

40. Las ramas principales de la economía
nacional, son las siguientes:

uniforme por ramas, utilizada para el balance
de la economía nacional, en ramas, subgrupos,
diferentes tipos de producción (forma concreta
de actividad).

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

das corrientemente para el establecimiento del
balance de la mano de obra.

38. La distribución de la población activa
por esferas de actividad, se combina con su
distribución por ramas de la economía nacional.

39. Como punto de partida, uno se sirve
para este agrupamiento de la clasificación

a) Industria'
b) Construcción
e) Agricultura
d) Silvicultura
e) Transporte
f) Comunicaciones
g) Distribución de las mercancías
h) Otras ramas de la producción material
i) Construcción y obras públicas
j) Ciencias y servicios científicos
k) Enseñanza, cultura y artes
l) Finanzas, crédito y seguros
'111,) Administración
'1t) Otras ramas de la esfera no productiva

41. Cada una de estas ramas principales de 46. Los especialistas que tienen una instruc-
la economía nacional se divide en ramas, ción secundaria, superior, y que poseen una
subramas, y producciones concretas. Por ejem- formación especial, son igualmente distribuidos
plo, la rama principal de la economía nacional por ramas, subramas (según la nomenclatura),
"Industria", se distribuye en 16 ramas, éstas a puestos ocupados, etc.
su vez en 58 subramas, etc. 47. La combinación de las características

~2. Una clasi~cación sin:i1ar de la población "especialidad adquirida en las escuelas superio
activa por profesiones ha SIdo efectuada s~bre res y secundarias" y "puesto ocupado", presen
la ba~e. de los dat~s del.;enso de la probación, ta especial interés. Permite comprobar de qué
Se utiliza una claslficaclo~ detallada y una no- manera se saca provecho de las diferentes espe
menc1atura de las profesiones que comprende cialidades de la economía nacional.
decenas de millares de profesiones concretas. 48 S' .'1 . t '. . , d . , . lempre en conCX1on con a carac ens-13. La claslfi~aclon e l~ población por p~o- tica de calificación, es preciso también men-
feslone~ pl:opO!~lOna .una Imagen. muy precisa cionar la clasificación de las personas ocupadas,
de la distribución SOCIal del trabajo. según la duración de la temporada de trabajo.

44. Tiene una especial importancia la carac- , . . ,
terística o la calificación de la población activa . 49. Las caractensticas. de la poblaClon ac-
según el nivel de instrucción. Se efectúa anual- tíva se es~b!ecen, además, part1~do de los
menteen el país una encuesta concerniente a los datos. es~~hsticos por.grupo~ ?bte":ldo~ por la
especialistas que tienen una instrucción secun- combinación de las características l":~lcadas y
daria y superior, por grupos de especialidades. otras . ~ales como sexo, edad, duración de la
Los especialistas que han terminado sus estu- vacación pagada anual, etc.
dio~ sc;cundarios y sup~riores son enumerados 50. Es igualmente de un interés especial la
periódicamente de la misma manera, por edad característica "dimensión de la remuneración
y por año de terminación de sus estudios. obtenida", por ramas y subramas,. con cuya

45. Se proyecta establecer regularmente, ayuda se obtiene una amplia característica esta
desde el principio de 1966, un balance anual de dística de la población activa para el país en su
los especialistas. conjunto, y por divisiones territoriales.
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RESUMEN DE MONOGRAFIA

1

Intento de investigación de las activi..1'éllJes
exteriores de los miembros de las ex..
plotaciones agrícolas familiares

G. TlIEODORE

El autor subraya las preocupaciones que
acentúan el interés"sobre las rentas y, en con
secuencia, sobre las actividades no agrícolas de
los miembros de los hogares agrícolas. Los es
tadísticos que se dedican a investigar y a des
cribir estas actividades no agrícolas pueden
abordar este estudio según tres puntos de vista
distintos:

a) La renta extraída de la actividad no
agrícola;

b) El tiempo individual de trabajo;
e) La determinación de la existencia, de la

naturaleza y de la magnitud de la actividad
no agrícola, mediante -el censo o mediante
muestreo.

En apoyo del primer punto de vista, el au
tor cita diversos ejemplos relativos a los Esta
dos Unidos, Bélgica, Senegal, Ghana, Sudán.

En 10 que concierne al tercer método, pre
senta problemas de definición, de criterio de

actividad, de población a interrogar, sin con
tar los obstáculos psicológicos y técnicos con
los cuales semejante estudio tiene .que enfren
tarse.

El autor hace igualmente 'notar' qué, según
las regiones, podría ser interesante' estudiar la
simbiosis de un asalariado obrero para quien la
actividad agrícola complementaria puede ser ya
un factor de fijación, ya un factor de estabili
zación. Por otra parte, en el plano psicológico
y sociológico, se ha lamentado durante mucho
tiempo el aislamiento de la población agrícola.
La tendencia a la, participación en otras acti
vidades, puede, tí.esde luego, constituir ttll fac
tor de llamada de atención a los problemas
generales de la nación, aunque esta hipótesis
exige ciertas reservas.

Un estudio estadístico detallado de una en
cuesta sobre las estructuras agrícolas, llevada
a cabo en Francia en 1964, da fin a la memo
ria. El autor concluye recomendando, para el
estudio ele los problemas de la eloble actividad
de la mano ele obra agrícola, una atención par
ticular a los puntos de vista geográfico, de
edad, naturaleza y volumen de la actividad no
agrícola.
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA

MONOGRAFIAS

L. H. J. ANGENOT

Estructura por edad y número de viviendas en los Paises Bajos
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1. Cuando se estudia la correlación entre el
crecimiento demográfico de los Países Bajos
y la importancia del patrimonio de viviendas
que albergaba a esta población en el pasado,
sorprende comprobar que este patrimonio de
viviendas crece proporcionalmente más de pri
sa que la población. Resulta de ello que el nú
mero medio de ocupantes por vivienda decrece.
Esta disminución no es desdeñable.

2. En el transcurso de los años 1890, 1901
Y 1930, había en los Países Bajos un excedente
suficiente de viviendas vacantes, de forma que
el número de habitaciones ocupadas enton
ces podría considerarse - cuantitativamente
- igual a las necesidades de la población. En
1920 se encontró que el mercado apenas era
suficiente, como resultado de la estabilización
de la industria de la construcción provocada
por la primera guerra mundial. Un excedente
de sólo 9.000 viviendas, que además estaban
desigualmente repartidas, significaba una crisis
de la vivienda. Se calcula en '60.000 el déficit
para ese año 1920.

3. En los años que han precedido a la últi
ma guerra, el excedente de viviendas era im-

portante, pero a causa de la guerra de 1940
1945, este excedente desapareció para dar
lugar a un déficit. Con relación a la importan
cia de este déficit, durante mucho tiempo ha
habido que contentarse con aproximaciones que
presentan diferencias bastante considerables.

4. También, con ocasión del censo del 31 de
mayo de 1960, que completó la enumeración
de las viviendas, se procedió, por la misma
causa, a una encuesta relativa a las necesida
des de viviendas autónomas de las familias que
habitaban en una misma vivienda y a la de
las personas que vivían solas. Determinando
así las demandas de las familias y de las per
sonas que vivían solas, se pudo fijar en 190.000
la cifra del déficit. A esta cifra conviene aña
dir un excedente normal de 60.000 viviendas
vacantes, lo que llevaría a un total de 250.000.
Este número,' añadido al número de viviendas
habitadas, daría el número deseable de vivien
das en 1960, o sea 3.064.259.

5. El cuadro sinóptico 1 presenta los datos
relativos al padrón de las familias y de las vi
viendas para los años censales de 1899, 1909,
1920, 1930 Y 1960.

!.

Cuadro 1

li'ec1la de los censos

31-12-18{){) 31-12-I{)09 31-12-I{)20 31-12-1fJ30 3I-j-I!J60

I

lo Número de habitantes. . • . . . . . . . . . . . . .. 5.104.137
n. Número de persones que habitan en vivien-

das ~ ...•...
111. Número de viviendas ......•...........
IV. Número de viviendas habitadas ........• 1.088.736
V. Número de viviendas desocupadas Suficiente

VI. Déficit de viviendas .•.•..........•....
VII. Número de barcos y coches-remolque habi-

tados .. !tI •••••••••••••• ,. ¡ .. j -. • • .. • .. • • 10.669
VIII. Número deseable de viviendas".•.....•.• 1.111.500

425

5.858.175

1.267.284
Suficiente

12.544
1.292.600

6.865.314 7.935.565

- 7.688.903
1.508.7791.935.442

± 1.500.000 1.885.567
±9.000 49.875

±60.000

22.012 18.827
1.591.000 1.923.000

11.461.964

11.1Z:l.?40
2.823.685
2.811.602

12.083
±192.657

23,841
3.064.259



11 El número deseable de viviendas incluye un 2% de viviendas desocupadas.

Cuadro 1 (continuación)

FecTla de los censos

31-13 181)1) 31-12-11)01) 31-12-1920 31-U-ID30 31-5-11)60

IX. Número de habitantes [1 /IIIJ 4,55 4,10 4,06
Número de viviendas

x. Número de habitantes

[1 ¡VIII] 4,59 4,53 4,31 4,13 3,73
Número deseable de viviendas

XI. Número deseable de viviendas por cada
1.000 habitantes .....•................. 218 221 232 242 268
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autónoma, como por ejemplo una viuda y sus
hijos, un director de pensión y sus pensionis
tas;

b) Los solteros que viven con una familia,
de la que no son cabeza; una gran proporción
de este grupo está representada por niños;

e) Los solteros que viven individualmente
en una vivienda autónoma.

10. Para el año 1960, durante el cual aún
se padecía la crisis de viviendas de la pos
guerra, hay que añadir al número de familias
de solteros cabezas de familia y de solteros
que viven solos y ocupan una vivienda autó
noma, el número de los que, no ocupándola, se
encontraban buscando alojamiento. Estas cifras
han sido determinadas por una encuesta efec
tuada al mismo tiempo que el empadronamien
to de viviendas de 1960.

11. En fin, existe un grupo muy pequeño
de personas casadas, pero que viven separada
mente, que requieren viviendas autónomas que
ocuparán ya sea solas, ya con una familia de
la que son cabeza.

12. La demanda de viviendas por los solte
ros procede del grupo de los adultos de esta
categoría. Con el fin de definir este grupo,
para los cálculos, se divide a los solteros en dos
categorías: los que tienen 25 años y más y
los que tienen menos de 25 años.

13. La demanda de viviendas del conjunto
de la población se refiere a tres grupos que,
por sí solos, la determinan prácticamente por
entero: Son:

a) Matrimonios;
b) Solteros a la cabeza de una familia;
e) Solteros que viven solos.
14. Más del 80% de las demandas proce

den de los matrimonios. El número de parej as
es aproximadamente igual a la mitad del nú
mero de personas casadas. Tanto en 1899 co-

;
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6. En 1960 se procedió, además, por en
cuesta, a la determinación de la amplitud del
déficit.

7. La disminución de la cifra que representa
la relación entre el número de habitantes y el
número de viviendas, ya observada entre 1899
y 1930, ha proseguido en el curso de los últi
mos treinta años. La cuestión que aquí se
plantea es la de saber si esta evolución conti
nuará y, en ese caso, dónde se encuentra el
límite hacia el que dicha relación tendtrá en el
porvenir. Esta es una cuestión importante, pues
es evidente que esta disminución va unida a una
demanda considerable en el mercado de vivien
das: esto tiene una importancia particular en
los Países Bajos, donde sobre un territorio
relativamente reducido, se prevé que hacia el
año 2000 la población alcanzará la cifra de
20.000.000 de habitantes. Ahora bien, una dife
rencia de 0,1 habitantes en más o en menos
por vivienda, conduce a un aumento o a una
disminución de la demanda de 200.000 vivien
das. Se trata de definir la relación que existe
entre la estructura demográfica en cuanto al
sexo, la edad y el estado civil, y la necesidad
cuantitativa de viviendas.

8. Para esto ha habido que basarse en las
cifras obtenidas en el pasado, tal como figuran
en los censos y padrones de viviendas y fami
lias efectuados en 1899, 1909, 1920, 1930 Y
1960.

9. Los datos facilitados por los censos de
los años antes citados permiten repartir la
población según el sexo, la edad y el estado
civil. El padrón de familias y de viviendas nos
da una idea del número de familias que ocupan
una vivienda autónoma. En el grupo "solte
ros" (que comprende a los soIteros propia
mente dichos, los viudos, las viudas y los
divorciados) se pueden .distinguir:

a) Los solteros que se encuentran a la ca
beza de un hogar y que ocupan una vivienda
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mo en 1909 y en 1960, el 96,6% de las parejas
casadas habían pedido vivienda autónoma. En
1920 y en 1930, el porcentaje era del 97,5%.
Si se representa por 111, (mariées) el número
de personas casadas, la demanda de este sector

m ,
se expresa, pues, por "2 X 0,966 o por

J!!.. X 09752 ' , .

15. El número de solteros de 25 años y
más, se designa por n: Una parte de los sol
teros se encuentran situados a la cabeza de
una familia, ya se trate de su propia familia o
de otras. La demanda de viviendas de este
grupo era igual a n X 0,225 en 1930 y a
n X 0,205 en 1960.

16. L~ demanda de viviendas independien
tes, procedente del grupo de las personas que
viven solas, parece menos estable que la de los
grupos precedentes. La demanda de este grupo,
que eran n X 0,142 en 1930, ha aumentado
y se ha convertido en n X 0,211 en 1960.

17. Hay que observar que el porcentaje de
la demanda de viviendas en las grandes ciuda
des es más elevado que el porcentaje medio
del país. En 1960, Atnsterdam acusaba el por
centaje más elevado, el 34%. Este porcentaje
estaba en correlación lineal con el número de
habitantes de las ciudades, como 10 prueba el
cuadro siguiente =

427
Poreentaja Habitantes

Amsterdam 34,0 864.747
Rotterdam 32,0 729.030
La Haya 29,8 605.136
Utrecht 25,0 285.021

18. Para las localidades de dimensión infe
rior a Utrecht, se ha encontrado un porcentaje
próximo al porcentaje medio del conjunto del
país que se elevaba al 21,1%.

19. Para 1960, el conjunto de la demanda
de viviendas en los Países Bajos, se expresa
por la ecuación:

11t
L = "2 X 0,966 + n (0,205 + 0,211) - f,
representando f las familias que no viven en
casas, sino en barcos o en remolques, o roulot
tes. En 1960, f era igual a 23.841.

20. En 1930, la demanda de viviendas era
de:

m
L -: "2 X 0,975 + n (0,225 + 0,142) - f

21. Para los años 1899, 1909 Y 1920, la di
visión en grupos de las demandas de los solte
ros presenta inconvenientes y se estimó que se
podía utilizar, para este período de 30, años.
la suma de los parámetros válidos para 1930.
o sea = 0,225 + 0,142 = 0,367.

22. Los cuadros sinópticos 2 y 3 dan el re
sultado de los cálculos para los años 1899,
1909, 1920 Y1930. La analogía entre las cifras
de las dos últimas columnas es sorprendente.
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Cuadro 2

Nlímero de

TX 0,966
oiulendas
oellcadas

Fe&1la II X 0;36'1 f L de techo

31 de diciembre
de 1899 .... 809.374 291.126 10.669 1.089.831 1.088.736

31 de diciembre
de 1909 958.350 324.894 12.544 1.270.700 1.267.254

,. , .
Cuadro 3

IVIhllero de'

';' X 0;915
viviendas

Fecha " X 0,367 f
oellCadas

L de ¡eel¡o

31 de diciembre
de 1920 ..... 1.195.137 374.287 22.012 1.547.412 a

31 de diciembre
de 1930 .. ó; •• 1.476.677 422.658 18.827 1.880.508 1.885.567

a Evaluaci6n de las necesídades en 1920: 1.560.000
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23. El cuadro sinóptimo 4 presenta las ci

fras correspondientes al año 1960. La última
columna da el número de viviendas necesarias

según los resultados de la encuesta llevada a
cabo de forma rigurosa al mismo tiempo que
el censo.

ASPI

36.
1.000
tesis t

Cuadro 4
1,02 X

u Necesidades reveladas por la encuesta.

Fecha

31 de mayo
de 1960 .. 2.465.113 575.070

f

23.841

L

3.016.342

Nlimero de
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3.016.500 n
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24. Un patrimonio de viviendas verdadera
mente suficiente para la población implica un
excedente del 2% de viviendas libres. El pa
trimonio deseable es, pues, igual a 1,02 L.

25. La necesidad de viviendas es en fun
ción del número de adultos. Desde hace más
de un siglo este número ha ido en aumento
relativo respecto al total de la población, como
10 demuestran los cambios ocurridos en la for
ma. de la pirámide de edades. Esto explica el
aumento relativo de la necesidad de viviendas
respecto al aumento de la población.

26. Es posible, con la ayuda de proyeccio
nes demográficas, calcular los valores que re
presentan la población del futuro, repartida en
grupos, según la edad y el sexo.

27. La fórmula L antes calculada, permite
determinar el número que representa la nece
sidad de viviendas de la población holandesa.
Este número -lo repetimos - está en fun
ción del número de personas casadas y del

. número de solteros de 25 años y más.
28. Un factor incierto es la nupcialidad.

Después de la guerra, se ha podido comprobar
una ligera y continua disminución de la edad
media de los contrayentes.

29. La ocupación media de las viviendas
es, en parte, función de la natalidad. Una nata
lidad elevada determina, en igualdad de cir
cunstancias, una ocupación media relativamen
te más elevada que una natalidad baja.

30. En los Países Bajos la natalidad es ele
vada. La tasa dé reproducción neta es de 1,50
y la tasa de reproducción intrínseca es de
0,0137. Determinamos, más abajo, el valor ha
cia el que tenderá la ocupación deseable de las
viviendas, admitiendo que el nivel actual de la
natalidad se mantenga y que los índices de
mortalidad sean iguales a los de los años 1956
a 196(). Además, esto se basa el} una relación
de masculinidad de los recién nacidos de 1,05.

31. La repartición de la población en gru
pos diferenciados por la edad, se establece con
ayuda de la ecuación de Lotka 1 :

cp(a) = bpe-pap(a).

32. Esta ecuación nos lleva a la imagen de
una población de estructura estable, que com
prende, por cada 1.000 habitantes, 443 perso
nas casadas y 126 solteros de 25 años y más.

33. p,e admite que por cada 1.000 habitan
tes, hay dos barcos y roulottes, o coches-remol
que, habitados, y se obtiene así, por aplicación
de la fórmula que nos da L:

m = 443
n = 126
f= 2

34. Por 10 que respecta a los parámetros
haremos las siguientes observaciones: para las
parejas casadas, k necesidad de viviendas, a
10 largo de un período de 60 años, no se ha
desviado más que en raras ocasiones del 96,6%
de su número. Este porcentaje puede mante
nerse en el futuro. Para los solteros, cabezas
de familia, se considera como utilizable el por
centaje del 20,5% relativo al año 1960.

35. Sin embargo, no ocurre 10 mismo en lo
que se refiere a las necesidades de las personas
que viven solas. Los datos muestran, en efecto,
que la necesidad de viviendas autónomas au
menta aquí con el grado de urbanización. Dado
el crecimiento demográfico de los Países Bajos
sobre el pequeño territorio, es necesario con
siderar la progresión del porcentaje. Se puede
suponer que el porcentaje relativo a las per
sonas que viven solas alcanzará a la larga la
proporción de un 30 a un 40%; nosotros nos
quedaremos con la cifra del 35%, que es apro
ximadamente la de Amsterdam para el año
1960.

1 A. J. Lotka, "Analyse jíémographlque", Théorie
lillalytiqlte de¡s assóciations biologiqlles, parte 2 (París,
Hermann 1939), pág. 68, ecuación 146.

.{
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36. El número deseable de viviendas para
1.000 habitantes, teniendo en cuenta las hipó
tesis expuestas, convergirá hacia:

1,02 X 4~3 X 0,966 + 126 X (0,205 + 0,3.50) - 2

= 288

La ocupación de viviendas correspondiente a
este número es de 3,46.

37. Como hemos visto, los valores antes ci
tados representan medias relativas al conjunto
del país. En algunas grandes ciudades donde
la tasa de reproducción es sensiblemente infe-
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LA VIVIENDA 42~1
rior a la tasa media del país, se han obtenido
ya, como valores representativos del patrimonio
de viviendas deseable, cifras superiores a la de
288, antes calculada.

38. Este resultado no equivale a. una proyec
ción: en efecto, la hipótesis de que el factor
intrínseco de reproducción se mantendrá al
elevado nivel actual, presupone probablemente
una natalidad futura demasiado fuerte. Tam
bién se prevé que esta cifra de 288, que repre
senta el número deseable de viviendas para
1.000 habitantes en los Países Bajos, será lige
ramente sobrepasada,



r
I

r-

í
I As

430

V. F. BOURLIN

Aspectos demográficos de la ordenación urbana y de la construcción
de viviendas
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6. En Rusia antes de la Revolución. socia
lista de Octubre (antes del año 1917) el desa
rrollo de la industria se operaba al mismo
tiempo que d empobrecimiento y la ruina de
masas de campesinos, principalmente en las
regiones de superpoblación agraria. Parte de
estos campesinos marchaba a las regiones me
ridionales poco pobladas de Rusia, donde se
empleaban como braceros en las grandes explo
taciones de los terratenientes y de los labra
dores acomodados, pero la mayoría de ellos
marchaba en busca de empleo en fábricas, ta
lleres, minas, industria petrolera, etc., aumen
tando la cifra de la población urbana.

7. A consecuencia de semejante emigración
de la población rural a los centros industriales
la población urbana de la parte europea de
Rusia desde el año 1863 hasta 1913 había au
mentado en el triple, mientras que la cifra de
la población total había crecido el doble. La
importancia relativa de la población urbana
para este mismo territorio se había aumentado
durante este período del 10 al 15%' Los rit
mos de crecimiento de la población de los
grandes centros, principalmente de los centros
industriales y comerciales, fueron mucho más
elevados que el total de la población urbana:
si la cifra de la población urbana durante los
citados 50 años creció el triple, la población
de las ciudades cuya cifra de población a prin
cipios de 1914 era de 100.000 habitantes, había
crecido en 4,2 veces. Se empezó la concentra
ción ínteisíva de la población en las grandes
ciudades: el número de ciudades con población
de 100.000 Y más habitantes creció de 3 a 28
en el año 1914. San Petersburgo y Moscú se
convirtieron en los más fuertes centros indus
triales con una población en cada una de más
de millón y medio de habitantes. En estas dos
capitales a principios del año 1914 estaba con
centrada más del 20% de la población urbana
de la Rusia europea.

8. Muy característico de las grandes ciuda
des de aquel tiempo es el crecimiento de su
población en mayor grado a cuenta de la co..
rriente exterior que a cuenta del crecimiento
natural. El crecimiento natural de la población,

I
¡

,'{'

1. La influencia del surgimiento y del cre
cimiento de las ciudades sobre los.procesos de
mográficos se puede examinar solamente a base
del conocimiento de todo el proceso de desa
rrollo económico de un país dado, en relación
con el análisis de los factores políticos e histó
ricos. Además, para una correcta comprensión
de estos procesos una significación especial
mente importante tiene el conocimiento del
desarrollo y de la distribución de mano de
obra.

2. El descubrimiento y explotación de las
fuentes naturales de materias primas y de com
bustible conduce a la formación, en los lugares
de desarrollo de la industria extractiva, de una
multitud de aglomeraciones urbanas no gran
des. Entre éstas, aquellas en las cuales, a base
de la utilización de las fuentes próximas de
materias primas y de combustible, surgen em
presas de la industria fabril que se convierten
frecuentemente en grandes ciudades.

3. Después, a consecuencia del perfecciona
miento de las vías de comunicación y, también,
del efecto de una serie de factores que favore
cen el desarrollo de la industria en determina
das regiones (la existencia de mano de obra
barata junto a la elevada densidad de pobla
ción, el desarrollo de los industriales artesa
nos, la existencia de cuadros calificados, la
proximidad de fuentes de energía, etc.), se
opera. un alejamiento de los centros de la in
dustria fabril de las fuentes de materias pri
mas y la transformación de las aglomeraciones
urbanas independientemente de las regiones de
la industria extractiva.

4. El desarrollo de la industria provoca U11
rápido incremento de las necesidades de mano
de obra suplementaria, la cual se extrae de las
localidades rurales, aumentando la población de
las ciudades y de las aglomeraciones de tipo
urbano.

5. En diferentes condiciones históricas y so
cioeconómicas los procesos de la industrializa
ción y urbani-ación deIas regiones industria
les tienen diverso carácter.
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por ejemplo, ele San Petersburgo y de Moscú, a . 10. Los campesinos que se arruinaron y se
finales del siglo XIX y principios del siglo colocaron en las fábricas y talleres de las
XX, no superó el 20-25% del crecimiento total grandes ciudades, poblaron los pisos pobres de
de su población. La parte restante del creci- los extremos y de los arrabales, donde el alquí
miento de la población de estas ciudaeles indus- ler de la vivienda era más bajo que en la
trlales 10 fue mediante la afluencia ele pobla- parte céntrica de la ciudad.' Muchos de ellos
ción de los lugares rurales. mismas construyeron en los suburbios débiles

9. Una particularidad distintiva del crecí- edificaciones de barro y de adobe. En Moscú,
miento de las grandes ciudades en relación con por ejemplo, el número de habitantes en el cen- .
el desarrollo de la industria fue la población tro y en los extremos se modificó de la manera
de los extremos urbanos con arrabales obreros siguiente 1:
y barriadas situadas en la proxirv'dad de las
zonas industriales de la ciudad. 1 A. G. Rashin, Naselenie Rossil so 100 let, pá!i". 117.

Cuadro 1

11. Durante 45 años la población de Moscú
ha aumentado en 3,4 veces; aelemás, la pobla
ción de la parte central de la ciudad ha crecido
el doble, y la población de las afueras en 4,5
veces. Por este motivo la importancia relativa
ele la población de las afueras en la cifra total
de la población de Moscú ha aumentado del
56,5% en el año 1871, al 75% en el año 1917.
Esta misma situación ha ocurrido en San
Petersburgo y en otros centros industriales de
la Rusia prerrevolucionaria.

12. En este período en las zonas urbanas
pobladas por obreros se advierte una gran difu
sión de "albergues nocturnos" de toda clase,
de viviendas de tipo cuartel, así como de tabu
cos urbanos. En, Moscú, por ejemplo, en el
año 1912, vivían estrechamente 325 millares
de personas en pequeños cuartuchos, carentes
de las condiciones higiénicas más elementales,
y a veces se reunían dos o tres personas en
un s010 rincón. Así vivían muchos obreros en
las ciudades de la Rusia prerrevolucionaria,
Los obreros de las minas y de los veneros de
la cuenca del Don y de Krovorod vivían pre
dominantereente en chozas de barro y de ado
bes.

13. Las malas condiciones de vivienda, jun
tamente con el bajo nivel de consumo y el
pesado trabajo, fueron algunos de los factores
fundamentales determinantes del crecimiento
de la morbilidad v la elevada mortalidad entre
las capas pobres de la población urbana.

s« el En las
Total centro afueras

129,8
191,9
252,5
271,1
297,7

Respecto
a la poblaciólI ';

del centro

Poblacién. de las
afuerosell pOI'cell1aje

56,5
65,7
71,1
73,1
74,8

Respecto
a la poblaci611

total

201,5
141,2
122,2
129,4

Ritmo de crecimiento
de la poblaci6n

(e11 porcentaje respecto
al afio precedellte)

En el EIl las
centro afueras

136,3
107,3
113,8
117,9

14. La mortalidad general en los extremos
ele Moscú, como también en San Petersburgo,
superaba en más del doble la mortalidad en la
zona céntrica: la mortalidad por'disentería den
tro del área poblada por la gente pobre era casi
siete veces mayor que en el centro, respecto
al tifus exantemático de 9,5 veces.

15. Semejante diferencia, expresada viva
mente entre las condiciones de vida de la po- ,
blación en el centro y en .los extremos de la .
ciudad, tiene lugar en muchos grandes centros
industriales de la Europa occidental, Asia y
América.

16. La crisis de la vivienda aquí se apoya
en la existencia de un paro constante y un ele
vado nivel de las rentas de vivienda.

17. La industrialización de Rusia después
de la Gran Revolución socialista de Octubre
nevé consigo un carácter especial. El proceso
de reconstitución y de intenso desarrollo de la
industria no solamente 1-~' se acompañó de la
ruina del campesinado pol.re, sino al contrario,
transcurrió simultáneamente con la consolida
ción de la economía campesina y también des
pués de la reconstrucción de toda la. agricul
tura sobre la base de una nueva técnica ade
más de la ayuda de la industria urbana. Du
rante 50 años la cifra y composición de la
población de la URSS se modificó de la ma
nera siguiente:

340
685
967

1.182
1.530

262
357
383
436
514

Nlímerode 1Iabitalltes
según el ceusoy estimaciones

(millares)

602
1.042
1.350
1.618
2.044

Aflos

1871" " " " ..
1897" ..
1907 .
1912 "
1917 .
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Cuadro 2

Cifra dll poblaci61J 1mportatlcia relatlva
(millonesde Personas) (en porcentaje)

A1lo Total Urbana Rllral Urbana Rllral

1913................................. 159,2 28,5 130,7 18 62

1939.....................•........... 190,7 60,4 130,3 32 68

1959 (según censo en 15-1) ............. 208,8 100,0 108,8 48 52

1964 (según censo en 1-1) .....•........ 226,3 118,6 107,7 52 48

...-. ........-

18. Desde el año 1913 hasta 1964 la cifra
general de población aumentó en el 42%, y en
ese mismo tiempo la cifra de la población ur
bana aumentó en algo más de cuatro veces, y
la cifra de la población rural disminuyó en el
180/0.

19. Durante ese tiempo la atrasada Rusia
agraria se transformó en un país industrial con
una industria desarrollada y dotada de una
avanzadísima técnica, y con una fuerte agri
cultura mecanizada. La producción global de
la industria aumentó en el año 1963 en rela
ción con el año 1913 en 52 veces. La produc
ción de la construcción de maquinaria y de la
metalurgia durante ese mismo tiempo se in
crementó en 400 veces, la producción de la
industria química y de resinas y amiantos y
también la producción de energía eléctrica en
200 veces, la extracción de petróleo en 20
veces, la fundición de hierro 14 veces y la pro
ducción de cemento en 34 veces.

20. Semejante desarrollo de la industria exi
gía una gran cantidad de mano de obra. En
las condiciones en .que todo el campesinado
obtenía tierra, cuando el proceso de expolio de
la tierra y de la ruina de los campesinos de
las economías campesinas, después de la revo
lución, habían cesado, y los campesinos comen
zaron a vivir mejor, la industria no podía de
la misma manera que anteriormente contar
con la espontánea afluencia de la mano de
obra adicional procedente del campo. Un pa
pel decisivo en el abastecimiento de cuadros de
obreros a la industria jugó la organización del
trabajo en la producción agrícola, gracias a 10
cual en el campo se liberó uná parte impor
tante de la poblaciónen edad apta para el tra
bajo. El Estado empezó a realizar en recluta
miento organizado de personal que desea tras
ladarse a trabajar en la industria y. la cons
trucción, y los coljoses dejaron marchar cam
pesinos que habían expresado su deseo de tra
bajar en la ciudad. De esta manera sucedió
conforme a un plan una emigración organi
zada de parte de la población rural a la ciudad
y a aglomeraciones de tipo urbano.

21. Más arriba se ha indicado que a prin
cipio del año 1964, en relación con el afio 1913,
la cifra de la población rural había disminuido
casi en 23 millones de personas. Pero esto no
condujo a una disminución de la producción
de la agricultura. Al contrario, la reconstruc
ción de la agricultura, su mecanización y
electrificación, y el empleo con buen resultado
de una técnica agraria, consiguieron aumentos
de rendimientos de la producción de la agri
cultura y el incremento de su capacidad de
producción. La producción global de la agri
cultura de la URSS había aumentado en el
año 1%2 en relación con el año 1913 en 2,3
veces y la producción de mercado había au
mentado de 32 a 55%. El cultivo de los cerea
les en el año 1962 ascendía a 149 millones de
toneladas, frente a 86 millones de toneladas en
el año 1913; la remolacha azucarera (de fá
brica), a 47,4 millones de toneladas, contra 11,3
millones de toneladas en carne (peso en canal)
produjo 9,5 millones de toneladas; frente a 5
millones de toneladas, de leche, 63,9 millones de
toneladas, frente a 29,4 millones de toneladas.

22. Gracias a semejante aumento de la pro
ducción de artículos a base del incremento de
la productividad del trabajo, la agricultura so
cialista puede abastecer en dimensiones cada
vez más crecientes a la población con produc
to~ alimenticios, y a la industria con materias
primas.

23. El desarrollo industrial de la Unión
Soviética estuvo acompañado de un crecimien
to significativamente más rápido de las pobla
cionesurbanas del que tuvo lugar en la Rusia
zarista. Solamente durante 25 años, de 1939 a
1%4, el número de aglomeraciones urbanas
había aumentado en la URSS de 2.762 a 5.079,
es decir, en más del 80%, y la cifra de pobla
ción de los mismos casi en el doble. Para el
10 de enero de 1963 en 178 ciudades de la
URSS la población sobrepasaba los 100.000
habitantec, incluyéndose en éstas 28 ciudades
que. tenían medio millón o más' de habitantes.

24. Con ritmos especialmente rápidos se
desarrolló tÍa industria y juntamente con ella
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Cuadro 3. Disponibilidad de vivienda en millones de metros cuadrados
(superficie total al final del año)

1.128
714

1.074
670

832
500

I{)s8

557
371

I{)S2

421
267

I{)40

30. Gran parte del fondo de vivienda colec
tivizada en las aglomeraciones urbanas se cons
truye con todas las comodidades comunes en
el lugar de las antiguas viviendas demolidas o
en nuevas zonas. En los extremos de las ciu
dades se alzan casas residenciales gigantescas
juntamente con escuelas, hospitales, cines y
teatros, jardines para la infancia y casas cuna.
De esta manera gradualmente desaparecen las
diferencias entre el centro y los extremos de
las ciudades, no solamente en la disponibilidad
de superficie de la vivienda, sino también en
el carácter de la construcción, en la ordena
ción urbana de las calles y de las casas residen
ciales, en la disponibilidad de establecimientos
culturales y existenciales, etc.

31. El saneamiento de las condiciones de
vida de la población y de las condiciones de
trabajo en las ciudades se lleva a efecto me
diante la ejecución de un amplio programa de
desarrollo de sanidad, incluyendo la construc
ción de hospitales, policlínicas, sanatorios, ma
ternidades, consultorios especiales para niños
y mujeres, provistos de cuadros de personal
médico, y equipos de los establecimientos mé
dicos con los más uuevos aparatos e instru
mental.

32. Enorme importancia para la salubridad

Borkuta, Bratsk, Dívnogorsk y varias otras.
26. Dimensiones grandiosas de la construc

ción industrial, elevados ritmos de crecimiento
de las ciudades y de la población. urbana en la
URSS, no solamente no han conducido a un
empeoramiento de las condiciones de vivienda
de la población urbana, sino al contrario, las
condiciones de vivienda de la población de la
URSS mejoran de año en año. .

27. Poco tiempo después de la revolución,
se liquidaron los cuchitriles que habían que
dado como herencia de la Rusia zarista, se
adoptaron medidas para la liquidación de' las
diferencias en las condiciones de vivienda del
centro y de los extremos de las ciudades me
diante el reparto de pisos entre sus habitantes.
Seguidamente se desarrolló en la Unión Sovié
tica una construcción de viviendas nunca vista
por sus dimensiones y ritmos. Sobre las di
mensiones de esta construcción se puede juz
gar por los datos siguientes sobre la dinámica
del fondo de viviendas urbanas:

180

I{)I3

Afio 1962

U,6
. 7,3

6,0
6,6

Disponibilidad total de vivienda urbana ..
De esa cifra, socializada .

manía .........•........ 10,5 10,0
Italia . . . . . . . . . . . . 5,6 7,2

28. La cifra de población urbana, desde el
año 1913 hasta el año 1963, creció cuatro
veces, y el fondo de vivienda urbana se aumen
to 6,3 veces. Además, es preciso saber que
muchos millones de metros cuadrados de la
superficie de vivienda fueron destruidos por
los invasores hitlerianos en el período de la
Guerra Patria de 1941-1945. Una envergadura
especialmente grande alcanzó la construcción
de vivienda en los últimos años. Si en prome
dio por año en las ciudades y aglomeraciones
de población obrera durante el quinquenio an
terior a la guerra se pusieron en servicio 9,8
millones de metros cuadrados de superficie
total, de 1954 a 1958 fueron 46,1 millones de
metros cuadrados, y de 1959 a 1963, 80,3 mi
llones.

29. La Unión Soviética supera a los países
de máximo desarrollo del mundo en el número
de viviendas construidas. Por 1.000 habitantes
se construyeron viviendas en:

. A~1"7

Unión Soviética 10,8
Estados Unidos ......•.... 6,1
Inglaterra 6,0
Francia 0,2
República Federa; de Ale-

-
también las ciudades de las regiones orientales
de la URSS. Por término medio el crecimien
to de la población urbana de 1939 a ~964 fue
igual al 96%, la población de las ciudades de
la región del Volga, U ral, Kazadstán, Asia
central y Siberia aumentó en más del doble.
Por ejemplo, en 10 de enero de 1964, con rela
ción al año 1939, la población de Sverdlosk era
igual al 212% ; la de Kuibishev, al 238% ; la de
Cheliavinsk, 2890/0; la de Omsk, 243%; la de
Novosibirsk, 251%; la de Krasnoíarsk, 274% ;
la de Karaganda, 308%; la de Alma-Ata,
2730/0; la de Dushamb, 359%; la de Frunz,
368%, etc.

25. En los años de la industrialización de
la URSS, a consecuencia de la explotación de
los yacimientos locales, valiosos para la crea
ción de empresas industriales y la asimilación
de regiones nuevas del país, surgieron nuevas
ciudades: Karaganda, Magnitogorsk, Novo
kuznets, Komsomol sobre el Amur, Angarsk,
Norislk, Igalka, Volski, Novokuibishevsk,
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125,0

126,4

135,2

124,5

157,3

154,9

116,6

Número denacidos por
1.000 habitantes
en zonarllral
en porcentaje

¡'especto al número
delos nacidos
eII la ciudad

39. Existen diferencias significativas en 1
estructura por edades entre la población urba
na y la rural. La. distribución de la poblaciói
de la URSS en tres grupos fundamentales d~
edad según losdatos censales de 1926, 193·'
y 1959 se caracteriza por 10 siguiente (en pos
centaje respe~y> al total) :

parecerá también la diferencia en la tasa de
natalidad.

urbana ejerce una significativa influencia en la.
modificación de los índices demográficos, cul
turales y socioeconómicos de toda la población;'
puesto que por estos indicadores se hallan las
diferencias correspondientes entre los habitantes
de las ciudades y de los centros rurales. .

36. Uno de los índices demográficos funda-.
mentales es la tasa de natalidad. Es sabido que
la tasa de natalidad, entre la población urbana,
es más baja que entre la rural. Este fenómeno
depende de una serie de causas; por ejemplo, í

de la gran ocupación de las mujeres de la
ciudad con trabajo asalariado, el cumplimiento.
de deberes sociales, el contraer matrimonio las '
mujeres de la ciudad en edades menos jóvenes
que en el campo, la instrucción en centros de
enseñanza media y superior, un mayor empleo
de los medios anticonceptivos en la dudad, etc,:

37. La diferencia en las tasas' de natalidad]
tuvo lugar entre la población urbana y la rural, t

tanto en la Rusia prerrevolucionaria, como en 
la URSS.

Númerode nacidos
por 1.000 habitantes

Cuadro 4:

En lascilldades
'Y aglomeraci01les En los

Años detipo IIrbano lllgares rllra/es

1913................ , . 31,7 49,1

1926.................. 34,1 46,1

1928..... : ............ 30,2 47,5

1955.................. 23,5 27,4

1959.................. 22,0 27,8

1961........ , ......... 21,2 26,5

1962.................. 20,0 24,9

38. En relación con el año 1913, en el año
1962 la diferencia entre la tasa de natalidad en
la ciudad y en el campo disminuyó en más de
tres veces y media. En el futuro en la URSS,
a tenor de la transformación del' socialismo en
el comunismo, gradualmente desaparecerán las
diferencias socioeconómicas y. de vida y de
cultura entre la ciudad y -el campo, y junta
mente con ellas, como una de las jnaniíesta
clones de estas diferencias evidentemente desa-

434
. de la población tiene la circunstancia de que a

toda la población de la URSS, desde los prime
ros años, de existencia del Estado soviético,

. cualquier clase de asistencia médica se concede
gratuitamente.

33. Al final del año 1963 para cada 10.000
habitantes de la URSS había 90 plazas en
hospital, frente a 13 en el año: 1913, y los mé
dicos (excluidos los dentistas) eran respecti
vamente 20,6 frente a 1,5. En el servicio
médico de la población, la URSS supera a los
más avanzados países de la Europa occidental
y de América. En los Estados Unidos en el
año 1961 había 12 médicos por 10.000 habi
tantes, en la República Federal de Alemania 14,
en Francia 11.

34. La elevación del nivel de vida cultural
y material de la población y los éxitos de la
sanidad consiguieron la disminución de la morI talidad, el aumento de la duracíóudeIá vida
y el elevado crecimiento natural de la población.

35. El incremento de la cifra de la población

':/"T'-- ..~
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Cuadro 5

1936 I939 1959

Ciudad Campo. Ciudad Campo • Ciudad Campo

TOTAL DE LA POBLACI6N 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

J6venes en edad no apta
31,6 41,4 30,9 27,5para el trabajo•........ 40,8 33.1

En edad apta para el tra-
bajo (hombres de 16-59
años, mujeres de 16·54

61,1años) ..... ,. ........... 50,1 61,8 49,9 62,2 53,0
En edad superior a la apta

7,2 8,5 ",3para el trabajo......... 9,3 10,3 13,9

435

Cuadro 6

Poblaci611 Pobla-
urbana Poblaci6n cron
'Yrural urbana rural

47. Antes de. la revolución, al principio del
curso escolar 1914-1915, en el territorio que
actualmente ocupa la URSS, había 105 cen
tros de enseñanza superior y en ellosse ins
truían 127 millares de estudiantes. Al principio
del curso escolar 1963-1964, en la URSS
existían 741 centros de enseñanza superior en
los.cuales se instruían 3.258 millares de estu
diantes. Durante ese mismo tiempo, el número
de .centros de enseñanzas especiales medias
había aumentado de 450 a 3.625, es decir, ocho,

el 82,5%, en los lugares rurales el 16,9%, en
la agricultura respectivamente el 6,3% y el
78,9%; en el comercio, alimentación colectiva,
abastecimientos, suministro técnico material y
ventas, 10,4y 3,4%.

45.. En la composición de la población ur
bana los obreros son el 66%, los empleados
30,5%, los coljosianos 3,3%, en la población
rural respectivamente 31,9%, 10,5% y 57,3%.

46. La correlación entre el nivel de ins
trucción de la población urbana y el de la
rural se ve por los datos siguientes de los cen
sos de población de la URSS de los años 1939
y 1959:

'.

2
6

37
188

16
32

162
344

De cada 1.000 habitantes tie
nen instrucci6n superior
concluida:
Año 1939...... .....•...• 6
Año 1959................ 18

De cada 1.000 habitantes tie-
. nen instrucci6n superior no ,
concluida, media 'Y media
incompleta :
Año 1939.. .. . .. .. .. . . .. . 77
Año 1959.. .. .. .. .. . .. .. . 263

40. La importancia relativa de la población
más jóven y más vieja de la edad apta para
el trabajo en la ciudad es más baja que en el
campo y en la edad apta para el trabajo más
elevad~ entre la población urbana que entre
la rural.

41. La tasa inferior de natalidad en la ciu
dad condiciona una disminución de la impor
tancia relativa de la población en la edad más

· joven de la apta para el tr~bajo. La impor
tancia relativa de la población en edad apta

· para el trabajo más elevada e!11a ci?dad de
pende mucho de los procesos migratorios, pues
to que como es sabido la estructura por edad
de la población que se ha trasladado de los

· lugares rurales a los.urban~s, se distingue ~?r
la elevada importancia relativa de la población

· en edad apta para el trabajo.
42. En las ciudades se halla situada la

parte fundamental de las empresas de la indus
tria, de la construcción, del transporte y de

· las comunicaciones; están concentradas las más
importantes empresas comerciales y también
los centros de enseñanzas especiales media y
superior, los centros de investigaciones cien
tíficas y los órganos' superiores de la adminis-:

' tración del Estado.
43. Esto ha condicionado las diferencias en

el carácter de la ocupación y, por consiguiente,
¡ en la estructura socioeconómica y en el nivel
de instrucción de la población rural y urbana.

44. Según datos del censo de la población
del año 1959, las personas ocupadas en un
trabajo predominantemente físico vienen a ser
:en la ciudad un 69% y en el campo un .88%
.de todos los que se hallan ocupados, y los ocu..
[pados en un trabajo predominantemente inte
.lectual son el 31 y 12% respectivamente. Del
número de los ocupados en las ramas del pro
.dueto material en la industria, en la construc
.ción, en el transporte, en las comunicaciones,
estaban ocupados en las aglomeraciones urbanas



.48. Aunque la diferencia en el nivel de ins
trucción de la población urbana y rural de la
"URSS en el año 1959 era menor que en el año
1939, y a medida que se forme la sociedad
comunista disminuirá cada vez más y más, no
obstante según los datos del censo de población
del año 1959, el número de personas con ins
trucción superior, calculado por 1.000 habi
tantes, entre la población urbana, todavía es
5,7 veces mayor que entre la población rural,
y entre las personas con instrucción media,
1,8 veces.

49. La concentración de la población urbana
en unas pocas grandes ciudades, cual se veri
ficó en la época de la Rusia prerrevolucionaria,
se verificó y continúa verificándose en. muchos
países de la Europa occidental, de América y
de Asia. Con especial intensidad se verifica
este proceso en los países industrialmente desa
rrollados, donde en unas pocas grandes ciu
dades se concentra una' parte importante de la
población de todo el país. Por ejemplo, en
Tokio y en Osaka, dos grandes centros indus
triales, vive el 14% de la población del Japón;
en Londres (incluidos los arrabales) el 15%
de la población de la Gran Bretaña; en París
(incluidos los arrabales) el 16% de la pobla
ción de Francia, etc.

50. La concentración de grandes masas de
población en las grandes ciudades está rela
cionada con la irregular distribución de la
industria, y a su vez dificulta el desarrollo
racional de la industria, no permite utilizar
correctamente los recursos laborales, complica
el trabajo de la urbanización de las ciudades,
el de la creación de unas condiciones norma
les higiénico-sanitarias de la vida de la: pobla
ción urbana. Esto se manifiesta, en particular,
en el aumento de los tabucos, de la incapaci
dad de una parte importante de las viviendas
disponibles y del empeoramiento de Jascondi-

72%, en cambio
del 19 al 22%.

55. Los paíse
vez más una b
los países desar
suministran func
colas para la ir
desarrollo dirige
1'1'0110 de ·la indr

56. La indus
mostrado, condu

436 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
veces, y el número de los que estudiaban en ciones de vivienda en muchas grandes duda
ellos, de 54 millares a 2.981 millares de perso- des de Occidente.
nas, o 55 veces; el número de los que estudian 51. En la URSS antes de la segunda gue
en las escuelas de enseñanza general de todas rra mundial y especialmente en el período de
clases había aumentado durante ese mismo posguerra se han alcanzado ciertos éxitos en
período en 4,6 veces. A consecuencia de seme- la superación de la irregularidad de la distri
jante desarrollo de la enseñanza y de la ins- bución de la industria, y juntamente con ella,
trucción especial en la URSS se elevó el nivel también de la población urbana. En relación
de la instrucción de la población. Por el nú- con el acelerado desarrollo de la industria de
mero de estudiantes que se instruyen en los las regiones orientales, la importancia relativa
centros de enseñanza superior, por cada de las regiones del Ural, de Siberia, de Extre
10.000 habitantes, la Unión Soviética aventa- mo Oriente, de Asia Centrar y de Kazadstán,
jaba a los países más desarrollados de Occi- por su cifra de población creció de 22,9% en
dente. Se diploman de ingenieros en la Unión el año 1939 a 28,6% en el año 1959. Este pro
Soviética un número triple que en los Estados ceso en la Unión Soviética, en las condiciones
Unidos. del desarrollo conforme a plan de la economía,

se continuará también en el futuro. Esto ten
drá su repercusión en el desarrollo acelerado
de la economía y de la cultura de las anterior
mente regiones atrasadas del país a base de
la utilización de nuevas fuentes de materias
primas y de recursos de energía; en estas re
giones crecerá la población urbana, se desa
rrollarán las ciudades antiguas, y surgirán
nuevas ciudades y aglomeraciones de tipo. ur
bano.

52. La parte de la población apta para el
trabajo en las regiones industriales antiguas a
consecuencia de la implantación de una nueva
técnica liberará de la producción e integrará
los recursos laborales en las nuevas regiones
elel país..

53. Juntamente con esto se verificará un
proceso de limitación del crecimiento de las
grandes ciudades mediante la interrupción, y
para algunas ramas la reducción, de la crea
ción de nuevas empresas en estas ciudades. La
formación de nuevas empresas se efectuará en
otras ciudades no grandes, sobre cuya base
surgirán ciudades satélites que contribuirán a
una disminución de la corriente de la pobla
ción a las grandes ciudades. Estos mismos pro
pósitos servirán el traslado de algunas empre
sas en funcionamiento, centros de enseñanza
e instituciones de investigaciones científicas no
relacionadas inmediatamente con las ramas
básicas de la industria y de la economía urba
na, de las grandes ciudades a las medianas y
pequeñas.

54. El estudio de los aspectos demográficos
de la ordenación urbana tiene una gran impor
tancia para los países en desarrollo. En la
actualidad la importancia relativa de la pobla
ción urbana en estos países todavía es muy
baja. Si en Europa la cifra de. la población
urbana consta dé! 50%, en América del Norte
y Central el 6t%, en Australia y Oceanía el
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72%, en cambio en Asia y en Africa solamente
del 19 al 22%.

55. Los países en desarrollo forman cada
vez más una base de materias primas para
los países desarrollados industrialmente y les
suministran fundamentalmente productos agrí..
colas para la industria. Ahora los países en
desarrollo dirigen grandes esfuerzos al desa..
rrollo de·la industria propia.

56. La industrialización, como se ha de..
mostrado, conduce al aumento de la migración

y al incremento de la cifra de población urbana,
y juntamente con esto, al aumento del número
de .mujeres ocupadas en la producción social,
al incremento del nivel cultural de lapobla..
ción, etc., lo que en resumidas cuentas lleva
a la modificación de uno de los indicadores
demográficos fundamentales, a la disminu..
ción de la natalidad. Con el cálculo de la cifra
perspectiva de población y bajo el desarrollo
económico y social conforme a plan esta cir..
cunstancía no se puede ignorar.
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ASPECTOS 1

Efecto de la migración en el creciinieQ.io' y la 'estructura de la población
de las ciudades de la América Latina

ZULMA CARMEN CAMISA

1. Los resultados de los dos últimos censos
de población levantados en la mayoría de los
países de la América Latina alrededor de los
años 1950y 1960, ponen en evidencia el rápido
crecimiento de las grandes aglomeraciones ur
banas. Se ha estimado que a fines del decenio
existían 20 conglomerados de más de 500.000
habitantes, con un total de 34 millones de per
sonas, es decir, aproximadamente un 16% de
la población de la región. Las tasas de creci
miento de algunos de esos conglomerados du
rante el período intercensal fueron superiores
al 6% anual. En algunas ciudades que aún no
alcanzaron el medio millón de habitantes se
han observado tasas de crecimiento similares o
aún más elevadas. Estos antecedentes desta
can la importancia de la migración hacia las
ciudades, como uno de los procesos que pue
den acelerar el ritmo de crecimiento .de sus
poblaciones.

2. El presente trabajo constituye un inten
to de medición de la migración neta producida
durante el decenio 1950-1960 en seis aglome
raciones urbanas de la América Latina situada
en países con diferentes grados de desarrollo
económico: el Gran Buenos Aires en la Ar
gentina 1, el Gran Santiago en Chile, el Area
Metropolitana de Caracas en Venezuela, el Dis-

1 En este trabajo se llama Gran Buenos Aires al
conjunto de la ciudad de Buenos Aires y los partidos
de la provincia de Buenos Aires que oficialmente se
designan como Gran Buenos Aires.

trito Federal de México en Mexico, la. Ciudad
de Panamá en Panamá y Guyaquil en Ecua
dor. Los resultados obtenidos deben ser con
siderados solamente como una indicación del
orden de magnitud del efecto migratorio, ya
que la migración neta estimada, es un residuo
que está afectado directamente por todos los
errores y. discrepancias provenientes de los
datos básicos.

3. Se ha utilizado el procedim'rnto llamado
"método de las relaciones de supervivencia",
que requiere la tabulación por sexo y edad de
la población total del país y la correspondiente
al área, para el comienzo y el final del período.
Esa información fué obtenida a partir de los
resultados censales correspondientes. Tal como
ha sido empleado en este estudio, el procedi
miento implica considerar que las relaciones
de supervivencia de la población del país cal
culadas para el decenio, representan también el
nivel de mortalidad de la población de la ciu
dad respectiva durante el mismo período.

4. Las tasas de supervivencia para cada
grupo de edad permitieron hacer una estima
ción de la migración neta, estableciendo la
diferencia entre la población censada y la po
blación "esperada" en cada grupo de edad en
1960. Los resultados obtenidos tienen, sin em
bargo, la limitación de que el total obtenido
sumando los resultados para cada grupo de
edad, no incluye la migración neta de las per
sonas menores de 10 años en 1960. El cua-

Edad
ell

1060

30-34 .
35-39 ..
40-49 , ..
50-59 ..
60y + ..

Más de 10 años.
10-14 .
15-19 ..
20-24.•.....
25-29 .
30·34 .
35-39 .
40-49.•____.,
50-59 ..
60 Y+ .
a Como el per

tamente al decei
las poblaciones .
el período 1950·

dro 1 muestra
1960 y la co
grantes en el
cada área.

5. En el
Guayaquil y };
más importam
los menores (
más del6O%
Buenos Aires.
Esta última i
migración se¡
hasta los 40 ai
importancia r
es más acentu

Cuadro 1. Seis conglomerados urbanos de la América Latina: distribución porcentual por edad de
la migración neta producida en .el período 1950-1960 y n~mero de hombres por cada 100 mujeres
en cada grupo de edad

Distributi6n porcentual por edad
(migrantes de ambos sexos)

100.0 100.0
8,4 8,5

19,4 11,4
23,3 23,3
11,8 18,0
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100.0 100.0 100.0
21,5 11,3 20,9
21,8 26,9 23,4
24,0", 23,5 19,1

.13,3 11,6 8,1

/
:{

6. Las re};
migrantes mu
sición por ses
rencias no SOl
radas. En gc:
selectividad el
bargo.: existe
masculina en
cas entre los
Buenos Aires
se debe a qU1
cluye naciona
citadas la se
teriza la migr
de migración

Ciudad
de

Guayaqllil
(Ecuador) .,b

Ciltdad
de

Panamá
(Pallamá)

Distrito
Federal

de México
(México)

Area
Metropolitana

de Caracas
(Venesuela) b

Gran
Santiago
(ChUe) •

100.0
10,8
13,5
14,1
14,0

Gran
Buenos Aires

(R. Argentitla) .,b

Edad
en

1960

Más de 10 años .
10-14 .
15·19 ..•...............
20-24 , .
25-29 .

Ir.-~

~r .....
i
r
I

I
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Cuadro 1 (continuaci,;n)
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Cilldad
de

Guayaquil
(Ecllador) ••b

Cilldad
de

Panamá
(Pana11llf)

Distrito
Federal

de México
(M~xico)

Area
Metropolitana

de Caracas'
(VeneJuel(l) b

Gran
Santiago
(Chile) •

Gran
BUellos Aires

(R. Argentina) ••b

Edad
ell

lDlJo

30-34 , , o

35-39.•............. , . o

40-49' , , .
50-59 , , .
60y + ,.,. ,.,.0.'"

12,5
12,4
8,6
7,7
5,8

8,7
4,5
7,2
-5,5
5,2

11,7
7,7
7,3
4,2
1,9

} 10,4

2,3
1,9
4,8

7,7
5,6
5,7
3,7
"',O

} 11,5

7,6
3,0
6,4

Hombres porcada JOO mujeres

Más deJO años. . , ..... , , .
10-14 , .".,., .',
15-19 , . , . ' . ,. , .. ,',
20-24 , ..... , , , , , . , , ,
25-29 , .. ,., .. , ,
30-34••... , , , . ' .
35-39 , , ,
40-49. ~.; ~._

50-59•....... " .
60 Y+ ,.. ,.. , .

99
103

8.J
91

126
120 .
112

~1--'" ~
100

68
60
52
62
91

121
91
69
62
41

103
66
91

163
137
129
118·
42 '
33
20

91
90
57
72

119

} 258

401
158
, 52

63
57
50
67

100
94
91
51
35
30

83
73
74
82

118

} 94

95
89
76

n Como el período intercensal no correspondía exac
tamente al decenio en estudio, fue necesario proyectar
las poblaciones censales de tal manera que abarcaran
el período 1950-1960. ,

b Los resultados del último censo usados para la
estimación de los migrantes provienen. de muestras.

dro 1 muestra la estructura según la edad en
1960 y la composición por sexo de los mi
grantes en el último decenio estimados para.
cada área.

5. En el Distrito Federal de México,
Guayaquil y la Ciudad de Panamá el volumen
más importante de migración se presenta entre
los menores de 25 años, grupo que incluye a
más del 60% del total respectivo. Para el Gran
Buenos Aires, ese porcentaje es inferior a 40.
Esta última área presenta una estructura de
migración según la edad bastante uniforme
hasta los 40 años. En cambio, la variación de la
importancia relativa de los diferentes grupos
es más acentuada en las restantes áreas.

6. Las relaciones de masculinidad de los
migrantes muestran diferencias en la compo
sición por sexo según la edad, pero esas dife
rencias no son uniformes en las áreas conside
radas. En general se observa una más alta
selectividad en la migración femenina. Sin em
bargo,' existe un predominio de migración
masculina en el Area Metropolitana de Cara
cas entre los 20 y los 40 años y en el Gran
Buenos Aires entre los 25 y los 40 años. Esto
se debe a que la migración neta estimada in
cluye nacionales y extranjeros, y en las áreas
citadas la selectividad masculina que carac
teriza la migración internacional eleva el índice
de migración general. En cambio resulta difícil

explicar las causas probables dé los valores
exageradamente elevados obtenidos para el
Distrito Federal de México entre 10$30 y los
60 años, aunque se piensa que ello puede de
berse a. errores en la información' básica, prin
cipalmente en la estructura de; la población
femenina censada en 1950.

7. El efecto de la estructura por sexo y
edad de los migrantes sobre la población de
cada área. puede medirse relacionando cada
grupo de migrantes con la población.de la mis
ma edad (véase cuadro 2). Se destaca el caso
del Area Metropolitana de Caracas, en donde
la migración neta masculina representó apro
ximadamente el 64% del total de hombres de
20 a 24 años censados a principios de 1961.
Para ese mismo grupo de edad, la. 'relación
entre las mujeres mígrantes yeltotalde mu
jeres censadas fue del 48%.

8. Se calculó una tasa de crecimiento por
migración para el período 1950·4960' relacio
nando los migrantes estimados y la población
obtenida como promedio entre la población
total al comienzo del decenio y. la población
mayor de 10 años al final del decenio. Dicha
tasa se redujo a una tasa media anual supo
niendo que los migrantes se distribuyeron uni
formemente durante todo el intervalo de mi
gración. Las tasas obtenidas pueden compa
rarse con las tasas de crecimiento total del
área respectiva:
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Tasa media ameal de
crecimiento, 1950-1960

(p.9r 100 luzbitalltes)

Por migraciólI
(más de 10 años

Total ell 1960)

Zona metropolitana de Cara-
cas , ' .. " 6,2 4,0

Ciudad de Guayaquil .. ,.,... 5,4 2,9
Distrito Federal de México,. 4,6 2,0
Ciudad de Panamá... ""... 4,0 1,9
Gran Santiago .".,., ... ". 3,8 1,7.
Gran Buenos Aires.... ,"',. 2,9 2,1

Como era de esperar, las ciudades cuya pobla
ción ha crecido más rapidamente, presentan las
tasas más elevadas de crecimiento por migra
ción. Es de hacer notar el caso particular del
Gran Buenos Aires, cuya poblaci6n ha crecido
principalmente a expensas de dicho factor.

9. En el cuadro 2 se presentan las tasas de
crecimiento por migración para cada sexo y
grupo de edades, estimadas teniendo en cuenta
que los migrantes que en 1960 tenían edades
comprendidas entre % + 10 y % + 14 años,
provienen de cohortes que en 1950 tenían 10
años menos. Las tasas calculadas se refieren
a edades en 1960. Las áreas estudiades pre
sentan un rasgo común: la marcada selectivi
dad de personas adultas jóvenes. Sin embargo,
la estructura dentro del grupo varía según el
sexo y también las áreas.

10. Las tasas más elevadas del conjunto son
las del Area Metropolitana de Caracas. La
tasa máxima. (9,2% anual) corresponde a los
hombres con edades entre 20 y 24 años en
1960. Esta tasa indica que de cada 100 hom
bres que a fines del decenio tenían entre 20 y
24 años de edad, aproximadamente 9 consti
tuyen el saldo positivo anual de los queentra
ron y salieron del área entre 1950 y 1960.

11. Es de destacar que, en general, las ta
sas masculinas para cada grupo de edades

. comprendido entre los 15 y los 40 años del
Area Metropolitana de Caracas, superan las
tasar; respectivas -de las áreas restantes. Una
situación análoga se presenta en el caso de
las mujeres, con las tasas estimadas para los
grupos de edades comprendidas entre los 15 y
60 años. La tasa femenina más alta, tanto para
el área como para todo el conjunto de mujeres
migrantes, se presenta también entre los' 20 Y
24 años, con un valor del 6,4% .anual; dismi
nuye luego hasta los 40 años y después se man
tiene constante con un valor relativamente ele
vado del 3,1% anual.

12. El área que sigue en importancia en
cuanto a los valores elevados de sus tasas de
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migración, es la ciudad de Guayaquil, en don
de se observa que la migración ya es impor
tante a partir de los 10 años y más alta en
las mujeres que en los hombres.

13. Otra característica notable es elcom
portamiento bastante regular que se observa
en las tasas obtenidas para el Gran Buenos
Aires, las que fluctúan entre 2,7 y 3,0% en
el caso de los hombres menores de 40 años y
entre 2,7 y 4,1 en el caso de las mujeres de
igual edad.

14. Los resultados censales de 1960 permi- ,
tieron hacer un análisis del efecto total de la
migración neta en el Gran Buenos Aires' hasta
el momento del censo, distinguiendo entre ar
gentinos nativos y migrantes extranjeros.

15. De los 7 millones de personas censadas
en el Gran Buenos Aires en 1960, únicamente
el 49% eran nativos del área. El 51%restante
estaba formado por un 57% de argentinos na
cidos en otros lugares del país y un 43% de
extranjeros. . .

16. El efecto de la migración diferencial en
lo que respecta al sexo, puede observarse a
través de las relaciones de masculinidad si
guientes:

Hombres por cada
100 muieres, 1960

Población total censada en 1960 .. "". . 98
Población nativa .. , .. ,'.".,.,.,',. 100
Migración neta de argentinos, , .... , . 87
Migración neta de extranjeros",... 109

17. Los resultados obtenidos señalan la im
portancia del fenómeno migratorio. en las ciu
dades de la América Latina. Las características
diferenciales observadas en los seis conglome
rados urbanos, constituyen un incentivo para
realizar un análisis mucho más detallado de
ese proceso. Sería de interés 110 solamente ex
tender el análisis a otros centros urbanos, sino
también complementarlo 'con la investigación ~

de las causas que determinan el proceso migra-
w~. .
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PAUL CARRERE

Los efectos de inducción en el crecimiento de las grandes aglomeraciones

ASPECTI
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C. Funciones de la población activa
exportadora: E

7. La mayor parte de la población indus
trial .de las ciudades tiene una función 'expor
tadora, pero desarrolla, también, una parte no
despreciable de las actividades comerciales y
de servicios, Un análisis detallado de estas
actividades lleva a un estudio de las jerarquías
y de las especializaciones urbanas. Si se pres
cinde de la capital política de un país, donde
se reúnen, evidentemente, actividades ele un
tipo muy especial, pueden distinguirse tres fun
ciones diferentes en una aglomeración impor
tante: la función nacional, la función; regional,
la función local. .

8. La función local se ejerce 'en U1I radio
de acción de 50 kilómetros. Comprende activi
dades de. comercios especializados (comercios
de productos industriales, principalmente), de
servicios privados y de servicios públicos (por
ejemplo, hospit~Jes generales y enseñanzas es
pecializadas). ,

/
:1

se considera como una primera aproximación.
Si, en efecto, es evidente que el comercioali
menticio al por menor es generalmente una
actividad localy que la producción de automó
viles es' una industria "exportadora" (en el
sentido de exportaciones fuera de la aglomera
ción), la clasificación de otras actividades,
como ciertos comercios al por mayor y ciertas
industrias alimentacias, está lejos de ser tan
fácil.

5. Se llamará población activa exportadora
y se designará por E, el conjunto de la pobla
ción activa que trabaja en la producción desti
nada a salir de la aglomeración.

6. Entre la población activa que trabaja
más o menos directamente en la satisfacción de
las necesidades de la población local, se sepa
rará aquella cuya actividad está ligada al cre
cimiento urbano, que se llamará población ac
tiva de desarrollo y que se designará por C.
El resto de este tipo de población se denomi
nará población inducida y se designará por L
Se tendrá, pues, la relación:

A=E+I+C

442

B. Estructura de la población activa

4. El análisis más elemental conduce a la
distinción entre las actividades urbanas de
aquellas cuya 'producción es exportada fuera
de la ciudad,. y aquellas cuya producción se
destina a satisfacer directamente las necesida
des de la población de la ciudad. La estabilidad
del limite entre estos dos' tipos de actividades

"'J

l. LAS FUNCIONES DE LA POBLACIÓN ACTIVA
EN UNA GRAN AGLOMERACIÓN

A. Población total y población activa

1. El crecimiento de las grandes aglomera
ciones urbanas aparece como una consecuencia
de las condiciones económicas y técnicas actua
les. En efecto, las actividades de producción
que se llevan a cabo estrictamente en una lo
calización dada, tales como las minas y la
agricultura, pierden relativamente su impor
tancia, mientras que las actividades favorecidas
por la proximidad de su clientela (comercio y
servicios, principalmente) ofrecen un número
de empleos cada vez más elevado.

2. Se denominará P la población total de
una aglomeración, y A su población activa que
tiene un empleo.

3. Por regla general, A y P están ligadas
entre sí por relaciones demográficas y sociales
relativamente estables y, salvo casos excepcio
nales, las funciones económicas de la ciudad
están estrechamente ligadas a la importancia
y distribución de A. Sin embargo, en ciertos
caBOS, la población no activa puede tener una
verdadera función económica; por ejemplo,
cuando comprende un gran número dé jubila
dos con pensión relativamente elevada. Esto
puede producirse cuando las condiciones de
existencia (clima, urbanismo) son particular
mente atractivas en. esa ciudad. Se observa,
entonces, en la población, una tasa anormal
mente. débil de población activa, y las varia
ciones de esa tasa dependerán de la evolución
económica mucho más que de la evolución
demográfica. Prescindiendo de estos casos, la
tasa de actividad de una aglomeración evolu
ciona muy lentamente.

!
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9. La función regional, propiamente dicha,
no aparece más que en las ciudades muy gran
des: las que se han llamado en Francia capi
tales regionales. Son éstas las funciones de
dirección: sedes sociales de las empresas, di
recciones "regionales de grandes sociedades; y
las actividades altamente especializadas: gabi
netes de estudio, de investigación. Las zonas
de influencia regional .cubren varias zonas de
influencia local.

10. La función nacional es mucho más va-.
riada.. No es estrictamente indispensable a la
función urbana, pero en la práctica siempre
existe, ya porque ha sido el origen del desa
rrollo urbano, o bien porque ha sido una con
secuencia de la concentración urbana.

11. En este estudio, únicamente se consi
derará la población activa exportadora en su
conjunto, pero el estudio del crecimiento de
una ciudad particular, deberá comprender el.
estudio por separado de sus funciones locales,
regionales y nacionales.

D. Funciones de la población ind,ttcida: 1

12. Esta parte de la población activa tiene
como razón de ser el servicio de la población
de la aglomeración misma. Naturalmente, com
prende la mayor parte de las actividades del
comercio al por menor, pero no su totalidad.

13. En efecto, una parte de estos comercios
responde a las necesidades de la población que
se encuentra en la zona de influencia de la
función local. Si el turismo es importante en
la aglomeración estudiada, provocará también
un desarrollo de las actividades comerciales.

14. Por otro lado, la población inducida no
comprende únicamente el comercio al por me
nor o el servicio directo a las familias. En
efecto, estos comercios y.estos servicios son lo
bastante numerosos, en tina gran aglomera
ción, para provocar a su vez la implantación
de otras actividades inducidas, tales como co
mercios al por mayor, servicios industriales,
actividades de conservación y reparación. In
cluso ciertas actividades industriales son indu
cidas por un mercado importante y concentra
do, principalmente en las industrias alimenta
rias y del vestido.

15. Se puede suponer, en una primera spro
ximacíón, que el número de estas actividades
es. sensiblemente proporcional a la población
total de la aglomeración: P. Pero un análisis
más detenido deberá tener en cuenta que esta
población inducida depende, de hecho, del con
Sumo de la aglomeración, y por consiguiente
de su población y de su nivel de vida. No obs
tante, el tamaño de 1 depende también de su

productividad, que en generales tanto más
débil cuanto más bajo es el nivel de vida gene
ral.

16. Así el tamaño real de la población indu
cida puede ser bastante variable, y su evolu
ciónresultará de la evolución iaímultánea de
su productividad,' de la población de la ciudad
y del consumo por habitante,

17.' Sin embargo, será práctico considerar,
en una primera aproximación, la evoluc'ón de
la población' activa inducida como proporcio
nal a la de la población total.

E. Funciones de la población activa de
crecimiento: e

18. Se trata de la población activa inducida
por el crecimiento de' la aglomeración. Com
prende, pues, una parte importante de -la po
blación activa dedicada a la producción de vi
viendas, pero no su totalidad, pues la conser
vación y la reconstrucción de las viviendas
antiguas puede emplear un número importante,
incluso en una aglomeración de población
constante. La extensión de la ciudad 'trae con
sigo igualmente trabajos públicos: construc
ción de vías urbanas, de redes eléctricas, de
abastecimiento de aguas, de instalación de telé
fonos ...

19. Es probable que, en realidad, el creci
miento afecte a numerosas actividades, pero
su influencia sólo se ha demostrado en la cons
trucción y en los trabajos públicos (véase capí
tulo JI, sección C). En principio, se admitirá
que. esta población de crecimiento, C, es pro
porcional a la variación de la población to
tal: dP.

20. Haciendo esto, hay que tener en cuenta
que se prescinde de dos factores: primero, el
de la variación de la productividad en la cons
trucción; después, el del retraso (o adelanto)
que puede presentarse en la construcción de vi
viendas o de equipamientos.

21. Sin embargo, el efecto del crecimiento
de la productividad en la construcción está,
sin duda, muy debilitado - si no invertido-e
por el crecimiento .del consumo por vivienda,
es decir por la mejora de la construcción y de
los equipamientos conexos en proporción al
desarrollo de la ciudad. En cuanto a las varia
ciones del estado de la vivienda en relación
con las necesidades, no se puede tratar más
que de movimientos provisionales, algunos sus
ceptibles de modificar de formaImportante el
desarrollo de una.aglomeración particular, pero
de los que se puede prescinder cuando se trata
de estudiar un modelo de crecimiento .a largo
plazo.

'.
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22. Así, la hipótesis de proporcionalidad de
la población activa de crecimiento: C, en rela
ción con la variación de la población total:
dP, corresponde a una situación un poco teó
rica, que no tiene en cuenta las discontinui
dades reales de las realizaciones. Dicha hipó
tesis puede modificarse en el estudio de una
ciudad particular, pero se puede emplear para
la determinación de un esquema general.

H. CONTR'ASTE[';: DE LAS MEDIDAS

A. Campo de obseruación

23. El objeto de estos contrastes es la me
dición de los dos coeficientes de proporcionali
dad mostrados:

a) El coeficiente que relaciona la población
activa inducida: J, y la población total: P;

b) El coeficiente que relaciona la población
activa de crecimiento: C, y la variación anual
de la población total: dP.

24. Para esto, se ha estudiado la distribu
ción de las 40 aglomeraciones francesas de
más de 100.000 habitantes, por su actividad
económica. De hecho, la población estadística
de las aglomeraciones varía desde 97.000
habitantes (Besancon) a 7.400.000 habitantes
(París). El porcentaje de la población activa
que tiene un empleo en relación con la pobla
ción total varía desde el 27 (Bruay-en-Artois)
al 48 (París). El porcentaje más frecuente se
sitúa alrededor de 40.

25. Los resultados se han extraído del Cen
so General de la población de 1962 (encuesta
por muestreo de 1/20).

B. Medida de la relación entre 1 y P

26. Para estimar esta relación, se consi
deró que la población activa de cada actividad
es la suma de la población inducida y de la
población exportadora. Al obtener para cada
ciudad la relación entre la población de una
actividad dada y la población total, se tiene
una serie de 40 relaciones para cada actividad.
Estas relaciones son tanto más fuertes cuanto
más importante es la población exportadora.

27. Dada la variedad de las estructuras eco
nómicas de las 40 aglomeraciones estudiadas,
se puede admitir que las relaciones más de
biléil corresponden a los casos en que la pobla
ción exportadora de tal actividad es práctica
mente nula. Clasificadas las relaciones por or
den creciente, se comprueba, además, que apa
rece claramente una interrupción en un lugar
que varía, según las actividades, entre la sép-
tima y la undécima relación, J

28. Por otra parte, se observa que la mayor
parte de las relaciones eran anormalmente dé
biles para 11 aglomeraciones. Se trata, ya de
aglomeraciones extremadamente industriales,
cuya actividad dominante está constituida por
las explotaciones hulleras o la siderurgia, ya
de ciudades en que la marina ocupa un lugar
preponderante (principalmente Brest y Tolón).
La tasa general de actividad de estas ciudades
es, además, anormalmente baja, en su con
junto.

29. Es probable que la actividad particu
lar de estas aglomeraciones provoque una dis
minución de la población inducida, disminu
ción debida, principalmente, a la existencia de
servicios colectivos integrados en la actividad
dominante. Además, algunas de estas aglome
raciones (Bruay-en-Artois, por ejemplo), no
tienen verdadero carácter de grandes ciudades,
y los servicios correspondientes a la actividad
urbana están situados en las aglomeraciones
vecinas.

30. Finalmente, se ha utilizado la relación
correspondiente a la primera cuartilla (entre
la décima y la undécima aglomeración, cuando
éstas están clasificadas por orden creciente de
relaciones), salvo para las industrias mecáni
cas, donde se adoptó la relación de orden 7, a
causa de un corte extremadamente notable, y
para la actividad de la construcción y la de
trabajos públicos, para las cuales se empleó la
relación correspondiente a una población esta
ble (véase párrafo 32).

31. Por último, se aplicó una disminución
del 10% en las relaciones empleadas para las
actividades siguientes: transportes terrestres,
comercios no alimentarios (al por mayor y al
por menor), servicios prestados a los particu
lares, administración pública, a fin de eliminar
un probable resto de influencia local sobre las
actividades en que esta influencia es particular
mente sensible.

32. Se obtienen así las tasas siguientes, por
cada 1.000 habitantes:

Edificación y obras públicas.............. 20
Industrias mecánicas 7
Reparaciones mecánicas y eléctricas....... 3
Industrias alimentarias 7
Confección r. • • • • • • • • • • • • • 5
Cueros y pieles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Madera y muebles........................ 2
Artes gráficas 2
Transportes terrestes 12
Comercios de productos agrícolas y alimen-

ticios (al porjnayor) .
Comercios de productos agrícolas y alimen-

ticios (al por! menor) .
Otros comercios al por mayor .
Otros comer1os al por menor .

¡~

Hostelería .
Intermediarios del
Bancos y seguro
Servicios prestadc
Servicies doméstk
Servicios prestado
Agua, gas, electri
Transmisiones, ra
Administración pi

Edificación, obras
Industria .
Transporte .
Comercio .
Servicios .
Administración pi
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1 = 0,183 P

donde: P -
A

E -
1 -
C -

RESUMEN

Edificación, obras públicas o • • • 20
Industria o • o o o •••• o ••• o • • • • • • • • • • Zl
Transporte o o o •• o •••••••••••• o • • • • • 12
Comercio o o •••••• o o • o o • o ••• o • • • • • • • • • • • • • 42
Servicios o •••• o ••••••• o • • • • • 57
Administración pública '" o • o ••• o o ••••• o • • 25-

TOTAL 183

Se deducirá, pues, que se obtiene perceptible
mente:

.. ,

C. Medida de la relación entre C y dP

33. Se han investigado sistemáticamente las
correlaciones que puedan existir entre las rela
ciones estudiadas anteriormente y el crecimiento
anual de la población de las aglomeraciones,
midiéndose ésta a partir de las variaciones de
la población entre 1954 y 1962. La única corre
lación observada se refiere a la actividad de la
edificación y obras públicas. Para esta actividad,
el número de personas activas por cada 1.000
habitantes varía de una manera sensiblemente
lineal, en función de dP, según la progresión:
20+0,7 dP.

34. Se ha mantenido, pues, un 20 para la
población inducida en la construcción, y un 0,7
como relación entre la población activa de cre
cimiento y el aumento anual de la población.

C = 0,7 dP

D. Resultados de conjunto

35. Los resultados obtenidos pueden resu
mirse en las siguientes ecuaciones:

A = 0,4 P
A=E+I+C
1 = 0,183 P
e = 0,7 dP

población total de la aglomera
ción
población activa que tiene un
empleo
población activa "exportadora"
población activa "inducida"
población activa de "creci-

miento"

JII. DESARROLLO DEL MODELO DE CRECIMIENTO

A. Población exportadora,
E, constante, y coeficientes constantes

36. Eliminando P, 1 Y C entre las ecuaciones
del capítulo n, sección D, se obtiene la ecuación
fundamental:

A = 1,85 E + 3,22 dA

donde dA es la variación anual de población
activa, correspondiente a la variación anual dP
de la población total.

37. Si E es constante, la solución conve
niente viene dada por:

A = 1,85 E

dA = O

La población activa es constante y, por consi
guiente, la población total también 10 es.

B. Crecimiento exponencial de E,
coeficientes constantes

38. Se supone que la población activa expor
tadora E aumenta el u% anual (tasa cons
tante).

39. La ecuación fundamental siempre es vá
lida :

A = 1,85 E -1'- 3,22 dA,

Se encuentra como solución: crecimiento expo
nencial de A y de P con la misma tasa anual
del g% al año. La población activa de creci
miento permanece proporcional a la población
activa. Ejemplo: La población activa expor
tadora, E, crece un 2ro anual. Se obtienen en
tonces los siguientes 'resultados: A y P crecen
un 2% anual y la distribución de la población
activa es la siguiente:

E = 0,507 A
1 = 0,458 A
C = 0,035 A

Esta distribución permanece constante en la
evolución.

lo
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3. Según los r
1960-19961, la po
vaba en el mes

43. Se trata de resultados aproximados,
siendo el crecimiento real de P un poco más
rápido que un crecimiento exponencial, debien
do hacer, pues, los cálculos exactos en cada
caso concreto.

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACI6N, 1965
c. Efectos de 1tn crecimiento de los 42. Así, si E crece un 2% anual, la pobla-

coeficientes de'inducción ción total crecerá alrededor de un 2,7% al año.
Si la tasa anual de aumento de E es solamente

40. Si el consumo crece más rápidamente el1%, el de P será el 1,8%.
que la productividad, los coeficientes de induc-
ción crecerán.

41. Se puede suponer, por ejemplo, que el
coeficiente de inducción de 1 crece un 1% anual.
El crecimiento de la población total P es enton
ces sensiblemente más rápido que el de E.
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El crecimiento de Ias aglomeraciones urbanas de Cabo Verde, Dakar

OUMAR DIA

! .

1. Estudios recientes del Servicio Nacional
de Estadística indican que, al ritmo de creci
miento actual de la población de Dakar, ésta
alcanzará en 1980 la cifra de 1.300.000 habi
tantes, o sea la cuarta parte de la población del
Senegal en esta fecha. Pero se trata pura y
simplemente de la extrapolación de la tasa de
crecimiento histórico. La posición interrogativa
empleada como instrumento o método de
aproximación introduce, por consecuencia, la
necesidad del análisis. Al proceder a éste, la
tasa de crecimiento en cuestión revela dos com
ponentes que hay que descifrar: el crecimiento
vegetativo y el movimiento migratorio. Pero,
en primer lugar, conviene indicar el límite geo
gráfico actual de la región de Cabo Verde, que
abarca una extensión más vasta, un área demo
gráficamente más importante que va mucho
más allá de Rufisque.

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL :r-mEVO TERRI
TORIO (DAKAR MÁS 50 PUEBLOS)

2. La llueva reorganización del territorio
nacional atribuye al actual "Municipio del Gran
Dakar" una jurisdicción cuyo límite extremo
se situá en Sebikotane.

3. Seg{111 los resultados de las encuestas de
1960-19961, la población de Cabo Verde se ele
vaba en el mes de julio de 1961 a 443.580

habitantes, de los cuales 45.640 no son africanos,
para una superficie de 550 kilómetros cuadrados
y una densidad de 807 por kilómetro cuadrado.
Si la población de las zonas urbanas gira alre
dedor de 705.000 personas y representa el 23%
del conjunto, Cabo Verde, por sí solo, repre
senta el 12% de la población del Senegal.Pero
hay que tener en cuenta el hecho de que Dakar
apenas tiene 75 años de existencia. Su tasa de
crecimiento, notablemente estable desde .1890,
se mantiene entre el 6 y el 7% anual. A este
ritmo, Dakar contará 1.275.000 habitantes den
tro de 20 anos y reagrupará la Cuarta parte de
la población del Senegal; Para medir el movi
miento vegetativo de la población de Cabo
Verde, no se dispone más que 'de las tasas de
natalidad, 45 por mil, y de mortalidad, 8,6 por
mil. Estos coeficientes proceden de la aprecia
ción del saldo entre la natalidad y la mortalidad
de la población global, sin tener en cuenta la
estructura de edad de la población. Unos estu
dios han establecido que la pirámide de Cabo
Verde a la que se ha llegado presenta todas las
características de una población de fuerte inmi
gración para los intervalos de edad comprendida
entre los 20 y los 45 años, que son precisamente
las cohortes de procreación.

4. En 1° de julio de 1961, la invasión 'de
Cabo Verde por elementos nativos de otras

Cuadro l. Población africana según la edad y el lugar den~cintiento

Lugar de natl",iellto
"Edad Cabo Verdé Otras rég;oneS& Total

Menos de 1 año .... , . , , .. , .. , 16.100 680 16.780
1-4 años•.... , . , , . , .. , .... , 58.800 6.580 65.380
5-9 años............ , •..... 52.540 9.340 61.880

10-14 años•................. 27.300 8.080 35.380
15-19 años•.........•. , ..... 14.800 14.240 29.040
20-29años•.............. , .. 22.200 48.980 71.180
30-39años....•.... , ........ 17.000 : 39.680 s : 56.680 ... , .

40-49años.............. , .. ', 11.340 19.560 30.900
50-59años................ ,. 6.760 10.640 17.400
60-69años. . . . . . , ........ , .. 3.440 4.720 8.160
70 años y más.•............. 3.000 2.280 5.280

--,-
TOTAL 233.280 ...164.780 398.060

a Casamance, Diourbel, Fleuve, Senegal 'otientáÍ, Sine Saloum, Thies,
extranjero, no declarado. '
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Cuadro 2. Tasa de mortalidad infantil de Dakar
(población africana)

Número de faHecimientos por cada 1.000nacidos vivos:

Media de las tasas menstuües
Primer método. . . . •• . ... . . .. 95 85 86
Segundo método. • • • . • • . . .. 93 84 85

8. Los resultados son, pues, completamente
concordantes. Se 1?uede considerar el 85 por mil
como tasa actual. El nivel general de la mor
talidad es, pues, muy satisfactorio. En efecto, se
puede admitir que esta tasa del 85 Jlor mil co
rresponde a una esperanza 'de vida 'al nacer del

ASPECTOS D
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no es más que e
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16. Ante el
blación joven d

orden de 60 años. La mortalidad en Dakar se
establece a un nivel muy inferior al del conjun
to del Senegal.

9. A título indicativo, se mencionará que la
tasa de mortalidad infantil de Dakar era del
175 por mil para el período de 1942 a 1945.
Así pues, la mortalidad infantil ha disminuido
a la mitad en una veintena de años.

10. El crecimiento natural y el movimiento
migratorio constituyen, pues, las dos causas
del aumento demográfico de Cabo Verde.

11. De todo 10 que precede, resulta que son
posibles diferentes perspectivas, en cuanto a la
población de Cabo Verde y a su estructura en
1980. La hipótesis alta prevé una cifra compren
dida entre 1.200.000 y 1.300.000 habitantts. Se
puede admitir la verosimilitud de las diferentes
perspectivas relativas a la población de Cabo
Verde, y a su estructura en 1980. Este grado
de verosimilitud de las diferentes hipótesis
estará ligado, ante todo, al parecer, al poder de
atracción que ejercerán los centros urbanos
secundarios. Este depende, a su vez, de la
capacidad de absorción de esos centros y, si no
se hace nada en este campo, es probable que los
centros secundarios no atraigan a las personas
del campo que, de todas formas, migrarán hacia
la ciudad.

12. Recordemos, que la población activa, de
más de 14 años, de Cabo Verde, se distribuyó
como sigue en la fecha del 10 de julio de 1961:

"a.) Africanos, sexo masculino: 113.580 para
853.220 en el Senegal;

b) Africanos, sexo femenino: 110.600 para
930.540 en el Senegal.

13. Una de las primeras consecuencias de
este aumento demográfico afecta a los proble
mas que tocan a la educación y a la conducta
social de los niños y de los adolescentes. En
efecto, el crecimiento descrito corresponde a
una explosión de las estructuras sociales tra
dicionales. ya 1;1n. relajamiento de los lazos
familiares. Es también el resultado de transfor
maciones económicas que no avanzan sin una
metamorfosis de los factores culturales. Las
nuevas necesidades y las "exigencias de la evolu
ción plantean candentes problemas que, en 10
que se refiere a la infancia, y con prioridad,
son los de la enseñanza y la vigilancia médica.

14. Para combatir la ignorancia y la enfer
medad, el Senegal dedica a la educación y a la
salud pública una gran parte de su presupuesto
(6.600 millones de francos CFA en 1962-1963,
sobre un total ~~40.2QO millol1es).

15. Según los datos del Ministerio de Edu
cación Nacional, la tasa media de escolarización
se elevará, para el conjunto del Senegal, a un

i.(
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1963

5.199
4.786
5.286

1.697
1.664
1.809 .

19.005
19.978
21.807
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Fallecimientos en todas edades
1961 " , "
1962 " .
1963 , .

Nacimientos vivos:
" 1961. , .. , .. , " " , , , .. ' .

1962 , , ".," .
1963 .

Fallecimientos de O a 1 año
1961 .
1962 .
1963 " .

1961
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Tasas emuües
Primer método.. . .. • . . . . . .. 89
Segundo método.•.•.". . . . .. 92,

regiones se cifraba como se muestra en el cua
dro 1, según las encuestas del Servicio de Es
tadística del Senegal:

5. Otra prueba del dinamismo de esta evolu
ción numérica puede observarse en las actas del
registro civil inscritas en Dakar, únicamente
para la población africana:

6. Entre 1961 y 1963, el número de naci
mientos registrados ha aumentado, pues, en
cerca de un 15%. Es cierto que el número total
de fallecimientos no puede ser considerado
como un buen indicador de la mortalidad a
causa de la fuerte proporción de adultos de la
población, debido a las constantes llegadas
procedentes de las regiones del interior. No
ocurre 10 mismo para la mortalidad infantil
(número de niños, sobre 1.000 nacidos vivos,
que fallecen antes de su primer aniversario).

7. El cálculo de esta tasa puede ser efectuado
utilizando diversas fórmulas que no se descri
birán aquí. Solamente se darán los resultados
comparados:
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35,3%. Solamente, para la región de Cabo ginalidad aparece y se cónsolida al cabo de los
Verde (444.580) alcanza el 750/0, mientras que años. Sin duda, para el economista, como para
no es más que el 16% en Diourbel, zona urbana el educador, los dos grandes medios más efíca-
de 503.106 habitantes. La proporción de las ces para el control y el mantenimiento de la so
muchachas se duplica en esas dos regiones. ciabilidad de la juventud, son la enseñanza

16. Ante el aumento demográfico de la po- escolar y la formación profesional, integradas
blación joven de Cabo Verde, el riesgo de mar- dentro de un plan sabiamente ordenado.
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D. E. C. EVERSLEY y VALERIE JACKSON

Problemas que se presentan en la previsión de la demanda de viviendas en
una zona de gran actividad econónrlca: índices de cabezas de familia en
relación con la estructura por edad, la fecundidad, la educación y los. ,. .grupos SOCIOeCOnOJD1COS

neral de este
decaería el ri
había tenido
Se supuso q'
del tamaño n
1911, a 3,01,
ción de la fer
de niños pOI
caída no cont
tirse, el ritn:
mucho más
estimó que, l

habido un JI
del tamaño
familia, en k
una dismínm
por década I

0,08 persona:
6. Desde

ha salido a l
de 1961, hat
comparacione
ques llevan a
existentes sul
bable de for
el fin de ver
tros aplícamc
tes de jefatur
la estructura
zonas dentrc
Oeste. Hallal
dentro de la
dios nacional
ción respecb
mejor forma
ral nuestros
han situadas
relación con.
nales de 195
Needleman l
"máximos" d

7. De la 1
. las zonas hal

con respecto
hicieron de il
la región'con
zado casi la l
"medio" -de 1
dustriales ha
medio camim
cío, y Birmin
talmente, es
escasez de te
ción compara
to a .la vivie.
periferia. (D
todo se dese

' 7 Needleinan,

cionaria hipotética, de conformidad con las
tendencias actual y esperada de la mortalidad
y fecundidad li. Ciertamente, en aquella época,
las expectativas oficiales 6 eran aún que el au
mento súbito de la tasa de la natalidad en la
posguerra, disminuiría pronto, y que a la pos
tre habría una población total menor. Además,
no se estableció ningún supuesto especial acer
ca del nivel de vida esperado, de modo que no
se solicitaron los recursos totales de viviendas,
salvo la exigencia implícita de que cada unidad
familiar debería tener su propia vivienda, de
tamaño y tipo apropiados a sus necesidades.

4. Los análisis posteriores, sin embargo, se
hicieron a la luz de los hechos, conforme se
vieron en 1961; una población rápidamente
creciente, que casi había excedido ya el total
esperado para 1971 y que era probable que
continuara creciendo, y posiblemente a un rit
mo cada vez mayor; niveles de vida que se
elevaban también con rapidez y los cambios
consiguientes en las demandas de espacio; in
migración a una escala mayor que la previa
mente imaginada, y una redistribución interna
de la población, con un movimiento que se ale
jaba de las zonas periféricas yendo a las gran
des "conurbaciones" y a su inmediata vecin
dad.

5. En esas circunstancias, el enfoque de los
investigadores fue muy diferente: tras dividir
la población presente y la esperada en el futuro
por grupos de edad, sexo y estado civil, se
calcularon los .coeficientes de jefatura para
1951 y se proyectaron hacia el futuro, teniendo
en cuenta· varios supuestos. El fundamento ge-

ID S. P. Brown, "Analysis of a hypothetical sta
tionary population by family units", Population Sin
dles, vol. IV (1951), págs. 380 a 394, y Ruth Glass y
F. G. Davidson, "Household structure and housíng
needs", Populatiol~ Siudies, vol. IV (1951), págs. 395
a 420. Estos cálculos son todavía esenciales al estimar
la demanda de viviendas de una población dada. Véase
London County Council, Tite plalming oi a new tOWIJ
(Londres, 1961).

6 Reino Unido, Real Comisión de Población, Report
(Londres, H. M. Stationery Office, 1949).

I
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1. La necesidad de predecir la futura de
manda de viviendas ha llevado a realizar una
gran cantidad de trabajo sobre la tasa de for
mación de hogar. La mayor parte del mismo
ha consistido en ensayos para analizar' el total
de las poblaciones futuras según la probable
composición de las unidades familiares y de
los grupos domésticos no organizados en fa
milias. Hasta el informe sobre la vivienda, ba
sado en el censo de 1951 1, no se dispuso de
información exacta en cuanto a la tendencia
de los diferentes grupos de la población (de
acuerdo con la edad, sexo y estado civil) a
formar hogares independientes. El censo de
1951, sin embargo, hizo posible calcular coefi
cientes o índices de jefatura (es decir, la pro
porción de los jefes de hogar en cada grupo
de edad), que variaban desde 97,3, para los
varones casados de más de 60 años de edad,
a 3,64, para las personas solteras, viudas y
divorciadas, de ambos sexos, comprendidas en
el grupo de 15~39 años de edad.

2. Los principales comentarios sobre esas
cifras han sido los de Cullingworth 2 y Need
leman 3. Basándose en 'este trabajo, se han efec
tuado más recientemente predicciones británi
cas sobre la futura demanda 4. Lo que nos
proponemos aquí es examinar los fundamentos
de tales predicciones.

3. Hasta que no se dispuso de esa detallada
información, era corriente basar el análisis de
las necesidades en un complicado cálculo diná
mico de la cambiante composición, a través del
tiempo, de los hogares de una población esta-

1 Reino Unido, Censu«, 1951: Engla1td ami Wales;
housing report, (Londres, 1956).

2 J. B. Cullingworth, "Household formation in
England and Wales", The Town Planning Review,
vols. XXXI y XXXII (1960-1961), págs. 5 a 26; Y
J. B. Cullingworth, HOllSiug needs and platming poUcy
(Londres, Routledge and Kegan Paul, 1961).

3 L. Needleman, "A long t.erm view oí housing",
N alfonal lnstitute Economic Review, vol. XXVIII
(1961), págs. 19 a 37.

4 O. W. Roskíll, H ollsing in Britain (Londres, Aso-
ciación de Ordenación Urbana y Rural, 1964). .
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neral de este trabajo fue la creencia de que
decaería el ritmo de la "fisión" del hogar, que
había tenido lugar desde el comienzo del siglo.
Se supuso que gran parte de la disminución
del tamaño medio de la familia, desde 4,36, en
1911, a 3,01, en 1961, se debía a la disminu
ción de la fecundidad, es decir, menor número
de niños por hogar 7, y que, puesto que esa
caída no continuaría y podría en realidad inver
tirse, el ritmo de descenso sería en adelante
mucho más pequeño. Por tanto, Needleman
estimó que, mientras en cincuenta años había
habido un promedio decenal de disminución
del tamaño del hogar de 0,27 personas por
familia, en los próximos veinte años se vería
una disminución de solamente 0,04 personas
por década o, en el "supuesto máximo", de
0,08 personas por decenio.

6. Desde que esos trabajos se publicaron,
ha salido a la luz más información del censo
de 1961, haciendo posible establecer algunas
comparaciones internacionales. Ambos enfo
ques llevan a la conclusión de que los cálculos
existentes subestiman grandemente la tasa pro
bable de formación de nuevos hogares. Con
el fin de verificar las cifras anteriores, noso
tros aplicamos, en primer lugar, los coeficien
tes de jefatura, reales e hipotéticos, dados para
la estructura por edad de un.cierto número de
zonas dentro de las regiones interiores del
Oeste, Hallamos unas variaciones muy grandes
dentro de la región, indicando que los prome
dios nacionales proporcionaban escasa orienta
ción respecto a las futuras tendencias. La
mejor forma de resumir de una manera gene
ral nuestros resultados es aplicar donde esta
han situadas las diferentes zonas, en 1961, en
relación con ~ a) las tasas de' jefatura nacio
nales de 1951; b) los supuestos "medios" de
Needleman para 1980; y e) los supuestos
"máximos" de ese autor.

7. De la tabla 1 resulta que, aunque todas
. las zonas habían progresado considerablemente

con respecto al patrón de 1951, no todas lo
hicieron de igual modo. Después de diez años,
la región'considerada 'en conjunto .había avan
zado casi la mitad del camino hacia el.objetivo
"medio".de los 30 años, los tres condados in
dustriales habían avanzado apenas menos de
medio camino, la conurbación más de un ter
cio, y Birmingham justo. un tercio, Esto, 'natu
ralmente, es un reflejo de la superpoblación y
escasez de terreno en el 'ceutrp~ y una sitúa
ción comparativamente. mucho mejor, en cuan
to aIa vivienda, en las' zonas externas de la
periferia, (Debe recordarse que en. este mé
todo se desestiman 'totalmente las diferencias

'7 Need1einan, op. cit., pág. 20;

en la estructura por edad 'Y sexo, excepto en
10 que se refiere al porcentaje de niños meno..
res de 15 años, del que trataremos más ade..
lante, y que esto se refiere exclusivamente a
los hogares privados; es decir.. que no tiene
en cuenta las variaciones de la población que
vive en instituciones.)

8. Examinamos entonces solamente ¡as más
modernas zonas de la citada conurbación, es
decir, las zonas suburbanas residenciales más
exteriores, relativamente favorecidas (con una
población de alrededor del 15% de la agrupa
ción total). La situación era tal que, en ~961,

el número de hogares se encontraba ya en el
75 por ciento del camino entre los supuestos
medios de 1951 y 1980. Analizando aún.más,
vimos que algunas zonas, acerca de las cuales
sabíamos que contenían relativamente los gru
pos de renta más elevada, en realidad, habían
sobrepasado ya, en 1961, los objetivos de 1980.
En el otro extremo, las zonas particularmente
necesitadas desde un punto de vista social al
canzaron menos fisión, hacia el año 1961, de
la que podría haberse inferido' por los coefi
cientes' nacionales de jefatura de 1951.

9. Al llegar a este punto, verificamos si
esos resultados estaban relacionados con la
fecundidad conocida .de las zonas residenciales
más modernas. Nuestra primera forma de abor
dar esa cuestión fue tomar meramente aque
lla parte de la población que no entraba en
los cálculos de los coeficientes de jefatura (es
decir, los que tenían menos de 15 años). En
contramos entonces que, dentro del grupo
total, la proporción era' 24,6% y el tamaño':de
la familia 3.H2.Una zona tenía Una propor
ción bastante -mayor dé niños (29~7%) Y Un
tamaño de familia de 3.302; otra, 'una propor- .
ción mucho menor, 21%, y un tamaño de fami
lia de 3.034~ 'Pero un cierto .número de otras
zonas, con poblaciones infantiles'dentro de una
fracción del uno por ciento del promedio para
ese tipo de zonas, ofrecía importantes varia
ciones en el tamaño de la fámilia; por eso, de
cidimos aplicar pruebas de correlación a ésta
y a un determinado número de otras variables
de los 24 distritos dentro de la cónurbación,

10. Consideramos el tamaño de la fatl1ilía
en 1961 como la variable dependiente y rela
cionamos con ella otras diversas variables. E~...
tasse exponen en el cuadro 2 con el coefi
ciente dé correlación entre el tamaño de la 'fa":
milia y cada variable y una indicación'del.nivel
de significación alcanzado. El porcentaje de
población de 60 y más años de edadImostró
la más íntima correlación con el tamaño: de
la. familia y el coeficiente de la "tasa. de fecun
didad alcanzó también "el nivel del 1%. Si-
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y es altamente significativo. Este valor de R
presenta un grado de ajuste bastante bueno
cuando consideramos que existen ciertos po..
deres dentro de la zona de estudio en donde
la escasez de tierra crea condiciones especial
mente adversas a la fisión del hogar, aun cuan
do las características demográficas y sociales
de la zona pudieran hacernos esperar allí una
fisión.

14. La ecuación de regresión parcial es
como sigue:

, y = 2,827 + 0,653 X¿ - 0,051 Xa - 0,027 X¿

En donde Y es el tamaño de la familia, y los
subíndices de X indican las variables citadas
inmediatamente más arriba. Todos los coefi
cientes de regresión parcial son significativos
más allá del nivel del 1% y los valores medios
de Y y de las tres variables independientes
son 3,182, 1,285, 2,067 Y 14,048. Empleando
los valores medios de Xo, Xa y Xe para estimar
el tamaño medio de la familia, encontramos
que la tasa de fecundidad y el porcentaje de
la población de 60 y más años de edad son las
variables que aportan las contribuciones más
importantes (Yo = 2,827 + 0,653 X 1,285
- 0,051 X 2,067 - 0,027 X 14,048 = 2,827+ 0,839 - 0,105 - 0,379 = 3,182). Aunque
todos los coeficientes de correlación parcial son
significativos, la contribución de la -edad final
de la educación es pequeña porque el porcen
taje de personas educadas a ese nivel es sólo
de un 2 por ciento en el promedio de la zona
en estudio.

15. Cuando decimos "pequeña contribu
ción", queremos decir, naturalmente, pequeña
en relación con la población presente, cuya
edad terminal de educación alcanza los 20 y
más años. Pero existen zonas especiales en la
conurbación, en las que el porcentaje de esas
personas es ya bastante más elevado, y por
cada aumento del 1 por ciento aquí, deberá
esperarse que el tamaño medio de la familia
disminuya en 0,05 personas. En otras palabras;
si la proporción de la población cuya edad ter
minal de educación es la de 20 y más años
llega al 5%,' en lugar del 2%, que es el pro
medio actual, habremos de esperar que el ta
maño medio de la familia disminuya en 0,153;
un aumento del 10% supone un descenso en
el promedio del tamaño de la familia de 0,408.

16. También hemos de esperar qué el por
centaje de la población del grupo de 60 y más
años se eleve, y, como hemos visto, esto afec
tará también el' tamaño de la familia conside
rablemente. Si Ja proporción de la población
incluida en el grupo de 60 y más años aumenta
en 1 por »r el tamaño de la familia dismi-
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guiendo a éste, la correlación con el porcen
taje de personas menores de 15 años es signi
ficativa al nivel del 2,5% aproximadamente.
Hasta aquí parece que los factores demográ
ficos presentan la más íntima correlación con
el tamaño de la familia, pero los dos restantes
factores significativos, que indican el grupo de
educación y la situación socioeconómica, son
cada uno de ellos significativo a un nivel de
alrededor del 3%, con valor de -0,480 y
-0,470, respectivamente. La conclusión en
esta fase ha de ser que ambos factores son
importantes y que son necesarios posteriores
análisis para establecer comparaciones más
exactas.

11. Exponemos, por tanto, un procedimi.en
to de estimación más detallado que excluye el
efecto de interdependencia entre las variables,
en la medida de lo posible, en la corriente po
sición experimental. Al llegar a este punto,
nosotros consideramos solamente aquellas va
riables que mostraron una correlación signifi
cativa con el tamaño de la familia en 1961 y,
además, .excluimos dos variables a causa de
que estaban estrechamente correlacionadas con
otra variable incluida en el análisis. Mediante
la exclusión del dato sobre los agrupamientos
socíoeconómicos, que estaban altamente corre
lacionados con el de la edad a que se termina
la educación (r = 0,958), tratamos de evitar
las dificultades lógicas asociadas con la inter
dependencia en una situación que no puede
ser sometida a los deseables procedimientos de
experimentación aleatorios. De un modo
análogo, la información sobre el porcentaje de
población menor de 15 años se excluye por
que está íntimamente. asociada con el porcen
taje de población de 60 y más años de edad
(r = -0,856).

12. Se estableció, pues, un sistema de re
gresión parcial, relacionando el tamaño de la
familia en 1961 con las tres variables siguien
tes:

e) Tasa de fecundidad;
á), Edad en que termina la educación;
e) Porcentaje de población de 60 y más

años de edad.
Tenemos aquí cuatro variables que son inde
pendientes unas de otras (hay lugar para
cierta pequeña interdependencia entre las va
riables b), y e), pero, en general, las condicio
nes de independencia entre las variables se
mantienen) .

13. Utilizando un sistema de regresión 'li
neal múltiple, hallamos un coeficiente de re
gresión múltiple, de 0,869; que explica más .del
75% de la variación del tamaño dé la familia

¡
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8 República Federal de Alemania, Dirección Federal
de Estadística, Stoüstisckes Jahrbuch. ¡'w die Bundes
republik Deutschland, 1963 (Wiesbaden,' 1963),
págs. 5 y 6; Suecia, Dirección Central de Estadística,
Statistik Ársbol: fa,. Sverige, 1963 (Estocolmo, 1963),
cuadro 240.
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nuirá en 0,027 personas por hogar. :Por tanto, cia local británica, por qué el tamaño de la
si la población corresponodiente a ese grupo familia está disminuyendo tan rápidamente.
se eleva desde el promedio del 14,05% ai del 20. Advertimos nuevamente que, en 1951,
20%, deberemos esperar que el tamaño del en las regiones interiores del Oeste (West
hogar descienda en 0,16 personas. Midlands), los índices de jefatura correspon-

17. Por otra parte, el elevado coeficiente de dientes a algunos de esos grupos estaban ya
regresión, 0,653, de Xe, ha de interpretarse en muy por encima del promedio nacional: v. gr.,
función de la cuantía de variación que pode- sobre el 83% para las mujeres viudas y divor
mos esperar en la tasa de fecundidad, y la me- ciadas de 40-59 años (nacional, 77,6, y pen
dida es tan definida que la amplitud de la ,va- saba Needleman que no serían posibles tasas
riación esperada ha de ser pequeña. Dentro de demanda más elevadas). No hay, en reali
de la zona en cuestión, el máximo valor que dad, tasa máxima natural para ningún grupo
se presentó para la tasa de fecundidad fue particular. La tasa de jefatura para el grupo
1,454, 10 cual sucedió en una designada zona de personas solas, viudas y divorciadas de
de "superávit": aun en el caso de que el pro- ambos sexos (25-39) era, la nacional, 11,9%
medio de fecundidad alcanzara ese alto nivel, en 1951 y se supone que se elevará al 30%
y' nosotros pensamos que esto es improbable, hacia 1980.' Pero ése es un grupo grande
el tamaño medio de la familia aumentaría sola- (1.378.000 en 1980) y tasas de jefatura tan
mente en 0,11 personas por hogar. bajas implican que el resto podrá encontrar

18. Ahora parece que la edad final de la alojamiento en hogares privados, o continuar
educación y la población anciana ejercerán más viviendo con sus padres. Con la tendencia que
efecto sobre el tamaño medio de la familia que vemos en este país y en Suecia y Alemania,
los cambios en la fecundidad. Ya nos hemos hacia viviendas más pequeñas, ese supuesto no
referido a la elevada correlación que existe está justificado en modo alguno. Los ingresos,
entre el grado de instrucción y la situación mayores cada vez, también significan que ha
socioeconómica. Un segundo sistema de regre- brá una menor cantidad de gente que necesí
sión parcial, utilizando esta segunda medida en te tomar huéspedes, aunque pueda encontrar
lugar de aquella primera,. la variable Uf" en sitio para ellos.
vez de la variable "e" de la primera notación, 21. Al llegar aquí, extendemos nuestro aná
dio una análoga ecuación dé regresión, en lisis a Suecia y la República Federal de Ale
donde el efecto de la situación socioeconómica mania. Habíamos empezado a sentar la hipó
es todavía más importante de 10 que previa- tesis de que, dados unos niveles de vida más
mente 10 fue el efecto del grado de instrucción. elevados y la disponibilidad de viviendas apro
(Y - 2,905 + 0,608Xc O,088Xt - piadas para personas mayores solas y para fa
0,028X/l. Todos los coeficientes de regresión milias pequeñas, el problema de coparticipa
son significativos más allá de 0,1%; R -- ción de la vivienda y del arrendamiento de
0,855). habitaciones amuebladas, que todavía se pre-

19. Para resumir esta parte del análisis di- senta en Inglaterra, podría resolverse pronto
remos que: las zonas que ahora tienen el ta- en hogares separados. Por tanto, aplicamos
maño mínimo de familia son las que. cuentan los índices de jefatura medio y máximo britá
con más niños o con el menor número de an- nicos, de 1951 y 1980, a la estructura por
cianos, las cuales tienen la mayor proporción edad, sexo y estado civil dada en los censos

. de personas en los dos grupos socioeconómi- suecos y alemán 8 de 1960 con los siguientes
cos superiores y de personas con mayor nivel resultados. .
de educación. Pero es la proporción de estos 22. Por el cuadro 3 vemos que el tamaño
últimos grupos la que está aumentando más medio de la familia en Suecia, de sólo 2,843
rápidamente, y es en las zonas en que se con- personas (2,75 en las zonas densamente po
centran donde el nuevo patrón es más. visible. bladas) no es, según se supuso, debido, prin
Aun cuando, a la larga, puede haber un ligero cipal o totalmente, a una tasa de natalidad pe'
aumento en la fecundidad, y U11 ligero enve- queña, sino a unos índices de jefatura mucho
jecimiento de la población, es casi seguro que mayores entre la población adulta no casada.
veremos una elevación mucho más rápida de Alemania ha sobrepasado recientemente el
la proporción de los incluidos en ocupaciones
profesionales y directivas y, sobre todo, de
los que reciben un mayor grado de instruc
ción. Hemos medido los efectos de estos di
versos factores, y ahora comprendemos, SI

quiera sea mediante nuestra limitada experien-
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en la región, considerada en conjunto, había
una grave escasez de viviendas y de tierra, de
modo que la fisión se inhibió severamente,
salvo en un sector relativamente pequeño de
la población;

d) El análisis del tamaño de la familia
muestra que en tanto que una población infan
til muy numerosa conduce sin duda a familias
más grandes, y una población muy vieja a fa
milias pequeñas, la principal causa determi
nante del tamaño de la familia serán los ingre
sos y categoría de ocupación, y el grado de
instrucción alcanzado. Este indica que, si una
gran parte de la población consigue, para 1980,
los ingresos o renta reales disfrutados por las
clases profesionales y directivas en 1961 (que
se conseguiría. sobre la base de un incremento
anual de un 4% en la productividad nacional),
podemos esperar que la fisión se acelere;

e) En particular, si el terreno se hace ase
quible y el ritmo: de edificación de viviendas
se ao lera, la fisión se acelerará también, y
cabe esperar tamaños de familias que se apro
ximen más a los alcanzados en Suecia y la
República Federal de Alemania.

25. Esperamos aún el análisis completo del
censo de 1961 para ver cuáles fueron las ver
daderas tasas de jefatura en las diferentes zo
nas, pero los resultados globales dados 'aquí
indican muy claramente las tendencias.
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total que era de esperar según los supuestos
máximos británicos para los índices de jefa
tura, y tiene un tamaño de familia de 2,9 per
sonas, pero aquí las diferencias de fecundidad
son aún menos importantes.

23. .En. efecto, la población sueca menor de
15 años era, aproximadamente, el 27% del
total; en Alemania la cifra correspondiente era
el 22%, y en la conurbación de las regiones
interiores del Oeste ("West Midlands Conur
bation") el 23,3%. Dicho de otro modo, Sue
cia, a pesar de una mayor proporción de ni
ños, tiene un tamaño de familia más pequeño
que el de Alemania o el de Gran Bretaña, y
difícilmente resistirá la conclusión de que eso
es debido a su nivel de vida general y a la
disponibilidad de viviendas pequeñas y adecua
das para quienes desean tenerlas.

24. De este trabajo se deducen ciertas con
clusiones prácticas:

a) Las proyecciones de la familia basadas
en una población estacionaria son siempre po
co" acertadas;

b) Las proyecciones basadas sobre supues
tos de una tasa descendente de fisión son du
dosas cuando en' zonas importantes de vivien
das de clase media, en una región industrial,
se había alcanzado prácticamente, en 1961, el
grado de fisión imaginado para 1980.

e) Este 'avance se alcanzó a pesar de que

r
I
I

Cuadro 1. Número estimado de familias (en miles); población de 1961
sujeta a diversos índices de jefatura

Region de los Mídlands. .

Condados de Wanvick, Wor-
cester y Stafford . . . . . .....

Birmingham b, conurbación ..

Birmingham ciudad , .

Nueva conurbación .

Solíhull o ••••• '" ••• , •••••••

Stourbridge ..........•.....

Sutton Coldfield o •••••••••••

T! d..ípton ......•...... " .....

Bilston d •••••••••••••••••••

1{)51
[tulices

de jefatura
llacionales

1.409

1.284

698

327

100

28,4

13,2

21,6

11,0

9,8,

1961
[ndices

de jefatura
reales

1.469

1.339

721

337

108

30,3

14,1

23,6

10,8

9,6

1{)6r a 1f.61 a
Realisaci6,~ Rea isaci61~

en funci6n del en funci6n del
1{)80 1{)S0 supuesto medio SIl/mIsto máxil,1O

Supuesto Supuesto Para 1980 para 1980
"Inedia" "máximo" (Porcen/aje) (Porcen/aje)

1.536 1.589 47 33

1.401 1.448 47 33

761 787 37 26

356 370 33 23

110 113 74 58

31,0 31,8 74 51

14,4 14,8 76 56

23,6 24,3 100 75

12,1 ~ 12,4 -23 -17

10,6 10,9 -31 -21

a El cambio experimentado desde 1951 i a 1961 se
expresa como un porcentaje del cambio total esperado
de 1951 a 1980, en ambos supuestos,

b La zona, en icontinua edificación, Aue forma el
centro industrial de la región interior~ ("Midlands").

e Zonas suburbanas residenciales de Birmingham
con administración independiente.

d Antiguos asintamientos industriales en el "Black
Country". . ,

I
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Cuadro 2. Coeficientes de correlación y niveles de significación:
región interior ("Midlands") 1961

Cuadro 3. Estructura por edad, sexo y estado civil en Suecia y
Alemania sometida a los fndices de jefatura británica, 1961

bía
de

ite,
de

Hia
an
Has
fa
mí
~e-

de
una
)SO,
las

que
mto
al),

ase
idas
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Variables independielltes

a) Raz6n; tamaño de la familia en i951 ata
maño de la familia en 1961..•..•.......

b) Porcentaje de la poblaci6n de menos de 15
años .. o •••••••• o ••••••••• o •••••••••••

e) Raz6n¡ población de menos de 15 años a
poblaci6n femenina de 15·49 años (tasa de
fecundidad) ..... '0 ••••••• o •••••••••••••

d) Porcentaje de poblaci6n de 14 y más años
con la edad terminal de la educaci6n, 20
años y más años .. o o ••• o •• o ••••••••••••

e) Porcentaje de poblaci6n de 60 y más años ..
f) Porcentaje de población masculina en los

agrupamientos socioecon6micos 1 y 11 del
Registrador General (clases directivas y
profesionales, la mayor parte) ••....•...•

Coefldentes de
correlación

0,188

0,498

0,541

-0,480
-0,554

-0,470
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Suecia.... o •••• o ••••••••• 2.582 2.167 2.296 2.388
Suecia: zonas densamente

pobladas, solamente..... 1.939 1.605 1.745 1.754
República Federal de Alema-

nia (excluido Berlín) ....• 18.370 16.261 17.693 18.328
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Peculiaridades demográficas de las zonar recientemente pobladas, estudiadas
en los territorios occidentales y septentrionales de Polonia

LESZEK KOSIÑSKI

ra" por edad, qu
carácter económic

9. La favorable
buyó al elevado e
excepción fueron
parte grande de
tenía tasas brutas
bien, recientemen1
edades ha sido mi

1. Esta exposición está limitada a la zona
que se incorporó a Polonia en 1945, conocida
como la región del Oder-Neisse y, anterior
mente, como Pasillo Libre de Dantzig. La
zona, con sus 103.000 kilómetros cuadrados,
supone una tercera parte del territorio polaco.

1. CRECIMIENTO TOTAL DE LA POBLACI'ÓN

2. Antes de la guerra, su población de
8.900.000 habitantes incluía una minoría polaca,
estimada por fuentes de esa nacionalidad en
1.250.000 personas. Las estadísticas oficiales
alemanas de la preguerra indicaban un súbito
descenso del número de polacos, 10 que está en
contradicción con los resultados de las verifica
ciones de la postguerra y con los datos confi
denciales encontrados después de la contienda.

3. La población de esa zona aumentó du
rante la guerra como resultado de la concentra
ción de alemanes evacuados de los territorios
bombardeados y de prisioneros y trabajadores
forzosos. A comienzos de 1944 empezó la eva
cuación y la huida de la población alemana.
Además, las actividades bélicas durante el
invierno de ese año ocasionaron serias pérdidas.
El planeado traslado en masa de alemanes,
organizado, conforme al Acuerdo de Potsdam,
de 1945 a 1949, incluyó aproximadamente a
3 millones procedentes de toda Polonia. Los
restantes alemanes abandonaron el país, tiempo
después, en forma gradual. El número total de
alemanes que había en Polonia en 1962 se
estimó que era del orden de los 3.000.

4. La zona se ha repoblado casi por comple
to. La población anterior estaba representada
por polacos, primitivos ciudadanos alemanes,
que estaban sujetos a revisión (más de un
millón). Muchos habitantes de zonas rurales
superpobladas y de capitales y ciudades destrui
das de la Polonia central, los repatriados de la
Unión Soviética (especialmente de los antiguos
territorios polacos orientales) y los reernigran
tes de países del Sur y Oeste de Europa, en
particular de Francia y Alemania, se traslada
ron rápidamente a las regiones oriental y
septentrional. .

5. Inicialmente, la inmigración formó la
principal componente del crecimiento de la po
blación. En 1946 'la capacidad de alojamiento
de la zona, enormemente destruida (en la parte
rural el 28 por ciento ; en las ciudades de más
y menos categoría, alrededor del 50 por ciento),
estaba agotada. Sin embargo, la inmigración

.. continuó intensamente hasta 1949 y los polacos
" recién llegados sustituyeron a los alemanes que

partían. El fenómeno demográfico reflejaba el
origen territorial de la población, la cual varia
ba en las distintas partes de la zona.

6. Después de 1950 el crecimiento natural
constituyó el principal factor del crecimiento
total de la nueva población, que hacia 1963
ascendía a 8.200.000 almas.

11. ESTRUCTURA POR EDAD Y CRECIMIENTO
NATURAL

7. Las cualidades demográficas distintivas
de la zona recién poblada se pusieron de mani
fiesto en la estructura por edad especialmente.
Una vez terminado el período de repoblación,
el grupo humano de las zonas septentrional y
occidental se caracterizó por una elevada pro
porción de adultos jóvenes y de niños nacidos
después de la guerra.

8. Se ha de subrayar el hecho de que la
estructura de la población por edad, en 1950,
variaba según el origen territorial de los indivi
duos y las características económicas de la zona.
Los territorios habitados por población indígena
tenían una proporción más baja de adultos
jóvenes y de niños pequeños. Esto refleja la
circunstancia de que durante la guerra, sólo se
produjo una insignificante disminución de la
fecundidad, pero después de la guerra, debido a
la baja proporción de jóvenes (de hombres,
especialmente), los procesos compensatorios de
las postguerras apenas se presentaron. Las
zonas pobladas por repatriados, que llegaban
formando grupos familiares, tenían también
una cuota más elevada de personas ya mayores
y de muchachos de ambos sexos de siete a
dieciocho años.. Las zonas pobladas por las
personas procedentes de la Polonia central
tenían la más' característica estructura "pione-
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ra" por edad, que variaba de acuerdo con el
carácter económico de la zona.

9. La favorable estructura por edad contri
buyó al elevado crecimiento natural. La única
excepción fueron las zonas que poseían una
parte grande de población indígena, la cual
tenía tasas brutas de natalidad más bajas, si
bien, recientemente, la tasa de fecundidad por
edades ha sido más alta en esos lugares. Como

resultado de todo ello, los territorios septen
trionales y occidentales experimentaron un
rápido crecimiento de la población joven a
expensas, relativamente, de los adultos. El
proceso de envejecimiento fue, hasta cierto pun
to, lento. La proporción de hombres es aún más
alta en esos territorios que en el resto del país.

10. La tasa de crecímiente natural descendió
últimamente en todo el país; el descenso fue

{

< 20~ ITIIJJJ
creelmien. to natural comparado con 20.24,.9.u

el promedio de la poblaei¿n 25·29,9 _

~30~_

------ LtmUes de los territorios sept.ntrlanal•• y oeeid.ntal••
Lrmltes d. volvodtas

Figura 1
Estructura por edad y sexo en 1950 y crecimiento natural durante 1951-1960

>,

...

·I·_~-' '~ ~,~.. .,.~~, ..,.oP' .

• , - •• N ··~t· í
~; ,
¡ ¡
I '
! r



CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACI6N, 1965

Figura 2
Movilidad' de la población y direcciones de las migraciones internas en Polonia
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11. El alto nivel de fecundidad se puede
explicar por Jos procesos de compensación que

i

llegó a 16 en la voivodía Szczecin, de 1950 a
1951. Las relaciones estandarizadas o compara
tivas de fertilidad son también más elevadas en
la parte Oeste, tanto en las zonas urbanas como
en las rurales; de donde resulta que las tasas
brutas de reproducción son las más altas, es
pecialmente en las zonas rurales.

Balance migratorio en miles

1I~5

..

Positivo Negativo

Pr.domlnlode las migraciones durante 1952-1957 desde

l1li Varsovio y Alta Silesio

~ Voivodras septentrionales y occld~ntales.

~ Voivodtas restantes

Movilidad de la poblaci6n durante. 1955-1960 (migraciones Int.rllos, por mil)

(:::::-::1 ")100 .- 150·199
~ 100·149 _ ~ 200

_____ Umites de los territorios septentrionales y accidental..

Umltes de ValvacHas
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debido a la disminución de la tasa de natalidad.
Incluso en 1963, los territorios septentrionales
y occidentales seguían conservando unas tasas
de crecimiento natural más elevadas. Tal hecho
fue originado por las tasas de natalidad más
altas, que en algunas zonas alcanzaron un 49%.
La· fecundidad elevada no sólo reflejaba una
favorable estructura por edad, sino también
una fertilidad más elevada. El número de na
cimientos por 100 mujeres en edad fecunda

• 10..-..• -



ASPECTOS DEL DESARROLLO URBANO Y LA VIVmNDA

continuaron durante largo tiempo. Por otra
parte, no cabe duda de que los cambios pro
ducidos en la sociedad desempeñaron un impor
tante papel, cambios que fueron muy intensos en
los territorios norteños y occidentales. La poli...
tica estatal ayudó a una rápida compensación
de las pérdidas de la guerra, favoreciendo a las
familias numerosas (subsidios familiares, licen
cias retribuidas por maternidad, etc.).

111. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y MIGRA
CIONES INTERNAS

12. Como era de esperar, la movilidad gene
ral fue mucho más intensa en la zona que se
acababa de poblar. El análisis basado en las
migraciones entre las unidades administrativas
de mínima categoría indicaba que los territorios
septentrionales y occidentales se caracterizaban
por tener superávit. migratorio, mientras que
las voivodías centrales y orientales presentaban
déficit en .la migración. Este fenómeno refleja
el patrón o tipo espacial, geográfico o territorial
de la economía polaca.

13. En estas voivodías del centro y del este,
la movilidad de la población se mantuvo firme,
a un nivel de alrededor del 50 al 70%, en tanto
que en las septentrionales y occidentales la mo
vilidad fue decreciendo, desde por encima de
un 200% a un 150%. No obstante, las diferen
cias de movilidad entre diversas voivodías es
aún muy importante. Los balances netos de la
migración no exceden,. en la mayor parte de los
casos, del 10% y, en consecuencia, no han
influido en gran escala sobre las tendencias
demográficas. Esto se cumplía incluso en los
casos en que los balances migratorios eran rela
tivamente altos.

14. Los movimientos intervoivodías demues
tran la atracción, de las zonas norteñas y occi
dentales. Los recién llegados proceden princi
palmente del centro y este del país. Aunque las

. zonas últimamente pobladas experimentan
pérdidas ocasionales, la migración se dirige a
otras regiones occidentales o a importantes
centros urbanos e industriales, Varsovia y Alta
Silesia.

15. Las migraciónesexternas recientes
(repatriaciones de la Unión Soviética y las
salidas de alemanes o de miembros de familias
polacas separadas) fueron mayores en la parte
oeste. La pérdida neta de 95.000 personas se
concentró enteramente en los territorios sep
tentrionales y occidentales. Sin embargo, esto

459
supone escasamente un 1 por ciento de la po
blación total y, ni siquiera en las voivodías más
afectadas (Katowice y Opole), las pérdidas
migratorias sobrepasaron el 4%.

, ,.r" :', ., !
IV. URBANIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN

16. La zona a que nos estamos refiriendo
está experimentando un intenso desarrollo, en
cuanto a la minería e industrias fabriles, en
contraste con el período anterior a la guerra
en que era un apéndice agrícola de Alemania.
La creciente industrialización se refleja en el
aumento del número de ciudades y asentamien
tos urbanos y en su carácter. El total de la
población de los territorios occidentales es ac
tualmente ligeramente menor al de antes de
la guerra, pero la población urbana es un 12%
mayor. (Totales de población urbana: en 1939,
4.215.000; en 1946, 1.925.000; en 1963,
4.702.000.) Resulta de ello que la proporción de
población, urbana es notablemente más elevada:
58% en '1963 en comparación con un, 47% en
1939 y un 38% en 1946. Todas las más grandes
ciudades excepto Wroclaw, que no está todavía
totalmente reconstruida (quedó destruida en el
80%), tienen más habitantes que en 1939. La
urbanización es particularmente rápida en el
industrializado sur. Hemos de insistir en que
la población urbana de los territorios. septen
trionales y occidentales incluyen el 31% de la
población urbana de la totalidad del país, aun
que la proporción de la población total (urbana
y rural) es mucho menor, un 26% solamente.

V. CONCLUSIONES

17. La repoblación de una extensa zona por
nuevos grupos humanos ha oríginado una espe
cial situación geográfica. La población en ella
es más joven y más dinámica, Aunque las
diferencias entre esa zona: y el resto del país
van disminuyendo, la cualidad. distintiva de la
zona permanece. La creciente industrialización
y urbanización harán disminuir indudablemente
la reproducción del grupo humano. Por otra
parte, el crecimiento de las ciudades atraerá a
la gente, 10 cual intensificará la movilidad. La
oferta de mano de obra. será extraordinaria
mente grande, influyendo en las decisiones ref~

rentes a la colocación de nuevas inversiones.
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YVES LACOSTE

Nuevo tipo de vivienda urbana en Francia: los "grandes conjuntos"
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asentamiento urbano. El concepto de "gran
conjunto" se basa en gran parte en un criterio
cualitativo: el de una autonomía relativa. Los
dos criterios están hoy, por otra parte, estre
chamente ligados. El gran conjunto es una masa
de viviendas organizadas en conjunto. Esta
organización no es únicamente la consecuencia
de la realización del plan-masa del urbanista;
se basa en la presencia de equipos colectivos
(escuelas, comercios, centro social, etc ...).
En los primeros grupos realizados hacia 1955
1956 en función de una concepción estrecha de
la vivienda, concepción heredada de la construc
ción individualista del pequeño inmueble o del
pabellón, apenas existían estos equipamientos.
En consecuencia han tenido que ser implantados
de una forma provisional. Hoy el concepto de
habitat se ha ampliado sensiblemente y las
escuelas, los comercios, los servicios colectivos,
se consideran como un complemento indispen
sable de las viviendas; la realización de equi
pamientos colectivos está asociada, cada vez
más, a la construcción de cierta masa de vivien
das. Generalmente, estos equipamientos diver
sos no existen o son muy poco importantes en
los grupos que cuentan menos de 1.000 vivien
das (o sea alrededor de 4.500 habitantes), pues
apenas serían rentables a causa de la insuficien
cia del número de usuarios. Sin embargo, hay
que subrayar que hasta ahora, en Francia, la
autonomía de los grandes conjuntos no ha sido
concebida más que en el marco de una parte
de las actividades del consumo y de la enseñan
za. La mayoría de la población activa de los
grandes conjuntos no trabaja en el lugar en que
vive y va a trabajar a mayor o menor distancia;
el gran conjunto participa también, masivamen
te, en el fenómeno de los municipios-dormito
rios.

4. El gran conjunto aparece, pues, como
una unidad residencial, relativamente autónoma,
formada por edificios colectivos, edificada en un
breve lapso de tiempo en función de un plan
global, y que comprende más de 1.000 viviendas,
aproximadamente. Teóricamente, deben excluir
se del grupo de los verdaderos grandes conjun
tos, considerados como tales, los numerosos
conglomerados inorgánicos formados por la

/
,,{

1. Desde 1954, aproximadamente, una parte
notable del crecimiento de las ciudades france
sas, especialmente la de la aglomeración pari
siense, se efectúa bajo formas nuevas; atraen
la atención a causa de su originalidad y de la
importancia de sus dimensiones: se trata de 10
que se llaman corrientemente "grandes conjun
tos" (grandes conjuntos de inmuebles colecti
vos). Son grupos residenciales que cuentan,
cada uno, con varios centenares de viviendas.
La mayor parte de estos grupos reúnen más de
1.000 viviendas y ya una decena de ellos cuen
tan con más de 10.000 viviendas cada uno. Así,
la ciudad no crece ya, exclusivamente, como en
otro tiempo, como resultado de una yuxtaposi
ción progresiva de pequeñas unidades de asen
tamiento, formadas cada una por algunas dece
nas de viviendas, sino por la realización, en un
lapso de tiempo muy breve, de unidades resi
denciales muy grandes, los grandes conjuntos
franceses, que se parecen, por varias caracterís
ticas, a los que se han construido en Italia, en
Gran Bretaña, en los Países Bajos, en Escandi
navia, en las democracias populares y en la
URSS; son una de las formas de uu urbanismo
de masa que expresa la importancia del fenóme
no urbano y el crecimiento acelerado de las
ciudades en la civilización moderna.

2. En Francia, estos "grandes conjuntos" se
distinguen claramente de las demás formas del
paisaje urbano, por la gran altura de los edifi
cios que los componen y por su línea arquitec
tónica moderna: consisten en inmuebles de 4
plantas, de varios centenares de metros de
longitud, o en "torres" de 15 a 20 plantas. La
originalidad de la silueta de estos grandes gru
pos residenciales no se debe sólo a la altura y
forma de los edificios, sino también a su dispo
sición mutua: les separan amplios espacios de
césped, jardines, aparcamientos para los auto
móviles, y este urbanismo abierto y alto contras
ta considerablemente con las formas del urba
nismo tradicional caracterizado por la extrema
proximidad de pequeños edificios, apretados
unos contra otros, a 10 largo de las calles.

3. Es interesante encontrar un umbral cuan
titativo mínimo que permita definir objetiva
mente los "grandes conjuntos" como tipo de
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fusión, fortuita o no, d~ pequeñas unidades
inmobiliarias yuxtapuestas. Ningún plan de
conjunto ha presidido la formación anárquica
de esta masa de viviendas, que carecen de la
mayor parte de los equipamientos necesarios.
Estos grandes conjuntos fortuitos son difíciles
de censar, pues desde el punto de vista adminis
trativo no se conocen más que cada una de las
pequeñas unidades tomadas aisladamente.

5. A principios de 1963, el número de gran
des conjuntos (de más de 1.000 viviendas)
acabados enteramente era de 187 y formaban
una masa de 228.000 viviendas que albergaban
a más de un millón de personas (con una media
de 4,5 personas por vivienda). Cincuenta gran
des conjuntos se encuentran en la aglomeración
parisiense y constituyen una masa de 100.000
viviendas, aproximadamente, o sea el 43% del
número total de viviendas construidas en Fran
cia en el marco de los grandes conjuntos.

6. ¿Cuáles son las causas de la aparición,
desde 1954, de ese nuevo tipo de habitat urba
no, que son los grandes conjuntos ? Para res
ponder válidamente a esta pregunta, primera
mente hay que subrayar la gran penuria de
viviendas que existe en Francia desde hace
muchos años. Los grandes conjuntos han apa
recido como un medio de paliar esta penuria.

7. La crisis de la vivienda ha llegado a ser
tan grave que la iniciativa privada se consideró
incapaz de resolverla sola, teniendo que
intervenir masivamente los organismos públicos
o semi-públicos: se han esforzado en reducir la
diferencia existente entre los gastos medios que
puede hacer una familia en concepto de vivienda
y la amortización del precio medio de construc
ción, reduciendo este último. Han recurrído a
tres medios. principales que determinan varios
caracteres importantes de los grandes conjun
tos:

a) Capitales con una tasa pequeña de interés,
. procedentes de organismos sin fin lucrativo;

b) Reducción de los gastos de compra del
solar, utilizando superficies poco sujetas a la
especulación del suelo, y llevando a cabo cons
trucciones altas, que ocupan mucho menos te
rreno que las viviendas individuales.

e) Construcción de viviendas en grandes
series: la amplitud de la operaciónpermite una
mejor organización de las obras y el recurso a
diversos procedimientos de alta productividad
(prefabricación pesada, por ejemplo). o

8. Los "grandes conjuntos" son un tipo de
habitat urbano que permite asegurar a ciertas
categorías sociales, mal alojadas o no alojadas,
unas condiciones de habitabilidad relativamente

satisfactorias, gracias a la reducción del coste
de construcción permitida por la utilización
restringida de terrenos de bajo precio, el empleo
de métodos de construcción en gran escala:y el
recurso de inversiones realizadas sin fin lucra
tivo.

9. Los grandes conjuntos no son un ideal
arquitectónico o urbanístico, sino una fórmula
destinada a paliar una gravísima crisis de vi
viendas. Sin embargo, estos grandes conjuntos
son objeto de críticas muy violentas. Los diarios
dedican numerosos artículos a lo que se deno
mina el "drama" de los grandes conjuntos;
corrientemente son presentados como tristes
cuarteles, guaridas de "blousons noirs" (gam
berros). Los habitantes de los grandes conjun
tos sufrirán la exigüidad de las habitaciones,
la falta de equipamientos escolares y comerciales
y, a la vez, la promiscuidad y el aislamiento,
Que los grandes conjuntos no son perfectos es
indiscutible; que los primeros que se realizaron
son particularmente defectuosos es poco discu
tible. Pero lo que sorprende es que todos los
caracteres de los grandes inmuebles parezcan
negativos, teniendo en cuenta las taras del habi
tat antiguo. En un período de grave penuria
de viviendas, estas casas nuevas, salubres, dota
das todas de calefacción central, baño y aseo,
vV. C. independiente, y donde el número de
habitaciones está en proporción al número de
miembros de la familia (1 matrimonio con 1
hijo: 2 habitaciones+ 1 cocina; con 2 hijos, 3
habitaciones + cocina; con 3 hijos, 4 habita
ciones, etc ...), y que presentan, pues, condi
ciones muy superiores a las de la mayor parte
de las viviendas antiguas son objeto de de
nuncias que, a veces, son verdaderamente apa
sionadas. Los aspectos más graves de la crisis
de la vivienda (gran número de covachas, equi-

. pamientos irrisorios, tarifas abusivas de los
subarriendos y de los apartamentos amuebla
dos) son, en conjunto, denigrados menos vigo
rosamente que los defectos de esos grandes
conjuntos que, sin embargo, son un medio de
atenuar la penuria para las categorías sociales
que la padecen más gravemente (matrimonios
jóvenes, familias numerosas con escasos Ingre
sos).

10. Sin embargo, numerosos hechos indican
que los habitantes de esos grandes conjuntos
no están tan descontentos de su vivienda. Así,
por ejemplo, una encuesta efectuada entre 105
arrendatarios de Sarcel1es (gran conjunto de
10.000 viviendas situado al norte de París)
indica que el 77% de los 1.200 cabezas de fami
lia interrogados se declararon satisfechos de su
vivienda; en cambio, sus críticas se refieren a la

o organización de los transportes y al equipamien-
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to cC!mercial. S<; podría .citar un gran número 13. Igualmente hay que hacer justicia a un
de ejemplos análogos s. , defecto que se atribuye frecuentemente a 10$

11. Lo mismo que el pequeño pabellón grandes conjuntos,: el aislamiento s~cial en el
rodeado de un pequeño jardin se beneficia a que s~ encontrar.an todos. sus habitantes, la
priori, de una opinión favorable, hasta el pu~to ausencI.a de relaclol1;e~ socIale.s análogas a las
de que el sociólogo Henri Lefebvre puede que existen en 105 VIeJOS b~rrl0s urban?s. Hay
hablar del "mito del pabellón", 'así 105 grandes que tener en cu~nta el caracter tan r~cIente de
conjuntos son objeto de una opinión desfavora- los grandes c~nJuntos. E':l la mayoría de' los
ble, de una especie de mito, éste peyorativo, c~sos su~ habitantes llevan solamente 2 Ó 3
cuya aparición no es fortuita. En efecto, estas a~os !'tabltando en ellos, y no se conoc~n toda
unidades inmobiliarias, tan grandes, no favore- vía bien los uJ10s a los otros. ~ medIda. que
cen los intereses de los especuladores; 110 están ~rallscurre el tiempo, a,parecen. ~lgnos. ma11lfie~
al alcance de los medios de gran número de t?s d~! progr~so de la mtegr~c.lOn SOCial (p~rt1
pequeñas empresas de construcción y son obra clpaclo~ crecl~l1;te en las activIdades. colectivas,
de un pequeño grupo de poderosos arquitectos. en la ':Ida, política local, en las manifestaciones
Los agentes inmobiliarios, los pequeños empre- deportivas o culturales).
sarios, los notarios, los arquitectos, etc ... pre- 14. Para algunos autores, los grandes con
fieren una política de construcción que favorezca juntos serían un medio ambiente favorable al
la proliferación de unidades de poca envergadu- desarrollo de los trastornos mentales, de las
r~, . y constitu~en un "g~upo de presión" que d~presiones nerviosas y de l?" neurastenia, prin
dirige una activa campana contra los grandes cípalmente entre la población femenina. Que
conjuntos para intentar disminuir, si no detener, tales trastornos existen entre la población de
su realización.. los grandes conjuntos es poco di?cutible.·Pero

12. ¿Qué se reprocha principalmente a los hace falta probar qu~,para los mismos intervalos
grandes conjuntos? Primero, ser demasiado de,edad, la propo~clon de en~ermos es e~l ellos
grandes., Pero la situación no es mejor, y con mas fuerte q~e en los otro~ tipos de hábitat de
frecuencia es peor, en los grupos de viviendas las ~artes ant1gu~s de las c1tlda~es y .sus e~tr~
más. pequeños, que carecen de equipamiento r~adlos. ~n realidad, los estudios p~lCOSOClOlo
social y comercial. Es cierto que los primeros gICO~ realizados. ~n los grandes. conJ?ntos han
grandes conjuntos relizados hacia 1956-1957 atraído .la atencIO~ sobre unp. sltuac~on que. no
también carecían de estos equipamientos en los es propia de .este tipo d~ habitat particular, SI~O
primeros tiempos de su existencia. Hoy, en la que caracter~~a; en realidad, a la gran. mayorta
mayoría de los grandes conjuntos, los habitan- de la población de las grandes.~glomeraclones
tes se benefician de equipamientos individuales urbanas fr~~cesas. Esta. pobl<!:cl0n se halla en
y colectivos (principalmente, en el aspecto so- unas condiciones de eXlstenclp. muy peno~~s,
cial y en el escolar) superiores a .aquellos de que ~onen a l?rueba los nerVI?S; la ?urac¡on
que dispone, por término medio, la población excesIva. ~e la Jornada de trabajo, los rtt~os de
francesa. Subsiste todavía cierta deficiencia de producc~o~, que han ll~~do a ?er particular
equipamiento .comercial, pero ésta es mucho mente ~apldos, la. ~uraclon excesIY~ .de los des
más acentuada en las zonas de pequeños pabe- plazamle!1tos cotI~la~os. ,del dO!~ICIho al lugar
llones. Los demás defectos que se reprochan a de trabajo y la dISOClaCIOP. !amlliar que resul~a
los .grandes conjuntos son los' mismos que. se de t?do ello. Estos dos últimos factores es~an
dan en otras formas de habitat moderno: el partIcularme!1te acentuados en los s~~urblos,
ruido, la promiscuidad, la exigüidad de la vi- donde, prec,tsamente, se han construido los
vienda son inconvenientes que existen tanto grandes conjuntos.
~n los 'viejos inmuebles como en los peq~eñ.0s 15. El malestar de las poblaciones que viven
lllm~ebles modernos, com? en los edIfiCIOS en ellos resulta, principalmente, del aburrí
reut1ldo~ en los &,randes conjuntos. E,~tos se han miento de las mujeres, solas en su domicilio
convertido en CIerto modo en los burros de durante toda la J'ornada u oblizadas a despla-

"d 1 d 't d d t . 'b· ,c~~ga e os mo ernos me o .os econs r~c- zamientos agotadores, que vienen a hacer mas
cion, ~uyos defectos (mala calidad, superficies pesado el trabajo fatigante de la vida profesio
pequenas). son de un orden que se da tanto...en nalañadido a las cargas como madre de familia.
!os pequenos pabellones,.como. en l?:; pequenos El malestar procede también de la fatiga y de la
inmuebles y.en las amplías edlficacl?nes de los ausencia de los hombres que salen temprano,
grandes. conjuntos. No. obstapte, existen gran- por la mañana, y regresan tarde; por la noche.
des conjuntos de buena, cualidad, Estas dificultades afectan al conjunto de las

1 El autor que habita hace seis añ¡os en un gran poblaciones de los suburbios (o sea a las tres
conjunto comparte esta. opinión. cuartas pades de los habitantes de la aglome·
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ración parisiense, por ejemplo), ya vivan en
pequeños pabellones o en grandes conjuntos.
Sin embargo, en este último caso, las dificulta
des generalmente son mayores que en otras
partes y esto resulta de las condiciones en las
que se establecieron los grandes conjuntos.
Estos se han construido en terrenos de poco
precio y como están constituidos por varios
centenares, si no varios millares, de viviendas,
es necesario disponer de vastos terrenos no
edificados. Estas grandes extensiones disponi
bles y baratas no se encuentran de hecho más
que bastante lejos del centro urbano y general
mente alejados de. los grandes ejes de circula
ción, cuyos accesos se han construido general
mente varios decenios antes. Las poblaciones
de los grandes conjuntos conocen, pues, dificul
tades de transporte particularmente graves. En
la gran mayoría de los casos, los grandes con
juntos se establecieron en función de las dispo
nibilidades de solares, sin tener en cuenta las
dificultades. de transporte que tales selecciones
podían entrañar. Este descuido debido a una
concepción todavía estrecha del urbanismo tiene
graves consecuencias. En la· aglomeración
parisiense, numerosos grandes conjuntos están
situados a más de una hora del centro de la
ciudad, y para llegar a éste hay que utilizar más
de dos medios de transporte. Se comprende la
sensación de aislamiento de las poblaciones que
residen en ellos y el desarrollo del empleo del
automóvil particular; constituye en algunos
grandes conjuntos el único medio de transporte
aceptable, aunque sea muy incómodo y lento
por las dificultades de circulación. Las dificul
tades de transporte que conocen los habitantes
de los grandes conjuntos, y en particular las
mujeres que tienen niños a su cargo, provocan
una fuerte reducción del empleo femenino, 10
que repercute en los recursos de las familias.

16. Como lo indica un gran número de en
cuestas, las dificultades más sensibles que sufren
las poblaciones de los grandes conjuntos son

-Ias de transporte ; vienen después la insuficíen
cía de los equipamientos, teniendo en cuenta el
tamaño de la pobláción. Esta insuficiencia pro
cede del retraso en las inversiones, del décala
ge, o diferencia de ritmo, que existe entre los
programas y las concepciones de diferentes ser
vicios administrativos.

17. La mayor parte de las críticas relativas
a los grandes conjuntos se refieren a su altura.
El malestar experimentado por las poblaciones
que viven en ellos tendría como causa, según
algunos, esencialmente la altura misma de los
grupos, el número 'mismo de viviendas así
reunido. 'Estos conjuntos serán defectuosos
porque son demasiadograndes. Ciertamente, las
unidades residenciales importantes conocen
grandes dificultades; pero se trata, en la mayo..
ría de los casos, de grandes conjuntos donde
los equipamientos colectivos son notoriamente
insuficientes, teniendo en cuenta el volumen-de
su población. Se trata,a menudo, no de con
juntos demasiado grandes, sino de conjuntos
equipados insuficientemente. En cambio, los
grupos que cuentan con un pequeño número de
viviendas conocen dificultades no menos gran
des, pues el número de arrendatarios O de co
propietarios. es insuficiente para permitir la
realización de los servicios y de los equipamien
tos deseables. Entre los grandes conjuntos de
envergadura desigual, pero realizados. en la
misma época, ciertamente, la proporción de las
unidades defectuosas es mayor para la catego
ría de pequeñas construcciones que para los
conjuntos muy grandes. .

18. Aunque no estén exentos de defectos,
los grandes conjuntos aparecen actualmente
como el medio más eficaz de resolver la penu
ria de viviendas. Se estima que deberán cons
truirse 8 millones de viviendas de aquí a 1980
para poder responder a las exigencias de la
revolución demográfica, económica y social.
Esta cifra parece considerable si se piensa que
solamente se han construido 3 millones de vi
viendas en los últimos'20 años y que el nú
mero total de alojamientos urbanos era de 12
millones en 1961. Es, pues, un fenómeno. ma
sivo de construcción que deberá desarrollarse
en los próximos años y, desde ahora, parece
muy probable que la realización de' los grandes
conjuntos ocupará en ellos un lugar esencial.
En efecto, el número de estos grupos actual
mente comenzados, O en proyecto, es ya muy
importante. Se puede estimar que, dentro de
cuatro. o cinco años, el número de grandes con...
juntos será de unos 480, que. reunirán más de
un millón de viviendas, O sea, cerca de cinco
millones de habitantes.
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1. En la Unión Soviética la construcción de
vivienda se planea masivamente y se realisa en
todas partes. Durante los últimos seis años del
septenio pasado, a costa de los medios estatales
y también de los medios propios de los traba
jadores y empleados se co~struyeron ~n las
ciudades y lugares rurales mas de doce millones
de nuevas viviendas confortables. Además, más
de tres millones de nuevas casas residenciales se
construyeron en los coljoses (por los coljoses,
los coljosianos y la intelectualidad rural).
Gracias a esto mejoraron sus condiciones de
vivienda más de 70 millones de personas.
Solamente en el año 1964 se construyeron casas
residenciales con una superficie total de 73,6
millones de metros cuadrados. En la economía
socialista conforme a plan, los volúmenes de la
construcción se planean anualmente y también
para el futuro más próximo y más remoto. En
el año 1965 se construirán casas residenciales
con una superficie total de 84 millones de metros
cuadrados.

2. Una peculiaridad de la vi~i;nda, en la
URSS, la constituye la construcción conforme
a plan de casas residenciales según proyectos
tipo propuestos en producción industrial. Ade
más, a todos los que trabajan se les conceden
iguales condiciones de habitación; las dimen
siones de la vivienda obtenida por la familia se
determinan por la aplicación de la norma de su
perficie de vivienda por hombre y por la com
posición de la familia.

3. Con ocasión de la construcción en masa
de 'Viviendas y la elaboración de proyectos-tipo
son muy importantes los ensayos científicos
cuidadosos de los complejos de construcciones
urbanas creados, de los tipos de viviendas y de
casas, Los indicadores demográficos ocupan uno
de los primeros lugares en estos ensayos. Se
comprende que las pruebas científicas para la
planificación y la elaboración de. proyectos de
viviendas deben basarse en datos estadísticos
fidedignos para un tiempo dado y en unas
previsiones suficientemente detalladas y exactas.

4. A los arquitectos proyectistas les interesa,
ante todo, la información' sobre la estructura

por sexo y edad de la población, puesto que a
base de ella se determina la proporción de
viviendas de diferente tipo y se calcula la
capacidad de la red de establecimientos para el
servicio vital y cultural de la población. .

5. El problema más importante de los
proyectistas es el estudio de la variedad de
composición de las familias según el número, la
edad y las relaciones de parentesco de sus
miembros, de la exigencia de las familias de
diferentes tipos en relación con la estructura
de la vivienda (conformación de las habitaciones
y sus dimensiones).

6. En Leningrado, para contrastar la elec
ción de los tipos de vivienda para construcción,
por la Sección de Vivienda de la filial en Lenin
grado de la Academia de la Construcción y de
la Arquitectura de la URSS, se realizó en el
año 1960 un estudio adicional de los materiales
del censo de población del año 1959. Fueron
entresacadas hojas censales, rellenadas por los
habitantes de los grandes bloques de viviendas
de la zona antigua de la ciudad construida de
manera compacta y de los más característicos tJ'
sectores en los que se ha desarrollado la
construcción en masa. Con ocasión de la elección
de bloques de viviendas se tomó en conside
ración que la población del fondo de vivienda
antiguo es más estable. En las zonas en que se
ha construido de nuevo la estructura de la
población depende de los tipos de vivienda
puestos en servicio y del sistema de distribución
de la superficie de la vivienda adoptado.

7. En total fueron estudiadas cerca de veinte
mil familias (más de sesenta mil personas), 10
que forma aproximadamente el 2% de la
población de Leningrado. Los resultados de la
investigación se mostraron muy similares a los
resultados del estudio centralizado de los mate
riales del censo de población de la ciudad
publicados después por la OCE de la URSS.
Más abajo se indica la estructura por edades de
la población (en porcentaje) según los mate
riales del censo de población del año 1959:

8. La estructura por 'edades de la población
en los barrios viejos y nuevos de Leningrado
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Cuadro 1

Datosdelestudio
cefltraU.ado

Datosdelestudio por muestreo
efl Leningrado

Poblaci6fl Zonas de
GruPosde urba11a de edijicaci611 Zonas

edades la URSS Lellillgrado Ell promedio OII#gUa nuelJas

0-9 ............... 19,7 13,0 13,7 11,5 17,0
10-19•............ 15,1 13,3 12,4 12,6 11,9
20-59............. 57,4 65,0 65,0 65,8 64,2
60 Ymás .......... 7,8 8,7 8,9 10,1 6,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Número de Poblaci611 ZOIlIJ de
miembros urballade edijicaci611 Zonas

de la familia la URSS Leningrado Ell promedio antigua nuelJas

2................... 27 34 34 36 30
3................... 29 34 35 33 38
4................... 23 21 20 20 20
5................... 12 8 8 8 8
6 Y más ............. 9 3 3 3 4

TOTAL 100 100 100 100 100

Cuadro 2

Datosdelestudio
ce1ltraU.ado

'.

Datosdel estudio por muestreo
ell Lellillgrado

pequeñas ocurre al revés. En Leningradoes
especialmente grande la proporción de personas
solas y de familias de dos personas (50% de
la cifra de todas las familias y de personas
solas) y la importancia relativa de las familias
grandes (cinco y más personas) en la cifra
total de todas las familias y personas se compone
del 8 por ciento.

10. La distribución de las familias por su
tamaño' (en porcentaje) según los materiales
del censo de población del año 1959 se caracte
riza por los siguientes datos:

con dos hijos; constituyen el 55% del número
total de familias.

13. Como criterio más importante de como
didad de instalación en la vivienda se considera
el aislamiento de los dormitorios. Por esto se
entiende la existencia de habitación común,
libre de dormitorios y dormitorio independiente
para los esposos (juntamente con los cuales
pueden encontrarse niños no mayores de siete
años), para cada uno de los miembros adultos
de la familia, para los niños de un sexo o para
los niños de sexo diferente a condición de que
los más jovenes no hayan alcanzado todavía
los. siete años. Por esta razón para determinados
tipos de vivienda uno de los indicadores

no es igual. En el núcleo de vivienda antiguo,
en comparación con los barrios de nueva
edificación, es significativamente inferior la
proporción de niños de menos de diez años y
jóvenes. Esto es evidente por las condiciones
de la población del nuevo núcleo donde tienen
preferencia para la obtención de nuevas vivien
das las familias numerosas.

9. Una particularidad notoria de la estruc
tura familiar en las ciudades: en las grandes
prevalecen las familias relativamente poco
numerosas y personas solas y es menor la
proporción de familias grandes; en las ciudades

11. Por término medio las familias en las
aglomeraciones urbanas de la URSS constan
de 3,5 personas y en Leningrado de 3,1 (en las
nuevas zonas de 3,2).

12. El tipo predominante lo constituye la
familia con un matrimonio, y en su composición
pueden entrar, juntamente con los hijos, tam
bién parientes ,(tales familias forman aproxi
madamente el 70%). Esto significa que para la
determinación de las aspiraciones de vivienda
es conveniente, en primer lugar, partir de las
demandas de estas familias. La distribución de
las familias por el número de hijos ha indicado
que como tipo básico de,familia en Leningrado
conviene considerar la familia con un niño y
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Figura 1
NOTA: Están representadas las aspiraciones al tipo de vi

vienda (la composición de los dormitorios) en dependencia de
la edad, del sexo y de las relaciones de parentesco de los
miembros de la familia Ca la izquierda).

Las figuras representan los tipos "colectivos" de miembros de
familia, para que se vea claramente, según en cuáles dormitorios
se aloja la familia y en qué casos deben proporcionarse dormí
torios aislados.

La recomendación por la nomenclatura .de viviendas lo es por
la norma de una media de 12 metros cuadrados de superficie de
la vivienda para cada' persona. Viviendas idénticas se planean
para ser habitadas por familias de menor tamaño, de estructura
compleja y familias de mayor tamaño pero de una composici6n
estructural más sencilla.
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ocho veces. Determinados procedimientos de
planificación, tienen en cuenta de antemano los
posibles modificaciones de la composición de la
familia garantizándole un confort indispensable
en el transcurso de largo tiempo, con la satis
facción de todas las demandas mediante la
modificación de la estructura, no 8, sino 7 o
solamente 5 veces (figura 2). En consecuencia,
el número de tipos de vivienda de construcción
en serie puede ser reducido.

17. Los tipos de vivienda para familias
pequeñas se diferencian de las viviendas habi
tuales, destinadas para familias de composición
media, no solamente por un número más
pequeño de habitaciones, sino también por una
composición un tanto más sencilla de la insta
lación técnico-sanitaria, puesto que una parte
importante de las microfamilias no tienen que
ver con una vida doméstica complicada. Es
relativamente elevado el valor de la-instalación
de estos grupos en viviendas usuales, y también
las demandas de condiciones de vida indepen-,

¿
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decisivos, J' untamente con el número, 10 Superficie

• Composición 2
constituye la estructura de la famiha. m

14. En la composición de la población de la
gran ciudad se cuentan aproximadamente 25
variedades características de familia (por edad,
sexo y relaciones de parentesco) con un número
de miembros de familia de dos a seis personas.
A consecuencia de la agrupación especial de
las familias por sus exigencias respecto a la
composición de' los dormitorios se estableció
que, en muchos tipos de familias, estas aspi
raciones son idénticas. Con referencia a Lenín
grado con un importante material (20.000
familias) por primera vez se consiguió señalar
que la mayoría de las variedades de familias
pueden unificarse desde este punto de vista en
unas pocas categorías. Además fueron calcu
ladas proporciones de estas categorías, tanto en
el número de familias de tal o cual tamaño,
como en el número total de familias de todos
los tipos. Se determinó, en particular, que en
Leningrado las familias que constan de tres
personas se separan por este concepto en tres
categorías fundamentales: las que necesitan
un solo dormitorio, el 30% (matrimonio con un
niño de menos de siete años de edad) ; requieren
dos dormitorios el 50% (los esposos y un hijo
mayor de esa edad u otro familiar) ; y requieren
tres dormitorios el 20% (tres familiares de
distintos sexo y edad, por ejemplo, la madre,
un hijo adolescente y una hija adulta). Las
familias de dos personas se separan por este
concepto en dos categorías, las familias de
cuatro personas -en tres y las familias de cinco
personas en cuatro categorías. Los tipos corres
pondientes de familias y necesidades de dormi
torios se indican esquemáticamente en la figura 1.
Importa señalar que las. familias de menos
tamaño pero de composición más compleja
requieren viviendas con número mayor de
habitaciones que las familias de gran tamaño
pero sencillas en su estructura (tal, por ejemplo,
como padres con hijos).

15. La agrupación de las familias de acuerdo
con las categorías ha permitido motivar la
recomendación de tipos relativamente racionales
de viviendas de construcción en serie.

16. Para la determinación de la estructura
de las viviendas es imprescindible tener en
consideración la modificación de las necesidades
de la familia respecto a la vivienda, además de
su desarrollo. En relación con esto se hizo la
prueba de observar la dinámica de la composi
ción de la familia convencional de cinco personas
(padres con hijos). Se demostró que en el
curso de cuarenta años de vida matrimonial la
necesidad de vivienda (en relación con la
composición de las habitacionesjvse modifica

"
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la filial de Leningrado de la Academia de la
Construcción y de la Arquitectura, en el año
1961 precisó y completó datos obtenidos ante..
riormente sobre las familias grandes y también
realizó una prueba para poner de manifiesto
la opinión de los propios miembros de familia
sobre el carácter de su desarrollo en el futuro.
Resultó que, transcurridos dos años •después
del censo, en la composición de las familias
grandes y complejas, comprendidas en elestudio
por muestreo (670 familias), tuvieron lugar. en
ese periodo' modificaciones sustanciales' que
muestran la inestabilidad de su composición.
Las modificaciones afectaron al 57% de las
familias, .al mismo tiempo que solamente en el
22% de todos los casos la causa de la modifi-
cación fue' el nacimiento o la defunción. Los
matrimonios y los divorcios apenas influyeron
en la distribución de las familias por su tamaño.
Como resultado de todas estas modificaciones
el número de miembros de las familias grandes
y complejas encuestadas disminuyó, por término
medio, en 0,5 personas. Por 10 que se refiere
a las otras causas de la modificación, 41 familias
(6% ) se disgregaron, fundamentalmente, en
relación con la obtención de una nueva super
ficie de vivienda y también en relación con los
traslados a otra ciudad: 129 familias (19%)
en el tiempo de la investigación poseían de hecho
un presupuesto separado, es decir, no podían
considerarse como una familia; 500 familias
(75%) mantuvieron un presupuesto total, y su
estructura, desde el día del censo hasta el
momento de la encuesta, se había alterado' 'de
manera insignificante. De esta manera la
encuesta había llegado a establecer que durante
dos años una cuarta parte de todas las familias
grandes y complejas se había disgregado de
hecho. Cada miembro adulto de la familia tenía
además la posibilidad, habiendo contestado en
una encuesta especial, de expresar su opinión
sobre qué viviendas conviene proyectar en el
futuro: ¿es necesario tomarles en consideración
para la, composición de las. familias complejas
o familias disgregadas formadas por la disgre
gación de las complejas? Se obtuvieron 295
respuestas de 113 familias. En pro de la división
se' manifestaron el 94% de los respondientes;
casi el 60% de los que. habían contestado
proponen proyectar también la construcción de
viviendas teniendo en cuenta los padres y los
hijos hasta que los últimos se casan. Solamente
alrededor del 25% de los respondientes
cccsídera deseable la convivencia con los padres
y los matrimonios más' jóvenes y recomienda
proyectar los correspondientes tipos de vivienda,

21. Se puede comprobar que .Ia encuesta
realizada, fundamentalmente confirma las con-

NOTA: Esquema de desarrollo de la "familia convencional".
Sus aspiraciones a la vivienda y la composición de las habita
ciones que satisface estas aspiraciones. Teóricamente para un
alojamiento cómodo de todos los miembros de la familia en
relación con los dormitorios en diversas etapas de su existencia
SO\1 indispensables viviendas con un número de habitaciones
de 2 aS (1).
. La racionalización de la estructura conforme a plan, cierto
aumento de las dimensiones de los dormitorios y la aplicación
de los tabiques transformables (están indicados con lineas raya
das) ofrecen la posibilidad de reducir la composición óptima de
las habitaciones de 5 a 4 (en el cénit de desarrollo de la familia)
y de prolongar el plazo de vida confortable de la familia en
esa 'misma vivienda (II y 111).

Conviene llamar la atención acerca de que en el curso de
cualquier periodo la composición de las habitaciones de la
vivienda satisface las aspiraciones de la familia.

dientes provocan la necesidad de construir casas
de viviendas no corrientes sino especiales.

18. A base de los citados datos de la muestra
sobre la' composición por edad de la población
y los tipos de familias,fueron posteriormente
elaboradas recomendaciones relativamente ade
cuadas ál-volumen general de construcción de

. las viviendas de tipo especial: residencias para
jóvenes, ,casas tipo hotel, casas para personas
ancianas.

19. Fueron estudiadas suplementariamente
las familias grandes, para cuya instalación se
requieren viviendas de muchas habitaciones, de
superficie importante. Si estas familias' no se
estabilizan, entonces tales 'viviendas llegan a
ser habitadas por varias familias. Por ello,'para
resolver correctamente la cuestión sobre la
construcción de las viviendas para esta cate
goría; es indispensable poner en claro la
estabilidad de las familias grandes en el tiempo.

20. La cátedra de Estadística, del Instituto
de .Leningrado de Economía y Finanzas,
conjuntamente con la Sección de Vivienda de
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c1usiones obtenidas a base de un análisis de los
materiales de la encuesta directa. En conjunto,
se puede considerar que con' ocasión de las
viviendas proyectadas para el futuro es preciso
no perder de vista la división de las familias,
en cuya composición entran tres parejas matri
moniales, dos parejas matrimoniales de una
generación o una pareja matrimonial con nietos
y otros familiares.

22. Es perfectamente evidente que los tipos
conforme a plan de vivienda, en cuanto a
cantidad y en cuanto a sus cualidades de pla
nificación arquitectónicas, deben' garantizar la
máxima satisfacción de las necesidades de la
población, .tanto para los períodos más
próximos, como para un más remoto futuro.
Para la completa realización de los grandes
complejos urbanísticos proyectados y de los
conjuntos de las ciudades es indispensable
mucho tiempo, a veces decenas de años; por
esta razón 'en los proyectos debe incluirse la
base correcta para la organización óptima de
todas las diversas formas del servicio de la
población en el futuro. Todo esto es imposible
sin el cálculo de la regularidad del desarrollo
de los procesos demográficos. La cátedra de
Estadística del Instituto de Leningrado de
Finanzas y Economía ha realizado un cálculo
de.la cifra, de la composición por sexo y edad y
de. laestr.uctura familiar de la población de
Leningrado para el período más próximo y para
un futuro en perspectiva más remoto. En el
trabajo Se tomó en consideración que, por una
parte, la estructura por sexo y edad y el movi
miento de la población, con excepción de los
restantes factores, determinan la modificación
de las dimensiones y de la composición de la
familia; por otra parte, la misma estructura
familiar depende de la dinámica de la nupcia
lidad y de la natalidad. N o teniendo en cuenta
los ritmos de modificación en la composición
de la familia' en relación con la salida de
miembros de la familia para trabajo, estudio
o cumplimiento de cualesquiera funciones
sociales u obligaciones ciudadanas.

23. La distribución de la población por
familias de diferente tamaño se determinó
mediante los correspondientes desplazamientos,
por quinquenios, de los datos reales iniciales
para la ciudad en su conjunto. En el cálculo
se tuvieron en cuenta la incorporación en
familia de los habitantes, tanto de las personas
que viven separadamente de la familia, como
de quienes se agregan con motivo del movi
miento mecánico, o migratorio, de la población,
la disgregación de las familias complejas, la for
mación de nuevas parejas matrimoniales, el naci
miento de niños en los matrimonios/jóvenes, etc.

/'

Especialmente, se examinaron la influencia
del diferente nivel económico y del bienestar,
en particular, de la instalación completa de la
vivienda, sobre la cifra y estructura de las
familias y sobre la modificación posible del
proceso de desmenuzamiento de las familias en
el futuro. El desmenuzamiento de las familias
completas, en el transcurso de cuatro quinque
nios, fue considerado desigual, creciendo en
progresión geométrica (en relación con la
creciente influencia de la mejora de las condi
ciones de vivienda).

24. Como resultado de los cálculos perspec
tivos se han reflejado las siguientes tendencias
en el desarrollo de los procesos demográficos:
una importante nivelación de la correlación de
la cifra de hombres y mujeres en edades medias,
el aumento del número de n;"-os, la elevación
gradual de la proporción de los ancianos y de
los entrados en años y, también, el aumento
del tamaño medio de la familia de 3,2 miembros
en el año 1960 a 3,9 en el año 1980.

25. ¿ Qué interpretación práctica tienen los
datos demográficos en la práctica de la construc
ción? Por una parte, como se ha manifestado,
la estructura por sexo y edad de la población
y .su volumen determinan la formación urba..
nística correcta de los núcleos de población; por
otra parte.. la cifra y la estructura de las
familias en su dinámica determinan los tipos
de vivienda cuyos proyectos conviene elaborar,
y los índices cuantitativos, con los cuales es
imprescindible contar para la planificación de
la vivienda, en particular, la diferenciación de
datos en relación con zonas aisladamente
consideradas por su clima, regiones y grandes
ciudades.

26. El estudio de la estructura de la pobla
ción por sexo y edad ofrece la posibilidad de
determinar, con un grado de precisión indis
pensable, la necesidad de instituciones in'antiles
preescolares, de escuelas, rectificando estos
índices normativos para las diferentes condi
dones locales. Además de la determinación. del
número indispensable de plazas en los jardines
de infancia, guarderías y escuelas, parece
correctamente posible trazar en el barrio resi
dencial o en una zona pequeña el número y las
dimensiones de superficie para juegos infantiles,
instalaciones deportivas, de las superficies para
descanso de adultos.

. 27. El análisis de la composición de la
población adulta descubre que de la peculiaridad
de sus edades dependen, o directamente de ellas
derivan, las necesidades de tal o cual tipo. de
vivienda, la exigencia en la instalación y en el
confort y también en el sistema de empresas
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comerciales y de establecimientos para el
servicio vital y de cultura y su distanciamiento
de. las.viviendas. '

28. La proporción de la construcción de
casas residenciales y edificios de tipo especiali
zado (residencias, casas de tipo de hotel y casas
pa.ra personas muy ancianas) se establece a base

de la composición por edad de contingentes de
la población tales como personas solas y fami
lias pequeñas. En las condiciones de. Lenin
grado, en particular, ,se recomienda para el
período más 'próximo la siguiente proporción
de estos edificios por las dimensiones de .. la
superficie de vivienda:

Cuadro 3

Familias de Familias de
Tipo de casa Solitarios '2 miembros 3-6 miembros Total

De viviendas. . . . ........ O,S 8,0 73,0 81,S
Tipo hotel .............. S,2 10,0 lS,2
Colectivas............... 0,6 0,2 0,8
Internado para ancianos. : . 0,7 '~li8 2,S

TOTAL 7,0 20,0 73,0 100,0
t.

29. El estudio. de la estructura interna de
las-familias y sus aspiraciones a la composición
de las habitaciones ha demostrado que para
los años futuros deben' tener las viviendas a
construir más habitaciones que en los tiempos
actuales, En cuanto a la estructura familiar de
la. población de Leningrado, el tipo básico de
vivienda 'debe continuar siendo elde viviendas
de dos .a tres dormitorios,esto es, de 3-4 ha
bitaciones y más. El análisis de los datos
demográficos, el estudio de las aspiraciones de
las familias en cuanto a la composición de las
.habitaci,?nes (véase párrs, 13 a 15) y la apli
cación de procedimientos especiales de planifi
cación ,de la organización de la vivienda, ha
demostrado que 5-6 tipos' de viviendas pueden
satisfacer las demandas de todos los tipos de
jarnilías, en cuanto al tamaño y composición.
Esto responde a. las exigencias actuales de
tipificación y de industrialización de la construc
ción. En su conformidad fueron elaborados por
los' proyectistas los esquemas indispensables de
composición y espacio de aquellas viviendas de

. muchas habitaciones de las más confortables con
tabiques estables y transformables (figura I,
parte derecha). '
.; 30. En nuestro país, a causa de la prepa
tildón de una serie de proyectos típicos de casas
y viviendas, elregistro de los datos demográfí
cos se ha hecho obligatorio. La composición de
las' viviendas depende de la composición de la
familia y para cada tipo de familia se tiene en
cuenta la vivienda adecuada, por su número de
habitaciones y sus dimensiones. Ya hoy, a base
de los datos demográficos, pueden señalarse
las características indispensables para la distri
bución de las viviendas por tipos de vivienda
construida preferida según región, distrito y
ciudad.

31. En la práctica de la proyección aparecen
algunos métodos diferentes en la organización
de los. complejos de viviendas a base de pará
metros demográficos dados. A veces los proyec
tistas tratan de crear un tipo "universal" de
casas tal, que puedan ser habitadas por familias
de cualquier tamaño y en proporción tal válida
para todo complejo. En cada sección o en el
sistema de toda la casa se proyectan viviendas
variadas con 1, 2, 3, 4 y más habitaciones.
Repitiendo la casa en la edificación un número
indispensable de veces puede conseguirse una
correspondencia con todos los indicadores
demográficos dados. No obstante, al proyectar
prácticamente una casa, que tiene todo tipo de
viviendas, no da resultado. Por este motivo,
la nomenclatura habitualmente es 1-2 tipos de
casas, tales como las denominadas "casas com
pensadoras" (por lo general de viviendas para
solitarios y familias pequeñas). Semejantes
casas se diferencian de las corrientes también
PQr la altura y el volumen de la construcción
y pueden variar la edificación del complejo de
vivienda. . '

32. Otro método de elaboración de la
nomenclatura de los tipos de casas tiene en
cuenta la' proyección" con una. composición
limitada de viviendas, destinadas, por 10 general,
para ser habitadas por familias de uno o dos
tipos. En semejantes vcasas se simplifica al
máximo la estructura interna de las viviendas,
se reduce el número de dimensiones-tipo de los
elementos constructivos básicos. El montaje de
tales edificios es significativamente más breve.
Además, la composición espacial del edificio se
predetermina por una estructura de viviendas
monotípica y, gracias a ello, adquiere rasgos
específicos.
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33. A nuestro parecer, el segundo método es

más progresivo y descubre grandes posibilidades
para la creación de complejos urbanísticos
modernos. Además, importa recordar que tal
o cual serie de proyectos típicos encuentra
aplicación en un territorio importante donde los
datos demográficos pueden diferenciarse esen
cialmente. Aquí también la ventaja está de parte
del segundo método, el cual, de esta manera,
goza de gran variabilidad.

34. La elaboración de una nomenclatura de
casas, a base de los datos- demográficos, hizo
nacer, con novísima composición, un método,
cuando, en el sistema de una casa, sin quebran
tamiento de los parámetros fundamentales de
la construcción, se consigue una composición
"flexible" de las viviendas, las cuales, en caso
de necesidad, pueden modificarse dentro de
límites importantes. .

35. A los arquitectos de Leningrado les salió
bien crear tipos tales de edificios que pueden
constar de viviendas, ya de muchas habitaciones,
ya de pocas habitaciones, y también de cuales-

.quiera combinaciones de unas y otras. Además
de los tipos creados de casas de diferente
número de pisos, que se planean para morada
de las mismas familias, es decir, mutuamente
sustituibles, cuya construcción se dictará única
mente por la idea de su composición.

36. En la mayoría de las series vigentes de
proyectos típicos, el número de habitaciones por
vivienda, por 10 general, es un número menos
del de los miembros de la familia; esto
disminuye significativamente su confortabilidad
y su comodidad de instalación. Anteriormente
se indicó que la comodidad de vida la garantiza
la vivienda. en la que el número de habitaciones
es igual al número de miembros de la familia.
En la práctica de planeamiento experimental
y de la construcción se reúnen no pocos ejem
plos de conclusión de viviendas tales en las
que se consigue liberar de dormitorio una
habitación común de la vivienda y proporcionar
a todos los miembros de la familia habitaciones
individuales para el sueño y el estudio. Los
proyectos de casas residenciales del Instituto
Lenproekt ya se realizan con tales más adelanta
dos tipos, por su estructura, de viviendas. En
estas viviendas se proporciona una instalación

más cómoda a las familias de cualquier compo
sición y, además, todavía serán más confortables
a causa de la norma de aumento de suministro
a la vivienda.

37. En la elevación de las cualidades de la
vivienda conforme a plan ,de funcionamiento, UlI

gran papel se atribuye al principio del trazado
"flexible" de planos. Se comprende que las
viviendas con un trazado "rígido" de planos, por
10 general, no pueden coincidir enteramente
con las demandas específicas de talo cual familia
por la modificación de su estructura y, también,
con los diferentes gustos y hábitos.

38. Para la ampliación' de las posibilidades
de utilización de la vivienda de una misma
superficie por familias de idéntico tamaño, pero
de distinta composición, en la práctica se
implanta el principio de organización "flexible"
de la vivienda, que ofrece la posibilidad, a deseo
de los que la habitan, de modificar la estructura
trazada en el plano en el proceso del uso de la
vivienda. Los locales pequeños independientes,
pueden unirse en uno más grande. Las habi
taciones de gran superficie pueden dividirse en
varias pequeñas, etc. Esto permite alejar el
plazo de "vejez moral" de la vivienda. Variantes
necesarias de trazado de planos se elaboran a
base del estudio de las peculiaridades de las
familias de diferente tamaño y composición.

39. En su elaboración, los planes de estruc
tura de la viviénda existente y de la construida
de nuevo deben relacionarse claramente con la
estructura familiar. Esto no solamente garantiza
la comodidad de la población, sino también
aumenta la efectividad de las inversiones de
Capital. .

40. La planificación perspectiva es especial
mente compleja, porque en este caso es preciso
conocer el incesante aumento de las normas de
abastecimiento de vivienda, la dinámica. de la
estructura de la población, las posibilidades de
modificación del fondo de vivienda antiguo y
una serie de otros factores.

41. La técnica del cálculo actual ofrece la
posibilidad de aligerar el trabajo del plan óptimo
de construcción de vivienda, que garantiza la
creación de condiciones óptimas de vivienda
para las familias de diversos tipos con gastos
mínimos de numerario y de recursos -materiales,

I
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Relaciones entre los servíeíos comerciales, bancarios, culturales y sanitarios
, urbanos y la población total de la aglomeración ".

~ICHEL ROCHEFORT

1. La ciudad, considerada como un centro de
servicios para sus habit~ntes y los de su ~~na de
influencia, se' caracteriza por la posesion de
cierto número de equipamientos o dotaciones
de servicios que aseguran esta funció~ de
relaciones. Ya sea en la gama de los comercios y
de los organismos bancarios, en la diversidad de
los establecimientos culturales y de enseñanza
o en la calidad de los servicios sanitarios, se
comprueba, desde este punto de vista, qu~ las
ciudades se diferencian entre sí por la caltdad
yla cantidad de los equipamientos que ofrecen.
Por una parte, el pequeño centro local no pone
a disposición de sus habitantes y de los de sus
alrededores inmediatos más que servicios comu
nes: comercios de necesidad - tejidos, vestidos,
calzados, quincallería, agencias o sucursales
bancarias, establecimientos de enseñanza. secun
daria, .servicios de medicina general. Por el
contrario el gran centro regional ofrece a sus
habitante~ y a los de una vasta región de
influencia, una diversidad muy grande de
comercios de toda naturaleza, incluidos los más
"raros", posee central~s .bancarias, .u~a. univer
sidad, numerosos medicos especialistas. La
medida de estos niveles de equipamientos,
ensayada en Francia en el marco de las investi
gaciones para la mej?r' distri!Jución de la .estruc
tura urbana, permite clasificar las clu~a~es
según sus funciones como centros de serVICIOS.
Se plantea" entonces el problema de las relacio
nes entre estos niveles de equipamiento y la
importancia de la población total de las ciudade~

.así clasificadas. No corresponde abordar aqui
el estudio general de e.stas r~laciones para tod~s
las ciudades de Francia. Dejando de lado, deli
beradamente, el caso de París Y. el de las ciuda
des medianas' y pequeñas,' este' estudio sólo
trata. de presentar el problema a. nivef· de las
principales ciudades francesas, l.?a.ra· las ~ual~s
se dispone de dos esfuerzossucesrvos.de clasí
ficación, seg?n. sus diversas 1o~aclOnes .de
servicios terciarios l. Se' adoptaran dos puntos
de .vista sucesivos,' que permitirán comprobar,

, ..
" 1 J: Hautreux y M. Rochefort, "Leamétropoles et
ti fonction régionale dans l'armature urbaíne fran
~aise", Reoue Conslrrlclioí~, No. 17 (París, Ministerio
de la Construcción, octubre de 1964).

primero, diferencias profundas entre las ciuda
des principales en cuanto a su población total
y las ciudades principales en cua1!to al nivel de
servicios; y comprobar, despues, que entre
estas últimas, en cambio, hay relaciones bas
tante constantes entre el nivel del equipamiento
y la población total, a pesar de. algunas excep
ciones notables.

1. .EVIDENCIA DE LAS DIFERENCIAS l':NTRE lA
. : 'CL'ASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES SEGÚN SlI

. POBLACIÓN TOTAL Y LA CLASIFICACIÓN
.SEGÚN '5US NIVELES DE EQUIPAMIENTO

2. Conviene, en primer lugar, resumir muy
brevemente los métodos empleados paraobtener
las dos clasificaciones sucesivas de las princi
pales ciudades de Francia en cuanto a su nivel
de 'equipamiento. El punto de partida ha sido
cada vez una lista voluntaria muy amplia de
las ciudades que podrían, de Una u otra manera,
jugar un papel importante en el encuadra
miento terciario general del país. A todas se les
ha asignado, para cada categoría de servicios,
una cifra resultante de su lugar, respecto a
cierto número de criterios elementales conside
rados como expresión del nivel buscado de
equipamiento. En Una primera fase se han
aislado las ciudades que participaban en la

, función de "metrópoli regional" y; disponían de
equipamientos suficientes para evita~, al. menos
en ciertos campos, todo recurso generalizado a
la capital nacional. De una lista de 42 ciudades
tomada como punto de partida, se hanpodido
aislar 8 ciudades bien equipadas y 12 ciudades
equipadas de una forma incompleta, conside
rando para cada una de las 42 ciudades el
número de comercios presentes en una lista de
27 comercios "muy raros'; aislados por análisis
sucesivos, la importancia de los mayoristas en
productos corrientes, el número de centros
bancarios y de' direcciones regionales, el número
de profesiones liberales, los empleos adminis
trativos, la importancia del equipamiento' uni
versitario, el número de médicos de las diversas
especialidades médi~~, la calida~. del- equ~pa
miento cultural, artístico y deportivo,escog¡dos
por numerosos criterios elementales, 110 recor
dando en esta larga enumeración más que una

.,
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Clasificación segúll .
los equipamielltos

. l',' Lyon
-..2. Marsella

. ·3. Burdeos
'. 4. Lílle-Roubaix

5. Estrasburgo
. 6, Toulouse
. 7. Nantes

8. Nancy
9. Grenoble

10.: Clermont-Ferrand
'11. Niza
12. 'Dijon

.13. Saint-Etienne
14., Rennes
15. Ruán
16. Metz
17! Límoges
18. Tours
is, 'Montpellíer
20.' Reims
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8. El gráfico por puntos (figura 1), obtenido
representando el valor global' de los cuatro
equipos considerados en ordenadas y la pobla
ción total en abscisas, muestra una progresión
bastante regular de los puntos obtenidos por. las
relaciones entre/ambos datos. Ciertamente,' Jos
puntos se desvían entre sí bastante sensible
mente a 10 largo de una misma horizontal, pero

..1'

5. Este cuadro muestra, primero, numerosos
desplazamientos en la clasificación: algunas
ciudades están mejor situadas en la clasificación
según los equipamientos que en la clasificación
según la población total; Estrasburgo, por
ejemplo, .es la quinta por los equipamientos y
la octava por la población total; Nancy, octava
y decimoquinta; Dijon, duodécima y vigésima.
Otras ciudades, por el contrario, sufren despla
zamientos inversos: Ruán es la séptima por la
población y decimoquinta por los equipamientos.
En fin, las ciudades clasificadas en los lugares
once, trece, catorce, dieciséis y diecisiete por su
población total desaparecen de la clasificación
según los equipamientos mientras que en ésta
las cinco últimas ciudades no aparecen en la.
primera clasificación.

6. En conclusión, puede decirse que no hay
una .relación directa entre las dos series de
fenómenos; 'la confrontación entre la clasifi
cación según la población total y la clasificación
según los equipamientos de nivel regional lleva
a' la misma conclusión. Evidentemente, la
importancia de las funciones industriales y por
tuarias' o de otras funciones especiales pueden
provocar una gran acumulación de habitantesy
crear ciudades importantes por su población
total sin que por esto posean éstas un 'alto nivel
de equipamiento en las funciones de encuadra
miento terciario' general del país, cuya locali
zacióndepende de causas más complejas... '
.7. En cambio, ,se puede preguntar si la
posesión de un nivel elevado de equipamiento
no supone cierta masa'de población, y 'si no hay,'
correlativamente, una relación entre la jerarquía
de las ciudades según' su equipamiento y la
jerarquía de' las mismas ciudades según su
población total.. Para un enfoque. más cercano
del problema se retendrán solamente 'laspuntuá
cienes obtenidas respecto a los .equípamientos
comerciales, bancarios, sanitarios y culturales;
se estudiará sucesivamente'el,problema'para 'las
20 primeras ciudades del. nivel superior y para
las 34 ciudades del 'nivel regional. .

11. RELACIONES ENTRE EL VALOR DE LOS
EQUIPAMIENTOS Y LA POBLACIÓN TOTAL
ENTRE LAS 20 PRIMERAS CIUDADES DEL
NIVEL SUPERIOR

parte de los elementos. considerados para
clasificar las ciudades.

3. En una segunda fase, el punto de partida
ha sido una lista de 205 ciudades que fueron
clasificadas, según los mismos.' métodos, en
función de la presencia de ·cierto número de
equipamientos y servicios que, aun siendo un
poco menos raros que los anteriores, no por ello
eran menos representativos de un nivel regional
en el encuadramiento terciario del país. Este
segundo esfuerzo de clasificación ha permitido
aislar, por debajo de las ocho "metrópolis
regionales" del nivel superior, totalmente
equipadas en 10 que concierne a esos equipa
mientos .menos raros, diez centros regionales
y 24 ciudades con función regional incompleta.
Es preciso observar, sin embargo, que las dos
clasificaciones, muestran sobre todo, una dismi
nucíón progresiva de los equipamientos y que
las categorías citadas no han sido. aisladas más
que por unesíuerzo de sistematización;' basán
dose en las discontinuidades más' claras' entre
dos ciudades que ·:se encuentran. en sucesión
inmediata en la clasificación' general. Para
estudiar las diferencias entre' estas dos clasifi
caciones y la que, no se basa .mas que en la
población total. de las ciudades nos contenta
remos aquí con tornar las 20 primeras ciudades
de la primera clasificación llamada de nivel
superior y las 34 ciudades que, en la segunda
clasificación llamada de nivel regional, siguen a
las ocho primeras, ciudades "fuera de clasifi-
cación". ..' " .,

4. Comparemos 'primero las 20· primeras
ciudades de Francia en cuanto a su .población
total y las 20 primeras ciudades en cuantoa.sus
equipamientos' de nivel superior. Se obtiene el
cuadro siguiente ~ .

. Clasificaci6n seglin
la poblaci6n total .

1. .LY6ri '.
2~', Lille-Roubaix

. 3. Marsella .
4. Burdeos

. 5..Toulouse
-6. -Nantes-
·7.. Ruán ..... , '.;
8. Estrasburgo
9. Niza "

10. Saint-Etienne '
11.; -.Leos .. ".'
12.:·Grerioble
-13. .El. Havre
14. q'olón
.15.: Nancy .
16. Valencíennes
17. Mtilhoúse
18. Clerrnont-Ferrand .
19. ReítÍles '.: .. .: ,.' ..,.
20. Dijon

", ~
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9. La figura lI, construida de la misma
forma que la precedente, es mucho más clara
todavía. Un haz central agrupa 24 ciudades,
el, .valor de cuyos equipamientos crece en
relación constante con la importancia de su
población total. Tres ciudades quedan muy
próximas al haz y no requieren un comentario
especial. En cambio, siete ciudadesestán bas
tante alejadas, a la derecha del haz, guardando
mutuamente cierta relación entre la población
total y el valor de los equipamientos: se trata
de ciudades con funciones industriales o portua
rias particularmente desarrolladas: Grenoble,
Saint-Etienne, Brest, El Havre, Toulouse,
Ruán y Niza, donde el exceso de población con
respecto a los equipamientos puede relacionarse
con un porcentaje excepcional de personas de
edad avanzada en la pirámide de edades de la
aglomeración. Se observa pues que las ciudades
que constituyen el nivel regional de la estructura
urbana francesa se caracterizan, en general, por
cierto equilibrio entre la importancia de su
población total y la calidad de los equipamientos
correspondientes a sus funciones regionales. Las
bases de este equilibrio descansan en una cierta
armonía entre los valores de sus funciones de
producción industrial o de sus actividades
terciarias especializadas.

10. Aunque menos claro, este equilibrio se
esboza también, como hemos visto, para las
ciudades del nivel superior de la estructura
urbana francesa. La calidad de los equipa
mientos que constituyen las bases de la vida

Habllanl8l
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EQUIPAMIENTOS y. LA POBLACIÓN TOTAL
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se puede ver fácilmente un haz central, de
Montpellier a Toulouse-Nantes, donde la pobla
ción total y el valor de los equipamientos
progresan de una forma concorde. De cada
lado, se siguen también alineaciones de ciudades
a 10 largo de rectas de la misma tendencia que
el haz central. Tres están fuera de este haz,
apenas separadas de él, y se caracterizan por
valores de equipamientos en relaciones muy
claras con la población total, pero que sobre
pasan ligeramente a la media para cada valor
de la población total. Son éstas las ciudades de
Limoges, Nancy y Estrasburgo; su desplaza
miento es difícil de interpretar. En cambio, las
seis ciudades que se alinean a la derecha del
haz central, con un excedente de la población
total, para cada valor del equipamiento, son, o
bien grandes centros industriales, o bien
puertos: Saint-Etienne, Ruán, Burdeos, Lille,
Marsella, Lyon. De todas formas, las varia
ciones de importancia de las actividades dis
tintas a las que dependen de las funciones de
encuadramiento terciario, abarcadas PQr la
puntuación de los equipamientos, tienen un
papel menor que el valor de estos últimos en
relación con la importancia de la población
total. Así pues, se puede decir que hay una
relación bastante constante, aunque un poco
atemperada, entre el valor de los equipamientos
de nivel superior y la población total de las
aglomeraciones que poseen estos equipamientos.
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474 CO~FERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN,' 1965
de .relación parece tener, pues, como corolario,
cierta masa de población para la aglomeración
que las posee.

1r, Se abre en este caso una vastísima
perspectiva de investigación en que, sobrepasan
do ese enfoque de simple comprobación entre
el nivel global de los equipamientos comerciales"
bancarios, sanitarios, culturales y la población
total de la aglomeración, convendría investigar,
para cada una de las categorías de actividades
de encuadramiento terciario, las relaciones

orgánicas entre cada nivel de equipamiento y
la importancia de la población total de la
aglomeración que los posee. Ciertamente, estos
equipamientos sirven no solamente a la pobla
ción de esta aglomeración, sino también a la -de
una cierta zona de influencia. Esto no hace más
que abrir otra perspectiva de investigación que
dirigiría sus esfuerzos a determinar las relaciones
entre esas dos masas de población, ilustrando
ambas investigaciones con un análisis del conte
nido humano y económico de la aglomeración
centro y de su región de influencia.
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Urbanización de la población en Checoslovaquia

VLADIMÍR SRB y MILAN KUCERA

i .

Cuadro 1. Volumen de la migración interna en
Checoslovaquia en 1950-1964

permitir que unas comunas más grandes se
equipen con viviendas modernas y un número
suficiente de servicios e instalaciones. Tales
mejoramientos solamente resultan remunera;'

.dores y ventajosos en lugares o barrios de
viviendas de más de 2.000 habitantes.

3. Durante el período de 1955 a 1959, los
movimientos migratorios se desarrollaron en
tal forma que la tasa de inmigración aumentó
desde las comunas más. pequeñas a las más
grandes, de 10.000 a 50.000 habitantes (cuadro
2). Como la tasa de emigraciónfue similar, el
aumento migratorio creció desde las comunas
más pequeñas a las más grandes, alcanzando un
máximo en las comunas de 10.000 a 50.000
habitantes.

4. Elbalance negativo de la migración se
da en las comunas rurales de hasta 2.000
habitantes solamente. Comoel crecímientonatu;
ral en esas comunas superaba al descenso por la
migración, el crecimiento de la población se
registró en números absolutos incluso en las
comunas más pequeñas (más de 2,8 por 1.000
habitantes)•

5. En el transcurso de los años 1960-1962,
tuvo las siguientes características: aunque la
intensidad, de la emigración decreció en las
comunas más pequeñas, la tasa inmigratoria
descendió al mismo tiempo de modo que
aumentó el contraste en la migración de las
pequeñas comunas y pequeñas ciudades, por
una parte, y de las grandes ciudades, por otra.
Presentaron pérdidas migratorias no sólo las
comunasdé hasta 2.000habitantes, sino-también
lugares mayores con casas de viviendas, y entre
ellos pequeñas ciudades rurales de 2.000 a 5.000
habitantes. Todas las comunas de más de 5.000
habitantes aceleraron su crecimiento de causa

1. Checoslovaquia es un país muy indus
trializado y con un bajo tanto por ciento de
población empleada eq la agricultura, silvi
cultura y pesca. La concentración de la pobla
ción, sin embargo, no ha alcanzado aún el
grado que es habitual en otros países con una
potente industria. En 1921, el porcentaje de
población que vivía en las comunas de más de .
2.000 habitantes ascendía solamente a 43,1%,
pero el 38,00/0 de la población dependía de la
agricultura. Mientras que al aumentar la indus
trialización, especialmente en el período que
siguió a la segunda guerra mundial, el número
de personas dedicadas a la agricultura descendió
al 32,9% en 1930 y al 24,9% en 1950, la cuota
de población que vivía en las comunas de más
de 2.000 habitantes aumentó en una forma
relativamente lenta, 47,4% en 1930 y 51,2%
en 1950. Para 1961, la población agrícola
descendió de nuevo a un 19,3%; pero el sector
de población residente en las comunas mayores
de 2.000 habitantes había alcanzado ya el
57,50/0. La población de estas citadas comunas
crece como resultado de dos hechos: el des
arrollo demográfico (crecimiento natural y
migratorio) y medidas administrativas (unifi
cación de comunas); estos segundos efectos,
sin embargo, son menos importantes que los
otros.

2. En los años recientes, se ha observado
que la urbanización de la población se ha acele
rado. Tal aceleración es debida al hecho de que
la construcción de viviendas se concentra inten-

.samente en las ciudades - centros de industria
- con el fin de situar el lugar de residencia
cerca del trabajo. Esto no quiere decir en modo
alguno que la construcción haya cesado en el
campo (por ejemplo, en los años 1960-1963
alrededor del 25%de todas las viviendas se han
construido en comunas de hasta 2.000 habitan
tes), pero el éxodo de las zonas rurales es de
tal importancia que la población de las pequeñas
comunas ha empezado a disminuir tanto relativa
como absolutamente. Ese proceso continúa, si
bien el número total de individuos que se
mueven va disminuyendo lentamente (cuadro
1), y la unificación de comunas se está exten
diendo. El motivo de unificar las comunas es

Media quinql4enal

1950-1954 '"
1955-1959 .
1960-1964 .

M ediaallual

619.881
435.709
395.000

Por 1.000
llabitantes .

(anualmente)

48,9
32,7
28,5

l'

475

" ..... 11. ....... "'~



-, ,

\)
~;
¡t '.,t '
¡r
~¡ i

. ~'>

476 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
Cuadro 2. Estudio de la migración interna durante los años 1955-1962

, por grupos de comunas, por tamaño

ASPECT<

el

Por 1.000 habitantes
Cifrasabsolutas (anualmetlte)

Grupos, portamaRo Balance Balance
delas comunas Inmigrantes Emigrantes migratorio Inmigrantes Emigrantes migratorio

Media amla1195S-1959

Menos de 2.000 ............... 184.006 225.951 - 41.945 30,1 37,0 - 6,9
2.000-4.999 .... , ............. ' 68.087 66.361 1.726 34,0 33,1 0,9
5.000-9.999 .•.. ............. . 38.105 33.717 4.388 38,2 33,8 4,4
10.000-19.999 ................. 39.119 28.443 10.676 47',0 34,2 12,8
20.000-49.999 .............. , .. 45.695 33.344 12.351 47,0 34,3 12,7
50.000-99.999 ................. 19.343 14.837 4.506 35,8 27,5 8,3
100.000 Y más................ 41.354 33.056 8.298 21,9 17,5 4,4

Media antta11960-1962

Menos de 2.000 ............... 130.709 199.587 - 68.878 22,3 34,1 - 11,8
2.000-4.999 ................... 66.197 67.631 - 1.434 30,4 31,1 - 0,7
5.000-9.999 ................... 43.683 35.090 8.593 37,5 30,1 7,4 '
10.000-19.999 ................. 40.308 27.700 12.608 41,3 28,4 12,9
20.000-49.999 ................. 50.267 30.593 19.674 47,3 28,8 18,5 J
50.000-99.999 ................. 24.271 12.371 11.900 41,9 21,3 20,6
100.000 Y más ................ 41.661 24.124 17.537 21,3 12,3 9,0

Grupos PI
delas Cl
deinmi

Menos de 2
2.000-4.999
5.000-9.999
1O.000-19.9!
20.000-49.9!
50.000-99.9!
100.000 Y n

Aumente

Menos de 2
2.000-4.999
5.000-9.999
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- 5.077
- 1.584
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405
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50.000
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- 562
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- 8.605
- 3.307
- 1.051
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10.000
19.999

- 7.720
- 1.931
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- 6.751
- 888
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- 9.998
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2.000Total

Grupos portamaflo
de las comunas
de inmigra,lIes

rentes a la migración interna en Checoslovaquia
permite la formación y análisis de la población
urbana de acuerdo con diversos tamaños de
comunas y ciudades. Vamos a dar ahora los
cambios. en el proceso de formación de la
población urbana correspondientes a los perío
dos de 1955 a 1959 y de 1960 a 1962 cuando
el proceso de urbanización se aceleró (cuadro 3

6. La recopilación estadística de datos refe- y cuadro 4). Durante los años 1955 a 1959,

Cuadro 3. Migración entre los grupos de comunas por tamaño, en los años 1955-1959
(media anual)

Menos de 2.000. . . . .. - 41.945
2.000-4.999. .. . . . . . . . 1.726 9.998
5.000.9.999 •..... , . , . 4.388 6.751 888
10.000-19.999. . . . . • . . 10.676 7.720 1.931 687
20.000-49.999. . . . . . . . 12.351 8.605 3.307 1.051 - 187
50.000-99.999. .. . . . . . 4.506 3.794 562 341 254 15
100.000 Y más. . . . . . . 8.298 5.077 1.584 1.172 - 405 410 460

Aumento (descenso) de la población de las comunas de la iZlJ.uierda, debido a la migración por 1.000 habitantes

Menos de 2.000...... - 6,9 - 1,7 - 1,1 - 1,3 - 1,4 - 0,6 - 0,8
2.000-4.999. . . . . . . . . . 0,9 5,0 - 0,4 - 1,0 - 1,6 - 0,3 - 0,8
5.000-9.999. . . 4,4 6,8 0,9 - 0,7 - 1,1 - 0,3 - 1,2
10.000-19.999. . • . . . . . 12,8 9,3 2,3 0,8 0,2 - 0,3 0,5
20.000-49.999. . .. . . . . 12,7 8,8 3,4 1,1 - 0,2 - 0,0 - 0,4
50.000-99.999. . .. . . . . . 8,3 7,0 1,0 0,66,5 0,0 - 0,8
100.000 Y más. . . . ... ,4,4 2,7 0,8 0,6 70,2 0,2 0,3

migratoria. Por ahora, el crecimiento rápido
se ha .puesto de manifiesto en las ciudades de
50.000 a 100.000 habitantes (en el período de
1960 a 1962, un 28,2% anual). Las grandes
ciudades presentan un crecimiento más lento
(un aumento de sólo un 10,570) en ese mismo
período.
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Cuadro 4. Migración entre 10$ grupos de tamaño de las comunas en los años 1960·1962
(media anual)

Gruposportamallo delas COmU11GS de emigraci6n

;5

'o

Gruposportamaflo
de las comunas
de inmigran/es To/al

Menosde
2.000

2.000
4.DDD

,5.000
{).9DD

10.000
lD.DDD

,50.000
DD.DPD
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100.000
'Y miís

")!
t'~

it ,
<~ •.~

r
I,
I,
i,
i

A1tmento (descenso) de la población de las comunas de la izquierda~ debidó a. la fit,igra-ción desde (hfl,cia)
las comunasde arriba

Menos de 2.000 ..•..... - 68.878 - - 15.340 - 12.447 - 12.274 ~ 12.849 - 6.670 - 9.298
2.000-4.999 ..... , .. , ... - 1.434 15.340 ' - 2.652 - 2.678 -'-5.348 - 2.529 - 3.567
5.000-9.999 ...... , ..... 8.594 12.447 2.652 - 1.225 -2.094 - 1.296 - 1.890
10.000·19.999 .......... 12.608 12.274 2.678 . 1.225 -1.252 -794 - 1.523
20.000-49.999 .......... 19.674 12.849 5.348 2.094 1.252 - 639, - 1.230
50.000-99.999 .......... 11.900 6.670 2.529 1.296 794 639 - 28
100.000 Y más ......... 17.536 9.298 3.567 1.890 1.523 1.230 28

Aumento (descenso) de la pobla,ción de las comunas de la izquierda, debido a la migración por 1.000 habitantes

Menos de 2.000 ........ - 11,8 - 2,6 - 2,1 - 2,1 - 2,2 - 1,2 -1,6 ;.
2.000-4.999 ............ - 0,7 7,0 -' -1,2 -1,2 - 2,5 - 1,2 -16,.
5.000-9.999 ............ 7,4 10,7 2,2 -1,0 - 1,8 -1,1 - 1,6
10.000-19.999 .......... 12,9 12,6 2,7 1,3 -1,3 -0,8, - 1,6
20.000-49.999 .......... 18,5 12,1 5,0 2,0 1,2 - 0,6 - 1,2
50.000-99.999 ... , ...... 20,6 11,5 4,4 2,2 1,4 1,1 - 0,0
100.000 Y más ......... 9,0 4,8 1,8 1,0 0,8 0,6 0,0

uia'. ,
.1On

de
los
la,

rIO-

l1do
'03
)59,

.000
niís

;.077
.584
.172
405
410

,460

!s

- 0,8
- 0,8
- 1,2

0,5
- 0,4
- 0,8
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las comunas más pequeñas, 2.000 habitantes
solamente, presentaron pérdidas (en favor de
la totalidad de comunas más grandes) por
migración (alrededor de 42.0001 o sea un 6,9%
anualmente). El campo se ha convertido en un
reservorio de la población que migra a las
ciudades de todos los tamaños. Esto contribuyó
(en valores absolutos y relativos) al crecimiento
por migración experimentado por las pequeñas
ciudades rurales (de 2.000 a 5.000 habitantes),
que atrajeron unos 10.000 habitantes. Por
contraste, estas pequeñas ciudades contribuye
ron con sus aportaciones a las ciudades más
grandes, la mayor parte ciudades de 20.000 a
50.000 habitantes. Ya en el período de 1955 a
1959, se pudo observar la existencia de una
regularidad, que es que las comunas más

. pequeñas contribuyen a un crecimiento, por
migración, de todas las restantes (más grandes)
comunas. Por 10 que se refiere a este período,
solamente han de hacerse dos excepciones: las
ciudades de tamaño medio han, mostrado
atractivos suficientes para atraer a una parte
de la población de las ciudades de 20.000 a
50.000 habitantes y de las grandes ciudades de
más de 100.000 habitantes. Las ciudades de
10.000 habitantes eran en aquel tiempo sedes
de las corporaciones de los distritos. (En 1960,
la reorganización territorial y administrativa
redujo a un tercio, aproximadamente, el número
de tales sedes.)

7. Entre los años 1950 a 1961, la población
dependiente de actividades distintas a las de

la agricultura, silvicultura y pesca aumentó en
1.858.008 personas. El aumento se puso de
manifiesto, sobre todo, en la población depen
diente de la industria (1.051.000, es decir, un
29,2%). Ese crecimiento fue debido a una
mayor industrialización acompañada por una
intensa construcción de viviendas en diversos
centros industriales. La reconstrucción econó
mica y la concentración de la industria durante
el período de 1960 a 1962 originaron cambios
en los movimientos migratorios que se manifes
taron por una creciente intensidad de la emi
gración de las comunas rurales. En ese período,
la emigración afectó incluso a las pequeñas
ciudades rurales, en las que el número de
emigrantes excedió al de inmigrantes. La dismi
nución anual por la migración en las comunas
menores de 5.000 habitantes ascendió a 70.000
personas, aproximadamente; el crecimiento
natural, sin embargo, resultó suficiente para
cubrir esa disminución en las comunas .de
solamente 2.000 habitantes, de modo que la
población sigue aumentando (tanto en .valor
absoluto como en el relativo). En las comunas
inferiores a 2.000 habitantes, no obstante, la
población registró una rápida disminución (en
números relativos).

8. En el período de 1960 a 1962, considerado
como un período de crecientes contrastes en
cuanto a la migración de las zonas rurales y
urbanas, se completó la formación de la pobla
ción urbana. Todas las comunas mayores ya
habían obtenido su población de los grupos dé
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Cuadro 5. Balance de la migración de los grupos de comunas según el tamaño por sexo
(medias anuales)

Grupo de lallla ilo
lDSS-ID51) 11)60-11)62 Porcentajede lIlujeres

de las cOlllunas Varones Mujeres Varones Mujeres 11)55-11)51) lD~0~11)62

Menos de 2.000 ............. - 19.697 - .22.248 - 34.665 - 34.213 47,0 50,3

2.000-4.999 •................ 1.061 664 - 443 - 99~ 61,5 30,9

5.000-9~999 ................. 2.135 2.253 4.400 4.194 48,7 51,2

10.000-19.999 ............... 5.102 5.574 6.436 6.172 47,8 51,0

20.000-49.999 ............... 5.965 6.386 9.792 9.882 48,3 49,8

50.000-99.999 ... , ........... 2.106 2.400 5.915 5.985 46,7 49,7

100.000 Y más ......... : .... 3.328 4.970 8.565 8.971 40,1 48,8

,
1

f

tamaño menor que las comunas que ganaron
habitantes. En las comunas estancadas, el
descenso de la población se aceleró; por el'
contrario, en las comunas que eran centros
atractivos de la migración, el aumento de la.
población fue más vivo. Las ciudades de 50.000
a 100.000 habitantes se convirtieron en los
centros de migración considerados como más
atrayentes y éstas arrastraron hacia sí a la
población procedente de diversas ciudades que
habían dejado de ser sede de las corporaciones
regionales (el número de sedes regionales en
1960 descendió de 19 a 10). La concentración
de la construcción de viviendas era también
un señuelo.

9. La estructura de los migrantes por sexo
fue característica en ambos períodos. En el
período de 1955 a 1959, cuando la socialización
de los pueblos checoslovacos ya se había .termi-

10. Esos datos nos permiten apreciar los
elementos de la urbanización de la población
en Checoslovaquia. Se conocen las leyes gene
rales, es cierto, empezando con la erección de
ciudades, especialmente. en los períodos de la
primera y segunda revoluciones industriales del
siglo XIX. El tiempo preserite, sin embargo,
proporciona varios 'elementos nuevos en la
formación de la población urbana, especialmente
respecto a la velocidad de la urbanización y a
la influencia de los cambios administrativos en
el país, etc. Por 10 que afecta a Checoslovaquia,
es importante que una economía planificada
reglamente y evite' la erección de ciudades
excesivamente grandes (con mas de 300.000
habitantes). Esa reglamentación está de acuerdo
con las recomendaciones de ,los urbanistas,
según las cuales, desde' el punto de vista
económico y de las instalaciones sanitarias; una
ciudad grande 110 deberá excederla cifra de
habitantes arriba citada. Como ra~o típico de

nado, vivían allí principalmente las mujeres
que habían sido relevadas de la industria. Las
mujeres predominaban en el aumento migratorio
en todas las comunas, empezando por las de
5.000 habitantes (cuadro 5). En el período de
1960 a 1962, en el que aumentó el éxodo de
las zonas rurales, afectando incluso a las
comunas de 2.000 a 5.000 habitantes, las
pérdidas de la población, por sexo, en las
comunas más pequeñas se suavizó. La salida
predominante de las mujeres tuvo lugar también
en las comunas de 2.000 a 3.000 habitantes. En
comunas más grandes, en ciudades de tamaño
medio, los varones prevalecían ligeramente (en
cuanto al balance de la migración). En las
comunas más grandes, había un leve predominio
de mujeres, pero en una proporción muy
diferente a la del anterior período de 1955 a
1959.

la estructura de los núcleos habitados en
Checoslovaquia, debe hacerse notar que incluso
las llamadas aldeas no tienen carácter pronun
ciadamente agrícola, puesto que comunas
menores de 2.000 habitantes no tienen más de
un 50% de la población empleada en la agri
cultura. En comunas de 1.000 a 1.999 habitan
tes, la población .agrícola es solamente un
26,4%. En Checoslovaquia, las pequeñas
comunas son principalmente "cobijos de noche"
de la población,que diariamente hace viajes a
los centros industriales y administrativos.' En
1961, el número de trabajadores y personas
sujetas a sueldo que salían fuera de su comuna
de residencia ascendía al 42,~%;

11.. El hecho de que en los pueblos checos
lovacos no vive solamente población agrícola
se puede ver examinando la estructura por edad,
que es similar' en ambas zonas, la rural y la
urbana (cuadro 6).
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Cuadro 6. Estructura de la población por edad, en 1961 (por 100 habitantes)

Grupos por tamafú> de las comunas

Total Menos
Tipos de CO//lUllas

Checos- de 2.000- ro.ooo- 50.000- Comunas
Edad lQUaq14ia ',,2;000 0.000 40·0Dp • rt t/lIÍs. Ciuda4e$ rurales

0-14 ... , ........ , .... '" '27,3 27,7 28,9 28,2 23,3 26,3 28,1
15-29.................. , , 20,6 20,8 21,1 20,6 19,3 20,1 21,0
30-44. , ... ,., ....... , .. , . 19,2 17,4 19,2. 21,3 21,8 21,1 17,5
45-59...... , , . , . , , ... , . , . 19,2 19,2 18,0 18,1 21,8 19,6 18,9
60-74... , ....... , , ... , ... 10,9 11,7. 10,2 9,5 11,4 10,5 11,4
75 O más .• , ."', .• " .. ,' ... 2,8 3,2 ' 2,6 2,3 2,4 2,4 3,1

combinando los grupos fundamentales de
comunas, por una parte, y los tipos de población
por otra, indica la preponderancia de los grupos
de edad más jóvenes y más viejos en el campo,
y el predominio de la población en edad fecunda
en las ciudades. Esta clasificación dicotómica
resulta, evidentemente, más apropiada para
una característica demográfica no ambigua de
ambos tipos de población. .

13. Con respecto a los, planes económicos,
considerando en particular la mecanización de
la agricultura,. es de esperar que para 1970 se
haya producido un descenso en la población de
las pequeñas comunas rurales, cuando las
ciudades puedan haber absorbido gradualmente
la mano de obra liberada .de laagricultuta.
Después de. 1970 se espera una tendencia que
corresponda aproximadamente a la evolución
de los comienzos de la época de los años 1950.

. ~:'".

,

12.. La población rural presenta una cre
ciente .fecundidad y una mortalidad por tasa
específica un poco menor. Para constituir. la
estructura por edad se concede más impor
tancia al movimiento migratorio, pasado y
presente (principalmente de las más pequeñas
comunas a las ciudades) que a la fecundidad, La
población más vieja queda en el campo mientras
la más' joven (la que se encuentra en la edad
de la máxima actividad económica) se concen
tra en las ciudades, y sobre todo en las grandes
ciudades. El porcentaje de niños viene dado no
sólo por un diferente nivel de fecundidad, sino
también por una proporción relativa de los
individuos en edad de procrear, En el censo
de 1961, aparte de la clasificación de las
comunas en grupos por tamaño, se utilizó una
escala .con respecto a la población urbana y
rural. La estructura por edad, en las clasifi
caciones dispuestas en tablas de doble entrada,
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Figura 1

de la población y de la vivienda en
Occidental, 1920 a 1963 (1910 = 100)
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global fundamental de viviendas, dieron lugar
principalmente ......... estimulando o demorando la
decisión de casarse y formar nuevos hogares, y
fomentando o dificultando la migración interna
y los cambios sociales - a fluctuaciones tempo
rales y a diferencias regionales en la demanda
de las mismas. En los censos alemanes, la defini
ción de "hogar" no ha sido uniforme a través
de largos períodos de tiempo. Para evitar
dificultades en las comparaciones estadísticas y
eliminar efectos temporales no demográficos
sobre las necesidades de vivienda, en los siguien
tes análisis se consideraron cerno jefes de hogar
a todos los hombres casados, a un tercio de los
célibes de 25 y más años de edad y a tres
cuartas partes de las personas viudas y divor
ciadas, mientras que se supuso que el resto de
la población eran miembro:" de familia que no
originaban demanda independiente 1. El aumen
to del número de hogares en el 'transcurso de
cinco decenios, determinado de esa forma y
comparado con el crecimiento de la población
y la oferta real de viviendas, se pone de
manifiesto en la figura 1.

1. Muchos de los problemas de la vivienda
con que la República Federal de Alemania se
enfrenta hoy tienen su origen en el pasado. La
escasez de viviendas, aunque extremadamente
agravado por la segunda guerra mundial y sus
consecuencias, no fue, sin embargo, un fenómeno
limitado solamente al período postbélico. La
disminución de la edificación debida a la guerra
y a la inflación, coincidiendo con UlI repentino
aumento del número de nuevos matrimonios,
produjo un notable déficit de hogares ya en los
comienzos de los años 1920. A pesar de las
importantes subvenciones para proteger la
construcción de viviendas, el número de casas
nuevas edificadas fue insuficiente durante la
mayor parte de los años transcurridos entre las
guerras.· Una demanda de viviendas en alza
desproporcionada, junto con una política de
alquileres que ofrecía pocos atractivos al inver
sionista privado, son dos de las principales
razones que mantuvieron la oferta de viviendas
firmemente por debajo de la demanda. De aquí,
que la pérdida de 2,2 millones de viviendas
durante la segunda guerra mundial redujera
aún más una oferta que ya era demasiado
pequeña.

2. En tanto que la oferta de vivienda se
desarrolló mayormente de acuerdo con las cir
cunstancias políticas y económicas, la demanda
fue determinada predominantemente por los
cambios demográficos que afectaban al número
y ce.oposición de los hogares. Los factores
económicos, tal como por ejemplo la renta,
rmportantes en cuanto a la calidad de la vivienda
pretendida, influyeron más indirectamente sobre
las necesidades cuantitativas. Las condiciones
económicas, más que afectar a la necesidad

Aspectos demográficos de las condiciones de la vivienda
en la República Federal de Alemania,*

*En este trabajo, el territorio estudiado se consi- Evolución
dera que comprende el espacio de la República Fede- Alemania
ral, excluyendo los territorios del Sarre y el Berlín
occidental. La mayoría de los datos de la preguerra
presentados en este trabajo son estimaciones basadas 1 El número de hogares así estimado concuerda casi
en relaciones, proporciones, correspondientes a la tota- por completo con los resultados censales de 1939, 1950
lidad de los antiguos Estados alemanes y provincias y 1961. Las estimaciones correspondientes a 1910,
prusianas que ahora están parcial 1) totalmente incluí- 1925 y 1933 son, aproximadamente, un 10% mayores
dos en el área de la República Federal. Los datos oue los datos censales. En consecuencia, el incremento
referentes a los años intercensales se obtuvieron por real del número dehogares fue un poco más elevado
interpolación parabólica. . que el indicado en el diagrama,
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3. Desde 1910 y, probablemente, durante parte del intervalo dé tiempo transcuh'ido entre

algún tiempo antes de esa fecha, la demanda las guerras. Antes de la mitad de los años 1930,
de viviendas, de conformidad con 10 indicado cuando la población adulta se expandía lenta
con el número de hogares estimado, ha crecido mente, debido a las frecuentes pérdidas produ
más rápidamente que el total de la población cídas por la migración o debido a la pequeñez
y a menudo más rápidamente que la población de las adiciones naturales, los cambios en la
adulta la cual, lógicamente, es el origen de la distribución por sexo y edad, a favor de las
formación de los hogares. En 1962, vivían en la personas en edad matrimonial, constituían la
República Federal de Alemania alrededor de causa predominante de que aumentara la
un G5ro más de habitantes y aproximadamente creación de hogares. En el período de 1925 a
un 90% más de personas adultas que, en 1910, 1939, por ejemplo, solamente el 44% del
vivían en el mismo espacio 2. El total de hogares número de hogares incrementados fue debido a
había aumentado en más del 130 por ciento. un mayor número de adultos, en comparación

con el 60%, que resultó de los cambios en la
4. La investigación de los motivos del des- composición por sexo y edad. Las variaciones

proporcionado crecimiento del número de habidas en el estado civil, causadas principal
hogares puso de relieve marcadas diferencias mente por la baja de la mortalidad, tendían
en la evolución habida antes de la segunda a deprimir más que a inflar la demanda de
guerra mundial y la habida después de ella. hogares, a lo largo de la mayor parte del período
Contrariamente al hecho de que el matrimonio interbélico. La propensión a casarse más precoz
y la formación del hogar ocurren exc1usiva- mente, aunque perceptible desde los tempranos
mente en la vida adulta, las investigaciones años 1920, no fue, sin embargo, 10 bastante
mostraron que el aumento de la población fuerte para compensar la baja de la demanda
adulta como tal contribuyó comparativamente resultante de la menor proporción de viudas.
poco al aumento de hogares durante la mayor La frecuencia matrimonial se redujo temporal-

mente durante la Gran Depresión (para
2 Personas de 14 y más años de edad. detalles, véase el cuadro 1).

Cuadre 1. Aumento en el número estimado de hogares en la República Federal de Alemania,
. antes y después de 1939, por causas (%)

Causas del
A/lles de 1939 Después de 193!1

aumento 1910-1939 19 25-1939 1933-1939 1939-1961 1950-1961

Aumenio total. .............................. 53,6 23,5 8,3 46,7 18,2
Promedio anual ......................... , 1,49 1,52 1,34 1,76 1,53

Aumento debido a:
Crecimiento de la población a •••.••.•••••••• 39,1 44,2 71,5 81,1 70,6
Cambios en la distribución por sexo y edad a •• 63,6 60,1 24,6 10,4 18.7
Variaciones en el estado civil por sexo y edad a. - 2,7 -4.3 3,9 8,5 10,7
Cambios en la proporción de personas casadas a 3,1 2,8 12,4 28,1

.a Aumento debido a causas específicas, dado aquí como tanto por ciento del aumento total, deducido por
. medio de la estandarización.

, ,,,.,, ....

5. Después de la segunda guerra mundial,
la formación del hogar adquirió características
diferentes. El crecimiento de la población,
acelerado por el influjo de millones de refu
giados/ explicaba más del 80% de los hogares
agregados durante los años 1939 a 1961, un
período de casi igual longitud que el de 1925
a 1939. Los cambios en la distribución por sexo
y edad, por otra parte, fueron responsables tan
sólo de un 10% del acrecentamiento, mientras
que las variaciones habidas en el estado civil,
en lugar de dificultar la formación de hogares,
como anteriormente, contribuyeron en. tanto
como un 8,5% al aumento estimado de hogares.

Este aumento fue consecuencia de los matrimo
nios tempranos y de la existencia de una mayor
proporción de viudas y divorciadas. En con
traste con el aumento desproporcionado del
número de jefes de hogar en estado de viudez,
que refleja exclusivamente el impacto de la
guerra, los cambios en la intensidad matrimo
nial parecen denotar más que una compensación
en la formación de hogares demorada por la
guerra. El hecho de que la frecuencia. matri
monial entre personas jóvenes tendió a aumen..
tar, incluso en los años en que era difícil
encontrar empleo y en los que las condiciones
de vida eran desfavorables, indica un cambio
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secular. En 1950, por ejemplo, cuando ni los
empleos ni la alimentación eran aún suficientes,
las tasas de nupcialidad de los varones de todas
las edades y las de las mujeres de menos de
23 años, fueron, sin embargo, ostensiblemente
más elevadas que en 1938 cuando los matri
monios a edades jóvenes se estimularon por
medio de la ayuda económica. La prosperidad
durante los últimos años estimuló indudable
mente ese proceso general de cambio.. Por 10
que concierne al período de 1950 a 1961, las
variaciones en el estado civil dieron lugar a un
incremento en el número de hogares que llegó
a ser hasta de un 11% del aumento total de
éstos (véase, para más detalles, el cuadro 1).

6. Contrariamente al rápido aumento en el
número de hogares, el tamaño medio del hogar,
disminuyó. Debido a la caída de la fecundidad,
la proporción de niños menores de 14 años de
edad, que era de un 32% en 1910, fue mer
mando casi continuamente. Esa proporción, que
alcanzó su punto más bajo (19,5<10) en 1955,
se ha recobrado sólo ligeramente. El promedio
de personas por hogar evolucionó en conse
cuencia. En 1910, un hogar se componía de
4,7 miembros, por término medio. En 1939, el
promedio fue 3,1 y, en 1961, solamente 2,9
personas. En consecuencia, el tamaño medio de
la vivienda necesario para acomodar a una
familia a un nivel estable ha disminuido. Consi
derando que cada vivienda deberá comprender
una cocina y las adecuadas instalaciones sani
tarias para uso común, la variación, inducida
demográficamente hacia viviendas y familias
más reducidas significa una elevación en los
costos de construcción que habrá que añadir
al aumento general de los precios de los
factores.

7. En forma análoga a 10 que ocurre con la
demanda global de viviendas, los requerimientos
regionales han sido gobernados en gran escala
por factores demográficos. La corriente migra
toria interna, dirigida principalmente de las
comunidades rurales a las urbanas, ha desem
peñado así un papel.prominente. La migración,
que es elagente de crecimiento más significativo
e.n todos los lugares. de más d~ 5.000 habitantes,
L¡ __ de a· ganar .............."'..+"..."..... ...1 ..... ....,..nt~l'· f.'1... Cl1U.' lel..&. ~~&' .J.u.aPV.L LaJ.&'-'.&U, u.... ""4 .-. __
tamaño de la comunidad, y a extender la
demanda adicional de viviendas. En el período
1950-1961, el grupo de, ciudades 3, muchas de
las cuales fueron sumamente destruidas durante
la guerra, obtuvieron casi el 77% del creci
miento de su población a partir. de los moví
m~entos migratorios, frente al 11% procedente

, '3~ menos que se exprese espeeíficamente el térmi
n!y ciudades significa comunidades de 100,000 y más
habitantes. .

del crecimiento natural y al 12% resultante de
la inclusión de comunidades que pasaron el
tope de 100.000 habitantes después de 1950.
Las comunidades de menos de 2.000 habitantes,
por otra parte, experimentaron pérdidas migra
torias equivalentes a más del doble del volumen
del crecimiento natural. Así, pues, la actividad
constructora en los centros urbanos, aunque
con un promedio mucho mayor que el de las
comunidades pequeñas, resultó insuficiente para
satisfacer las necesidades. Mientras, en general,
la oferta de vivienda relacionada con la pobla
ción tiende a mejorar con el tamaño de la
comunidad, el número de viviendas por familia
estávclaramente sesgado en forma opuesta,
reflejando el efecto selectivo de la migración
a favor de los individuos sin allegados y de las
familias jóvenes poco numerosas. Según la
Encuesta Muestral sobre la Vivienda de 1960,
que proporciona una información detallada
acerca del tipo de hogares y viviendas, el
promedio de miembros componentes del hogar
pasó, gradualmente, de 3,5, en los pueblos, a
2,5, en las ciudades de 500.000 habitantes o
más. El número de personas por hogar-familia
descendió en un orden similar, es decir, desde
3,8, en los pueblos, a 3,0, en las grandes
ciudades, en tanto que la proporción de jefes
de hogar sin allegados se movió regularmente
desde 12,2%, en las comunidades de más
inferior categoría, a 32,4%, en las de categoría
máxima.

8. Aun cuando un menor tamaño de familia
en las localidades urbanas significa relativa
mente más hogares, la demanda de viviendas
no aumentó correlativamente. Es cierto que el
porcentaje de familias que comparten una vi
vienda con otra presenta un promedio mucho
mas alto en las ciudades que en las comunidades
rurales. En 1960, por ejemplo, una quinta
parte de las familias que vivían en localidades
ele 500.000 y más habitantes eran realquilados
(sub-arrendatarios) , en contraste con una
séptima parte en las comunidades de menos
de 5.000 habitantes. Si se tiene en cuenta que
muchos cabezas de hogar aislados, tales como
estudiantes y jóvenes trabajadores que no
viven con sus padres, no desean un apartamento
o una casa independientes, sino que prefieren
alquilar una habitación, puede llegarse: a la
conclusión de. que la discrepancia regional en
la demanda de. vivienda es realmente mucho
menor que la indicada por el diferente número
de hogares. Si los realquilados, que no trataron
de buscar vivienda, se restan .del total de
hogares existentes en 1960, el promedio' del
vacío o laguna, entre viviendas y hogares se
estrecha desdeun 19 a un '6%, en las' ciudades,

.{
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y desde un 14 a un 4%, en las localidades de
menos de 20.000 habitantes. Esta calificación
no altera el hecho de que, en las ciudades, las
viviendas presentan un mayor grado de ocupa
ción, de apiñamiento, que 'en el campo, debido
al menor número de habitaciones por vivienda.
A pesar de que entre los habitantes de las
ciudades es más elevada la proporción de adul
tos, sólo estaban disponibles 84 habitaciones por
cada 100 personas, en las ciudades; en 1960,
en comparación con las 89 de que podían dis
poner en las localidades de menos de 20.000
habitantes 4. Desde 1960, las condiciones inedias
mejoraron nuevamente. No obstante, persisten
todavía importantes diferencias entre comuni
dades individuales, que reflejan las preferen
cias específicas en los movimientos migrato
rios. De acuerdo con las estimaciones oficiales,
a fines de 1962, había aún 17 ciudades con un
déficit de viviendas de más del 10% y, entre
ellas, dos cuyo déficit se aproximaba al 30%.
La migración interna, creando constantemente
nueva demanda en los principales centros de
escasez de viviendas, ha agravado el problema
de éstas, si bien, por cuanto promueve el pro
greso económico, esta migración ha contribuido
a la solución del problema, proporcionando los
medios para acelerar la actividad constructora.

9. Basándose en los cambios del número
del tamaño, y de la distribución regional de los
hogares, determinados demográficamente, se
pone en evidencia la enormidad de 10 conseguido
en el campo de la construcción.' No solamente

4 Esta cifra excluye las cocinas. Las relaciones (en
este caso porcentajes) atañen a viviendas corrientes
y en edificios de pisos de alquiler. Debido al más
elevado porcentaje de viviendas provisionales, es pro
bable que el promedio de la oferta de habitantes fuera
en las ciudades más desfavorable que el indicado
arriba.
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fue necesario reconstruir millones de viviendas
destruidas por las bombas y proporcionar nue
vos hogares a los refugiados, sino también
satisfacer una creciente demanda, resultante de
los cambios en la, estructura de, la población y
de los movimientos internos, y atender las
normales, necesidades de reposición o renova
ción de las épocas de preguerra. Desde 1950,
la oferta de vivienda se ha desarrollado casi tres
veces más rápidamente que la demanda.
Actualmente, el total de viviendas disponibles
es casi igual al número de familias que tienen
necesidad de una de, ellas 5. Sin embargo, se
sabe que muchas de las viviendas construidas
antes de la segunda guerra mundial o poco
después de la misma no satisfacen las exigencias
modernas. Es necesario un superávit para hacer
más flexibles los mercados de vivienda regiona
les y parciales. Como resultado del aumento
de la renta, de los cambios sociales y de la
migración interna, la demanda de vivienda ya
no se ejerce únicamente por las familias que
están aún viviendo como subarrendatarios o que
habitan en viviendas provisionales, sino tam
bién por numerosos ocupantes de las llamadas
viviendas corrientes, que están buscando pisos
mejores. Una oferta de viviendas bastante
heterogénea se enfrenta a una demanda prove
niente de personas cada vez .más exigentes. La
demanda tiende a concentrarse sobre la pe
queña cantidad de pisos con baño y calefacción
central, mientras sólo una notable parte de
viviendas modernas es asequible a ciertos gru
pos de familiasyporque esos bloques de casas
fueron construidos por empresarios partícula
res o públicos para uso de sus propios
empleados. ',.:' .

l) Se excluyen las familias acerca de las cuales se
espera que prefieren continuar como realquilados.

" . .. .,.... , ~ ..
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n.. CRECIMIENTO URBANO ESPONTÁNEO

4.' La interacción o acción recíproca que
existe entre el desarrollo económico, el progreso
tecnológico, el crecimiento de la población, la
urbanización y la condición humana es evidente.
Medidas higiénicas y sanitarias, relativamente
poco costosas, han dado lugar a que disminuya
la mortalidad en el campo. Un menor número
de agricultores puede producir ahora más
alimentos, si bien necesitan más tierra. En
consecuencia, la "expulsión" del campo y la
"atracción" a la ciudad, originan unas corrien
tes de migración que engrosan rápidamente. Al
mismo tiempo, la industria, el transporte, el
comercio y la mayoría de los restantes sectores
necesitan menor número de personas para

¡
i'{

se precipita hacia las capitales y grandes me
trópolis de Africa, Asia e Iberoamérica es
masivo y rápido en los países en vías de desa
rrollo; sus recursos naturales están subexplo
tados; sus herramientas de producción y recur
sos monetarios son bastante inadecuados; y las
condiciones de su comercio, tan adversas que
han de pagar cantidades cada vez mayores de
artículos o bienes primarios por un valumen
decreciente de bienes de producción y otras
importaciones necesarias, procedentes de sus
socios comerciales más industrializados.

3. Diferencias similares continúan influyendo
el ritmo y carácter de la urbanización. En los
países altamente desarrollados, la industriali
zación y el crecimiento económico general
tienden a crear nuevos puestos de trabajo al
compás de la urbanización. Ciertamente, mu
chos países con una potente industria han de
importar ahora mano de obra extranjera. Las
naciones en vías de desarrollo, sin embargo,
parecen estar ya "superurbanizadas", querien
do decir con esto que su industria y actividades
afines no pueden emplear a todos los hombres
y mujeres que migran a sus ciudades. Los pro
blemas económicos y sociales y los problemas
de administración y gobierno se multiplican en
esos países cuando las masas de gente rural
desarraigadas, inexpertas, sin especialización
alguna en el trabajo y sin instrucción, conver
gen sobre las capitales y otras urbes.

1. LA GRAN MIGRACIÓN DEL SIGLO XX

1. El actual crecimiento explosivo de las
ciudades y aglomeraciones metropolitanas es un
fenómeno nuevo. El mundo está ahora cam
biando rápidamente desde una sociedad agricul
tora y rural a otra sumamente urbanizada, y
la industria se está convirtiendo en la principal
fuente de subsistencia de las poblaciones pro
gresivamente mayores. Por doquier, la gente se
mueve en persecución de una vida mejor, que
la ciencia y la tecnología hacen posible y que la
elevada productividad y la mejor salud y nutri
ción hacen probable. Busca también la educa
ción universal y el uso de los medios de
comunicación en masa, aspiraciones que son
comunes a toda la humanidad. En nuestra
época, la ciudad engloba las condiciones básicas
para la realización de esas aspiraciones. En
consecuencia, la urbe atrae con fuerza elemental
a poblaciones rurales a las cuales la insuficiente
tierra y las condiciones de tenencia escasamente
pudieron sustentar en el pasado y a las que
las nuevas técnicas agrícolas han hecho super
fluas. La migración presente es la mayor que
jamás experimentó la sociedad, no solamente
en números absolutos, intensidad y concentra
ción, sino también en su universalidad y en
que ha condicionado significativamente el tipo
de distribución de la producción y de los
habitantes y ha desencadenado una serie de
drásticos cambios sociales.

2. Factores económicos y sociales motivaron
la migración rural-urbana en el pasado y con
tinúan motivándola ahora. Existen, sin em
bargo, diferencias fundamentales entre las dos
situaciones. La revolución industrial del siglo
XIX, en Europa y Norteamérica, prosiguió a
un paso relativamente moderado, no sin choque,
más exactamente, no sin dureza para el obrero
industrial, que entonces surgió. Pero, en 10
principal, el mercado ha regulado el desarrollo
económico; la industrialización Y' el crecimiento
urbano, acaecidos en las zonas más avanzadas,
y el comercio mundial favorecieron a los nuevos
países industriales. A medida que las ciudades
crecían, iba tomando forma. una nueva estruc
tura urbana. En la actualidad, el torrente que
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hacer más herramientas para el trabajo y para
las mejores condiciones de vida. Los síntomas
más sobresalientes de esa situación en los países
preindustrializados y en muchos de los indus
triales son los inadecuados cobijos y servicios
comunales en muchas ciudades, frecuente
ausencia de agua potable y de higiene, suciedad
y sordidez en las zonas de expansión y una
tasa creciente de morbilidad y mortalidad. La
intensa congestión física y la tensión social en
los barrios de indigentes y en las ciudades de
chabolas de las metrópolis de las naciones
preindustrializadas se están aproximando rápi
damente a un estado de crisis que puede, no
solamente deformar los patrones de las econo
mías proyectados, sino también demorar o
incluso trastocar su desarrollo. El recién llega
do a la ciudad raramente encuentra empleo
suficiente para mejorar su condición. En reali
dad, él quizás pase de la existencia rural a una
vida urbana por debajo del más humilde
concepto del decoro humano. Casi nunca se
convierte en un perfecto miembro de la comu
nidad que eligió, ni las instituciones de ésta le
sirven bien a él.

Hl, PAÍSES EN VíAS DE DESARROLLO

5. El caso del migrante rural frente a las
autoridades de la ciudad aparece clara y simple
mente en este comunicado 1: "Siete mil
"paracaidistas" (término familiar empleado
para designar a los intrusos) invadieron media
docena de terrenos al sur del puerto. Los pro
pietarios requirieron la presencia de las tropas
federales para expulsar a los invasores, pero las
autoridades parecen ser incapaces de actuar. La
situación es seria y se teme la violencia, porque
los "paracaidistas" están armados. Cuando los
hombres dejan sus casuchas para ir a trabajar,
las mujeres montan puestos con el rifle en la
mano. . . A las localidades y fábricas próximas
llegaron noticias de que se podían adquirir
solares para edificar al precio de 125 pesos. Se
estableció una "oficina", se recogieron fondos
de las familias interesadas y se delimitaron,
con estacas, parcelas de 100 a 150 metros
cuadrados. Apareció una avalancha de compra
dores y, donde la tierra fue estéril durante
años y años, brotaron, de la noche a la ma
ñana, innumerables casuchas y chabolas" ~

6. En muchas zonas metropolitanas, los
asentamientos de intrusos y las ciudades de
chabolas albergan ya de la cuarta parte a la
mitad de su población total. En la mayoría de
los países latinoamericanos, por ejemplo, la
población crece al ritmo anual de un 2,5 a un

1 Ultimas Noficias, Comunicado de Veracruz,
(México, D.F., 5 de mayo de 1965).

3,0%. Su ritmo de urbanización es aproxima
damente el doble (del 4,0 al 6,0%), pero los
moradores de los barrios de indigentes y de las
ciudades de chabolas crecen a la vertiginosa
tasa del 12,0 al 15,0%. Dado que el crecimiento
anual de su economía apenas alcanza el nivel
del 2,0%, en-la mayor parte de esas naciones,
se llega a la consecuencia inevitable de que la
explosión urbana actual es otro descenso de sus
grupos de renta ínfima, los habitantes e intrusos
de lGS barrios míseros.

IV. PAÍSES INDUSTRIALES

7. El lote de moradores y migrantes de los
barrios míseros de los países industrializados
es escasamente mejor que el de los países en
vías de desarrollo. Aunque la ingestión de calo
rías pueda ser más alta, en términos absolutos,
y la vivienda y otras satisfacciones esenciales
sean más fácilmente asequibles en las ciudades
adoptadas, todas esas cosas quedan más allá del
nivel económico que los migrantes se ven obli
gados a tener. Las poblaciones de los países ya
urbanizados se han hecho muy móviles. Aquí,
debido a fundamentales cambios económicos y
sociales, asociados con la automatización de la
industria, la mecanización de la agricultura, la
difusión de los sectores de servicios, la progra
mación para calculadoras electrónicas y la
multiplicación de la energía, la población rural
restante y los que viven en ciudades pequeñas
estancadas se trasladan a las grandes zonas
metropolitanas, o pasan de una urbe a otra.
Cuando las condiciones empeoran, las indus
trias, los negocios y las familias de más elevados
ingresos se dIrigen hacia las nuevas.comunida
des suburbanas en busca de un ambiente más
propicio; y los trabajadores migrantes y recién
llegados toman posesión de las zonas centrales
venidas a menos, abandonadas por los ciudada
nos más opulentos.

8. Desde 1800, el paso del crecimiento urba
no ha aflojado en los países industñales.
Cuando su crecimiento aumentó un poco más
de dos veces y media, hacia 1950, cuando .las
poblaciones que rebasaban las 5.000 personas
contenían ya más de la mitad de su población
total, las ciudades metropolitanas, de más de
100.000 habitantes contenían casi una cuarta
parte de su total. En algunos países, la pobla
ción urbana ha aumentado como consecuencia
de la cuantía de su crecimiento nacional. Esto
parece suceder cuando cuatro quintas partes de
la población vive en aglomeraciones urbanas de
más de 5.000 habitantes. En tales países "com
pletamente" urbanizados, casi un tercio de la
población reside en ciudades de más de 100.000
almas. Cerca de la mitad de la gente vive en

,.
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ciudades mayores de 20.000 habitantes 2. Al
llegar este momento, los problemas urbanos
toman un carácter diferente. En la civilización
industrial madura, a los gobiernos ya no les
interesa el volumen y carácter explosivo del
crecimiento, sino la demanda que un nuevo
modo de vida establece. Ejemplos de este cam
bio son la aparición masiva del automóvil par
ticular y de las comunidades suburbanas, los
cambios de población dentro de las regiones
metropolitanas y la consiguiente necesidad del
reajuste y racionalización de las ordenaciones
físicas en la propia ciudad y en su región.

9. Además de esos cambios fundamentales
en el carácter de la urbanización, existe también
1111 movimiento migratorio de país a país. En
Europa se está produciendo, en la actualidad,
un desplazamiento en masa de mano. de obra
migrante hacia los países opulentos del Norte.
Alemania, por ejemplo, "hace de anfitrión para
más de un millón de "trabajadores invitados";
Francia emplea millón y medio; Gran Bretaña
800.000, por 10 menos. Sin los italianos y espa
ñoles, griegos, turcos y marroquíes, Francia no
hubiera podido aumentar el producto nacional
bruto en un 35%, desde 1958; Alemania no
hubiera podido disfrutar de un tasa de creci
miento anual por encima del 5% en varios de
los últimos años ~ y Suiza se hubiera arruinado,
porque Una de cada tres personas empleadas en
aquel pequeño país es extranjera... La migra
ción en gran escala produce recíprocas venta
jas y penosos problemas. sociales. .. La gente
del- Sur marcha' al Norte, buscando salarios
más .elevados y tina oportunidad para poder
llevar una vida mejor, una vez regresada al
hogar con sus' ganancias. Esas personas están
conformes, por 10 menos al principio, en ocupar
los más duros y desagradables empleos descar
tados por los nativos, que fueron calificados para
trabajos mejor retribuidos y más agradables...
Algunos trabajadores extranjeros realizan sus
sueños... Un porcentaje mucho más elevado,
sin embargo, pasan una época triste - separa
dos .de sus familias, aislados en la población
local, viviendo en virtuales ghettos, bien en
sectores de los barrios pobres o en ciudades de
chabolas o bien en frías y tristes barracas man
tenidas' por sus patronos...H a.

V.EL DILEMA AMERICANO

10. En 1960, aproximadamente dos tercios
de todos los americanos habitaban "zonas

2 Naciones Unidas, "European Serninar on urban
development poliey and planning" (STjECE/HOU/9)
(1962).

.3 Irwin Ross, "European Slogan - Go North, Young
Man", Tilo New York Túltes ,Magazine, ,(mayo de
~965). 0

metropolitanas estándar" ; y 59 espera que la
población de los Estados Unidos sea doble para
finales de siglo. Una segunda América, casi
enteramente urbanizada, ha de construirse en
cuarenta años. ¿ Cómo se hará eso? ¿De
acuerdo con qué tipo de asentamiento? ¿A qué
niveles, en cuanto a servicios, energía, trans
porte y ":;parcimientos culturales? ¿A qué
coste, de qué fuentes y en qué orden de priori
dad? Los recursos técnicos, económicos y
humanos que se necesitan S011 de vértigo incluso
para este país sumamente adelantado.

11. Entre tanto... "Las ciudades america
nas están desmoronándose más rápidamente de
10 que se pueden reconstruir. La base tributaria
de la ciudad se está corroyendo conforme la
industria se traslada al extrarradio. Una parte
significativa de la población blanca se está
también trasladando al extrarradio, mientras el
corazón de nuestras ciudades se va llenando de
negros, a medida que la migración procedente
del Sur se eíeva constantemente. El coste que,
para las ciudades, supone ajustar los mígrantes
a una nueva clase de existencia, introduce
nuevas cargas en la base tributaria de las ciuda
des. Los impuestos suben también en el extra
rradio con el fin de pagar los elevados costes
de los servicios municipales que abarcan
amplias zonas de baja densidad de población.
El espacio libre se está acabando a un ritmo
aterrador, resultando así que los barrios del
extrarradio, situados en un principio en campo
abierto, se encuentran ahora rodeados. El
tiempo empleado para ir a la ciudad se ha mul
tiplicado al quedar obstruidas las autopistas
durante las horas-eunta" 4. Todas las urbes
americanas han de expandirse cuando una
población, estimada, de 45 a 50 millones de
habitantes, se sume a los extrarradios, hacia
1980. La región de Nueva York, por ejemplo,
se está extendiendo a 10 largo.de las principales
arterias de comunicaciones. El eje de creci
miento comprendía cinco millas en 1900. veinti
cinco millas en 1960 y pueden convertirse en
cincuenta millas en 1985. Conforme al actual
tipo de baja densidad, en veinticinco años
habrá de urbanizarse tanto terreno como en
toda la historia de la región. .

VI. "k*..C!USlS URBANA MUNDI'AL

12. Las'<perspectivas, al comienzo de la
segunda mitad del siglo XX, es ciertamente
horrenda. Muchos países altamente industriali
zados están remisos en cuanto a utilizar sus

*Berhard Weíssbourd, Segfegati01~, Sflbsúlies tmd
Metfopolis: with COt1ttne1Jts, monografía No. 1 sobre
la ciudad (Nue~, . York, Cenotro de Estudio de las
Instituciones DeToerátieas, 1964). . .

. ,

I

recursos pr
convenient
mico. Los'
parte? care
tal creació
ya una cris
mundo, a11
multitud d
población ~
causando .
podreduml
y el desajt
en marco e
ciudades d
pasado, de
millones el
veinte vece
el 60%,
mundial se
necesario
tolerable p
se constru
decir, el .
próximos
término 111

el .del pasr
ble con 10:
naciones el

13. La
muchos a {
peligro y
a la "supe
amenazado
países en 1

dar la prc
miento de
culpa a la
incapacidai
nivel de "e

dimientos
crecimient:
para la Di
Unidas, 111
al actual
responsabh
de "la po
En los pai
son bajas,
los ahorre
Para conse:

5En Eurl
de 5 millom
Al mismotí
todas las e
20.000 habit
Nacíones Ul
opment pol
(1962).



I ..

ASPECTOS DEL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA 487
económico será necesario un esfuerzo nacional
largo y duro.. :

13. La propia terminología aplicada por
muchos a ese fenómeno lleva a la idea de agudo
peligro y de inminente catástrofe. Se. invoca
a la "superpoblación" como causa del hambre
amenazadora cuando, individualmente, los
países en vías de desarrollo no pueden acomo
dar la producción de sus alimentos al creci
miento de su población. Análogamente, se
culpa a la "explosión de la población" de la
incapacidad de sus economías para alcanzar el
nivel de "despegue". En lugar de idear proce
dimientos de alcanzar y mantener una tasa de
crecimiento suficiente del 5% fijada como meta
para la Década del Desarrollo de las Naciones
Unidas, muchos autores influyentes reprochan
al actual crecimiento de la población el ser
responsable de la formación del círculo vicioso
de "la pobreza que engendra más pobreza".
En los países en vías de desarrolle las rentas
son bajas, el consumo relativamente elevado y
los ahorros verdaderamente muy pequeños.
Para conseguir una tasa suficiente de desarrollo

5 En Europa, el aumento durante ese periodo fue
de 5 millones a 118: en Asia, de 10 a 106 millones.
Al mismo tiempo, el total de la población residente en
todas las.· ciudades del mundo que tenianmás de
20.000 habitantes se elevó desde 22 a S02 millones.
Naciones Unidas, "European seminar on urban devel
opment polícy and planning" (ST/ECE/HOV/9)
(1962). .

recursos para crear un medio ambiente de vida
conveniente y que conduzca al desarrollo econó
mico. Los países en vías de desarrollo, por otra
parte, carecen. de los recursos necesarios para
tal creación. El dejar de actuar ha originado
ya una crisis urbanística en todas las partes del
mundo, amenazando al progreso humano. En
multitud de lugares, el rápido crecimiento de la
población y el lento desarrollo económico están
causando una veloz expansión de la roña y
podredumbre que, con la delincuencia, el vicio
y el desajuste social, han convertido lo urbano
en marco de las poblaciones "marginales". Las
ciudades de 100.000 habitantes o mayores han
pasado, desde 1800 de 15 millones a casi 314
millones en 1950, es decir, han crecido más de
veinte veces en 150 años 5. Para el año 2000,
el 60%, aproximadamente, de la población
mundial será urbana. En cinco décadas será
necesario proporcionar un ambiente urbano
tolerable para trece veces tanta población como
se construyó en los 150 años precedentes; es
decir, el ritmo de construcción durante los
próximos cincuenta años habrá de ser, por
término medio, casi cuarenta veces mayor que
el .del pasado; una tarea difícilmente concebi
ble con los recursos y la productividad de las
naciones en vías de desarrollo.

VII. CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO
NACIONAL

14. Ese es el perfil de la. crisis urbana en el
mundo. El volumen y la urgencia de la tarea
a realizar. y la magnitud de los recursos que
requerirán los países en vías de desarrollo, pata
cerrar la brecha.abierta entre el crecimiento de
la población-y el desarrollo económico, entraña
que ellos nf(::~':itarán ayuda masiva externa,
tanto técnica .:; rno financiera.

15. La movilización de sus propios recursos
no bastará. Los recursos del mundo conocidos
están desigualmente distribuidos entre los con
tinentes y las naciones. Los recursos de capital
y la tecnología, sus contrapartidas esenciales en
el proceso del desarrollo, han crecido dentro
de una configuración aún más desequilibrada.
Ejemplos de este fenómeno son que sólo Una
quinta parte de la población de la tierra vive en
los países industriales; que la agricultura tien
de a estar menos avanzada en los países en que
continúa siendo la principal fuente de subsis
tencia; y que la brecha abierta entre las condi
ciones de "ida de los países industriales y del
resto del mundo continúa ensanchándose 6. En
un grupo de 100 países "subdesarrollados"
(excluyendo China, los otros países socialistas
y todos los de libre empresa industrializados)
con una población de 1.250 millones, 52 de
ellos, que comprendían casi tres cuartas partes
de la población total, tenían una renta anual
de menos de 100 dólares por persona (según
las estimaciones de las Naciones Unidas corres
pondientes a los años 1955 a 1957. Incluían
Birmania, India, Indonesia, Nígería, Paquistán
y Tailandia). Otros 23 países, con un sexto de
la población total del grupo (incluyendo el
Brasil, Irán, Filipinas y la República Árabe
Unida), tenían una. renta anual percápita de
más de 100 dólares, pero menos de 200. Unica
mente veinticinco países, con un contenido
menor del 10% de todos los residentes en zonas
en vías de desarrollo, tenían una renta anual
per cápita de más de 200 dólares "'.Las cantí
dades comparables correspondientes a los Esta
dos Unidos de América,· el Reino Unido y

6 Ernest Weissman, "The complementary nature of
European resources - a basis :lor developing regional
co-operatlon"; N'aciones Unidas, Proceedings 01 ihe
Unifed Natio,ís Sc,itm#jic.· Cimference ou 'he .Con
servGtion ami Utililtation 01 Resources, vol. 1 (publica-
ción de las Naciones Unidas, No. de vcnta:SO,II.B.2)~

7 Paul Hoffman, One hundred couJJtrie$-one and
one-qu6t'ie,. lJillion /Jeople. Comité para el Crecimiento
Económico Internacional, Albert D. and MarY' Lasker
Foundatíon (Washington, D.C., 19(0). ....~------_ ..._--_..__..~.'--
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Francia fueron en 1957, 2.500, 1.200 Y 1.100
dólares norteamericanos, respectivamente 8.

16. ¿En qué forma afectaron los factores
de la población y el desarrollo económico a la
~oncen~ra~ión urbana de los países actualmente
industrializados O? Hasta el comienzo de la era
del maquinismo, ningún país había conseguido
m:ll1~ener una continuid~d en su progreso eco
nomico. En consecuencia, la diferencia entre
los niveles de vida de los países no era grande.
Desde entonces, la población del mundo ha
aumentado más de dos veces y media se ha
multiplicado por más de nueve vece~, y la
re~ta per cápita aumentó casi cuatro veces.
Mu:ntras ~l desarrollo económico de los países
preindustriales, debido a su situación colonial
y a su baja renta por individuo, permaneció
atrasado, aun después de su independencia la
población de los países industriales casi' se
triplicó y su producción aumentó más de 20
veces. Su "explosión de la población" fue
sostenida por una "explosión económica" y por
tanto, la producción per cápita aumentó'más
de siete veces. La participación de la produc
ción agrícola bajó aproximadamente cuatro
veces con una disponibilidad per cápita de
?lreded?r de una mitad más. La producción
industrial, por otra parte, se incrementó de 30
a 10 veces, con una elevación por persona de
quince veces.

17. La distribución de la renta mundial fue
alter.ada considerablemente por esas tendencias.
Hacia 1850, los países que ahora son los indus
t~i,alizados ten~an una cuarta parte de la pobla
cion y producían una tercera parte de la pro
ducció~ del m~l11do. En 19,60, su cuota de
pob!aclon era ltgeramente mas alta, pero pro
duelan casi el 80% de la renta mundial. Sólo en
los últimos 100 años los países industriales se
han distanciado de los preindustriales en la
lucha contra la pobreza. Sin embargo, en térmi
nos. de tasas anuales, ese desarrollo parece
casi modesto cuando se compara C0l1 los recien
tes logros. Los aumentos anuales fueron 2,8%,
para la renta total, r';,,'%, para la población y
1,~%"para la f.cn'i..', ;- '," cápita. La diferencia
aritmética, c1arame')!~jequeña, entre las tasas
de crecimiento de Ll población y de la renta
total fue, claro es, rmplificada en términos de
la producción per cápita por un desarrollo se-

8 Estos paises alcanzaron el nivel de 200 dólares
norteamericanos de renta anual per cápita en 1832
1837 Y1852. .,

9 Est~¡ análisis. está. basado en el trabajo de S. J.
PatelEconomlc distance between nations" The
Ef0,!omic !ournal, vol. LXXIV. McMillan(Journals)
~lmlted (Londres, marzo de 1964). .

cular, aunque con depresiones periódicas 10.

18. ¿ Cuán larga e intensa habrá de ser la
evolución precisa para salvar el vacío existente
entre los países industriales y los que están en
vías de desarrollo ? Un análisis reciente mostró
que el vacío actual que existe entre la India y
los Estados Unidos, en la producción total de
artículos, .podría superarse en 80 años a un
r~~mo de a}-l1,?ento anual ~el 30/0 en la produc
cion per cápita de la India, en 60 años, al del
4% y en 50 años, al del 5rl). La transición
des~e una p0l:>r;za ~byecta a una relativa opu
lencia requerma Cl11CO decenios a un ritmo
de crecimiento, per cápita, de producción de
artículos de, aproximadamente, un 5% anual 11.

En un cierto número de países de economías
socialista y de libre empresa se han alcanza
do, y logrado mantener, coeficientes de creci
miento más elevados. La resultante elevación
en sus niveles de vida, combinada con una
:ducación intensiva,' fue~on siempre acompa
nadas por tasas mas bajas de crecimiento de
población obtenidas como alternativa. ¿ Pode
mos esperar que gente analfabeta y sostenida
mente en estado de apatía, sea movida a un
complicado conocimiento de la interrelación o
relaciones recíprocas entre la economía de su
país y el tamaño de su propia familia? Esto
parece inver.osímil. Pero ¿se propone como
una alternativa al conocimiento,educación y
desarrollo económico el que se pongan en vigor
la planificación de la familia y el control de la
natalidad?

VIII. DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

19. El panorama de una industrialización
del mundo, cada vez más rápida, acompañada
de un crecimiento urbano explosivo y caótico,
representa un nuevo desafío a la planificación
del desarrollo por 10 general y a la planificación
y al desarrollo ambientales particularmente. La
reconocida intención del desarrollo es el mejo
ramiento social j pero el progreso humano no
es una consecuencia automática del desarrollo
económico. El término "plan" fue definido
como sigue: a) un modelo de una situación
fut~r.a pensada con respecto a: i) específicas
a~tlvldades económicas y sociales; ii) su situa
ción en una determi,nada re~ión; iii) zonas de
!erreno que se requieren y IV) las estructuras,
instalaciones y paisaje que se precisan para
esas actividades; y también b) un .programa
de acción y coordinación previamente deter-

10 S. J. Patel, "Economíc distance betweennations",
The Economic ! oumal, 'Vol. LXXIV, 11cMillan
(Journals) Limitecf' (Londres. marzo de 1964) págs
122 a 125. . ' •

11 Patel, ojJ. c.1' págs. 127 a 129.
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IX. ELEMENTqS DE UNA POLÍTICA SOBRE URBA
NIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

22. En la mayoría de las grandes ciudades
del mundo, los servicios e instalaciones urbanas
han alcanzado ya el límite o punto de ruptura.
Sus "economías externas" habrían ahora de
ser creadas de nuevo a costes elevados. Una
política nacional, designada con la finalidad de
crear la infraestructura necesaria para soportar
el desarrollo nacional, podría desenvolver un
tipo de asentamiento que llevara les beneficios
de la industrialización y las ventajas de los

12 Naciones Unidas, "Metropolitan planning and
development" (ST/TAO/Ser.C/64).
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min~d~ de .las medidas legislativas, fis,cales y modos y medios urbanos a las regiones rurales
administrativas, formuladas con el proposito de atrasadas. Se podrían llevar a cabo las síguien
lograr la situación representada por el tes clases de programas: a) creación de centros
modelo 12. El rasgo esencial de ambas definí- industriales y comerciales alternativos en las
ciones es el compromiso de mejorar la condi- regiones más espaciosas de las urbes para redu
ción humana y elevar el nivel de vida mediante cir la aglomeración y atascamiento físicos y
el desarrollo y el cambio. otros problemas que acosan al centro de las

20. Las diferentes regiones geográficas de ciudades; b) mediante las adecuadas inversiones
un país varían con respecto a los recursos públicas, proporcionar oportunidades econó
económicos, tecnológicos y humanos, su. pro- micas y establecer servicios sociales en las
ductividad y los niveles de vida. Una vez que regiones subdesarrolladas para desviar de las
se reconocen esas diferencias, la política de zonas ya congestionadas las corrientes de mi.
desarrollo nacional debe llegar a un equilibrio gración rural; e) fortalecimiento de las econo
entre dos posiciones extremas: a) igualar 10 mías de las ciudades industriales y comerciales
más pronto posible las condiciones de vida en más pequeñas y ampliación de las oportuní
todas las regiones (a expensas del desarrollo dades de puestos de trabajo en la industria en
económico total) y b) favorecer las regiones l~s zonas rurales para minimizar las migra
que se consideren las más probables de que c~ones; y d). desarrollar, de nuevo, las grandes
se desarrollen rápidamente y utilizar los recur- CIUdades existentes, reforzando las economías
s?s logrados por el progreso que, andando el r~s'pectiv~s med,iante el aumento de la produc
tiempo, tendra lugar en todas partes. Concebida tívidad industrial y el mejoramiento de su
así, la planificación regional podría ayudar a medio ambiente, tanto el físico como el social.
dirigir la urbanización, la industrialización y la 23. En vista de la complejidad del proceso
migración interna en una forma equilibrada. del d~sarrollo regional, se necesitará investigar

21. Para facilitar la dirección y marcha del detel11dament~ para poder tomar, en el tiempo
desarrollo regional se necesitan métodos y pro- oportuno, decisiones correctas y poder seleccio
cedim!entos adecuados que incluyen: a) la n.a,r métodos válidos de ejecución. La prepara
apropiada integración territorial y administra- cion completa y las normas de la investigación
t~,:a de la ,re~ión, en a~monía con ?u integra- deberán proporcionar las bases objetivas nece
CIO~ • econormca y s~clal ; b) la integración sarias y las directrices científicas para la
equilibrada de las diferentes actividades del ~olítica nacional, regional y local. El deseo que
desarrollo en la región y la continua valoración tiene el hombre de mejorar sus condiciones de
de. sus con~;cuencias. sociales y ambientales; e) vida no puede ser detenido, ni puede volverse
l~ 1l1te~raclon de los Jefes, profesionales y direc- atrás la migración. El problema ahora es más
hyos, mcluidos en la planificación regional me- bien, cómo las naciones en vías de desa~rollo
diante la investigación y preparación designa- pueden reconocer ese cambio de la población y
das para. ide!'l,tificar s.u papel en el ~esarrollo y utilizarlo como una ayuda para el desarrollo.
su contribución al rmsmo ; y d) la mformación En las naciones industriales deberá sacarse el
y comunicación coordinadoras entre esos iefes máximo provecho de la nueva tecnología, en la
así como también entre éstos y el ciudádan~ cuestión de transp,ortes, serv!cios y prestaciones,
medio, con la colaboración de la prensa y otros y de la construcción, para rejuvenecer las ciuda
medios de comunicación masiva. des y edificar otras nuevas, volver a ellas el

aire y la naturaleza y aligerar al ciudadano del
vivir ~e la ~rbe y de los vaivene? entre el lugar
de residencia y el lugar de trabajo, Estas mejo
ras podrían devolver la belleza, la sanidad y la
eficiencia a nuestras ciudades. En nuestra
época, no se puede esperar con los brazos
cru~ados a que las ciudades progresen o las
naciones perezcan.

24. Un cambio de largo alcance, inconcebi
ble hace muy pocos años, se está produciendo
en lo~ puntos de vista sobre los problemas
mundiales. Se reconoce, ahora, que la humani
dad debe procurar vivir unida y compartir los
recursos de la tierra; que el empobrecimiento
general de una zona cualquiera es un asunto
que concierne a todas; y que la experiencia
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necesarias para esa empresa sin' precedentes.
Es requisito previo un cambio en las actitudes
y en los valores referentes al. desarrollo. Por
razones de economía, aún aceptarnos toda clase
de restricciones sobre la libertad y de viola
ciones de la dignidad humana. Tal actitud puede
haber estado justificada en una época de escasez,
pero no debe continuar, en un tiempo en que
el mundo ha alcanzado el umbral de la abun
dancia. El dilema para los países ricos es, o
definir los niveles de vida .que ellos desean
corno sociedad, definiendo también la contri
bución que están dispuestos a aportar para el
desarrollo de una economía mundial viable, o
continuar armándose con la vana esperanza de
aislarse a sí mismos del sufrimiento humano y .
del cambio social inevitable. .

, .. ". } ~

~ , ¡,I ~ ~ '. .ro •

técnica, el conocimiento y la riqueza de nuestra
sociedad deben de un modo u otro, ayudar a las
comunidades que están menos adelantadas o
menos bien equipadas que otras. Y, en efecto,
aiguno ha indicado que es posible que nuestro
siglo sea recordado, no corno una época de
conflictos políticos o de invenciones técnicas,
sino corno una edad en que la sociedad se
atrevió a pensar en el bienestar de toda la raza
humana corno objetivo alcanzable13.

25. Ese concepto y la unidad de fines en
que debe confiar se están comprobando diaria
mente a través de la cooperación internacional.
La humanidad deberá forjar las herramientas

13 Informe Preliminar sobre la Sitllación Social en
el Mundo (publicación de las Naciones Unidas, No.
de venta : 52.IV.!1), pág. 3.
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~SHALL VVOLFE

Algunas consecuencias de los recientes cambios de los tipos de asentamientos
urbano y rural en América Latína'"

*Las generalizaciones del presente trabajo, cuyas
pruebas justificantes no permite incluirla: extensión
de que disponemos, se deducen de los estudios que se
están llevando a cabo por el Secretariado de la Co
misión Económica para América Latina, pero son de
la personal responsabilidad del autor.

1 El principal compendio de la infórm-a..::ión y de
las recomendaciones sobre la política a seguir; pro';'
viene de un seminario regional celebrado en 1959,

. copatrocinado por las Naciones Unidas, la Comisión
EConómica para América Latina y la ~UNESCO.
Véase UNESCO, Urbanizatio,~ i,J Laiin: America
(París, 1962). Información estadística más reciente y
una exposición de las consecuencias de las tendencias
actuales se pueden encontrar en "Geographícal distribu
tion of thepoptdation of Latin América and regional
development priorities, Boletín EC01~ómico de América
Latina. vol. VIII, No. 1 (1963), págs. 51 a 63.
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2. Las siguientes tendencias en los tipos de
asentamiento de las"grandes ciudades (presen
tadas aquí en una forma muy simplificada y
basadas en una Información que está lejos de
ser adecuada) proceden de la actual combina
ción de la acción pública, realizada poco a poco,
y de las luchas de familias pertenecientes a dis
tintas clases de la población urbana para
resolver sus propios problemas de subsistencia
y cobijo.

3. Los grupos opulentos, los capaces de
hacer frente a los costos de vivienda propia,
bajo las típicas circunstancias de unos precios
del terreno exagerados y de unas técnicas de la
construcción costosamente ineficientes, se ausen
tan de las partes centrales de las ciudades, por
10 general en forma de abanico que se despliega
a partir de unas pocas arterias de tráfico prin
cipales que conducen a una dirección desde el
centro. Los extrarradios de baja densidad, que
así resultan, tienen sus propias autoridades
municipales, tienen más recursos adecuados
para satisfacer las necesidades infraestructurales
que otras partes de la zona urbana y tienen un
natural interés en mantener su separación físita
y administrativa con respecto a las zonas de
residencia de los otros grupos urbanos.

.4.. En el centro de las ciudades, muchos
edificios más viejos,. incluyendo las antiguas
casas de los grupos pudientes, se están convir
tiendo en pertenencias de habitaciones indivi
duales o están siendo tomadas por. pequeñas
industrias, mientras que otros edificios de ese
tipo, junto con otras viejas viviendas de '10$
barrios míseros, se están demoliendo y reempla
zando por edificios comerciales o por lujosos
apartamentos.. Los grupos de renta más baja
ylos de renta media, agrandados continuamente
'por los migrantes, están cada vez más super
poblados y~ en una escala creciente, se abren
paso hacia la periferia.

- 5~" "Las tendencias arriba citadas son simila
resta los procesos seguidos en las grandes
ciudades de Europa y Norteaméríca. El moví
Jllie~t(r centrífugo de los grupos de renta más
baja toma, sin embargo, formas diferentes.
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1. El carácter rápido y concentrado del
crecimiento urbano en Iberoamérica atrajo
durante algunos años la atención internacional 1.

Si los centros mayores continúan creciendo a
las- tasas actuales, cuyo promedio es del 5%
anual, aproximadamente, sus poblaciones se
duplicarán cada 14 años j la zona metropolitana
de Ciudad de México alcanzará los 15 millones
de habitantes en poco más de veinte años,
mientras ciudades tales como Lima y Santiago
se aproximarán a los 6 millones. La preponde
rancia de las ciudades capital sobre los centros
urbanos más pequeños se mantendrá o se
reforzará. Abundan las declaraciones referentes
a la necesidad de planificaciones completas que
traten ese fenómeno, pero se encuentran, y es
notable, pocas pruebas de que se progrese hacia
la aplicación de tales planificaciones, ni aún
hacia decisiones nacionales firmes sobre las
principales líneas de la política a emprender.
Los planificadores económicos y los planifica
dores materiales continúan yendo por caminos
separados; la legislación municipal y los siste
mas administrativos se hacen más complicados,
pero no se reforman sistemáticamente. Los
programas propuestos para hacer frente a
problemas específicos, como, por ejemplo, el de
la escasez universal de viviendas, son lanzados,
una vez que presiones irresistibles crearon el
ambiente propicio, sin que hagan alusión ni a
criterios de planificación económica, ni a crite
rios de planificación material.

\ ,- ~ - ... \, ... -. • > ~q
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Estas provienen, en parte, de la pobreza y bajo
nivel de vivienda de las' familias interesadas;
en parte, de las características geográficas de
las ciudades y, en parte, de la limitada capa
cidad de las respectivas administraciones .de
las ciudades para hacer cumplir las ordenanzas
o para proporcionar viviendas de poco coste.
Los enormes asentamientos que están ahora
brotando en las zonas periféricas, no adquiridás '
de antemano por los grupos opulentos, se pue
den clasificar dentro de unos tipos principales
que s~ describirán en los párrafos que siguen.

e). Barriadas, verdaderas .ciudades de cha
bolas y chozas, ilegales, sin derechos de perte
nencia, ni previa organización-de sus ocupantes.
Esos asentamientos contienen a los individuos
mas .empobrecidos y marginales, pero, cuantita
tivamente, representan una parte menos
importante del problema de 10 que a veces se
supone;
," b) Asentamientos que tienen su origen en
l~: ocupación organizada del espacio por grandes
grupos .de.,,~amilias: Tales ocupaciones se han
convertido en la mas importante forma de asen
tamiento de renta baja en varias de las diversas
ciudades en que, zonas de tierras desérticas,
pertenecientes al Estado, sin ningún valor
agrícola, están próximas, tomo en Lima y en
México, capital. Los asentamientos de esta
clase .se caracterizan por la autoselección, relati
vamente sistemática, de familias y, el manteni
miento de una organización comunitaria, vigo
rosa, extralegal, con la finalidad de: primero,
resistirse al desahucio y obtener el reconoci
miento. 'oficial de los. derechos .de pertenencia ;
segundo, de ejercer presión sobre, las autorida
des para que les proporcionen servicios urbanos
y, en un menor grado, hacer frente a las necesi
da:des del asentamiento mediante Ia mano de
obra 'comunal ycon~ribuciones económicas;

, ,'~),' :Lps ~sentamientosque proceden de la
subdivisión y venta a individuos de terrenos de
propiedad privada. Estos asentamientos' están
ocup~dos ,P.<?f. trabajadores con ocupación regu
l",!". J:: gr~lpos de la clase media baja que pueden
pagar ,pequeñas parcelas y que tienen la espe
ranza de apartar -Io bastante de sus ingresos
para .construir en ellas casas sólidas. Bajo las
circunstancias.. típicas en que los ~unicipios

rurales adyacentes a las grandes CIUdades se
inundan por el desparramientourbano, ellos no
consiguen, sin embargo, más que Una pequeña
y eficaz protección o guía en sus esfuerzos para
tener sus propias viviendas. Bastantes subdivi
siones no se adaptan a los requisitos legales o
a los planes reguladoresurbanos: el título de
propiedad original puede. no estar claro; es
probable que el vendedor eluda la obligación d~ \

proporcionar los servicios urbanos mínimos, y
que la administración municipal o no esté
dispuesta o no pueda proporcionarlos. Lasdifi
cultades y la necesidad de una organización
defensiva de los ocupantes de ese tipo de asen
tamiento pueden resultar muy similares a las
de los asentamientos que tienen su origen en
la apropiación organizada del suelo;

,' (J) Los asentamiento fundamentales en pro
gramas gubernamentales, proyectados con el fin
de aliviar la penuria de viviendas o erradicar
el chabolismo, proporcionando, a tal objeto,
casas o parcelas de terreno "mínimas", baratas,
más un subsidio en la construcción por sí
mismos. Este tipo de asentamiento tuvo menor
importancia hasta hace poco tiempo, porqaeIa
mayoría de los' programas públicos dedicados
a la vivienda 10'eranen pequeña escala y diri
gidos a los grupos de renta media más baja.
Desde 1959, sin embargo.. tales asentamientos
han alcanzado un. tamaño enorme en Santiago
de. Cnile. Es. probable que ellos pasen a ·un
primer plano-en las grandes ciudades de.otros
países que han emprendido estrepitosos pro
gramas de 'viviendas, destinados a grupos cuyos
ingresos están por debajo del mínimo necesario
para' soportar la amortización de los costos. de
una vivienda convencional. '

6. El número de familias que viven en los
diferentes tipos de asentamientos periféricos no
puede estimarse de .una manera fidedigna.
Cualquier estimación' actual quedaría pronto
anticuada por el rápido crecimiento ahora en
marcha. Los censos de viviendas distinguen el
número de viviendas "improvisadas" y chozas,
casuchas y viviendas que carecen del, mínimo
de los, servicios urbanos tales como' agua
corriente y electricidad, pero tales viviendas,
en ..proporciones variadas, se encuentran en
todos los tipos de asentamientos. Los criterios
seguidos por diferentes organismos públicos,
dan, a menudo, por resultado amplias discre
pancia~ en, las estimaciones ~e su l1~mero:- ,

.. 7" Los asentamientos periféricos 'hanbuscado
terrenos baratos o tierras baldías que pudieran
ocuparse sin. dar lugar a represalias ;.las zonas
de terrenos particulares más' cotizados,. conti
guas al viejo centro urbano, son dejadas .de
lado, tanto por las familias que buscan solares,
como por los organismos públicos dedicados a
la construcción de viviendas. La coordinación
del.emplazamiento de los asentamientos con ~ el
emplazamiento de las industrias se da rara, vez,
salvo en los casos fortuitos de construcción de
viviendas por las industrias para sus propios
obreros. 'Laconijl1lia expansión de 1azoita
"urbanizada" bajo tales condiciones está dando
lugar a una tensión, cada vez más ingobernable,
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en.lacapacidad de lasciudadespara hacer frente
iricluso.a sus más urgentes necesidades de inver
sionespara infraestructuras, de transporte y de
servicios sociales.

~ó . Es de suponer que todos los asentamien
tos periféricos tienen poblaciones más: juveniles
que el resto de la Ciudad, dado que las parejas
jóvenes cuyas familias están en crecimiento 'son,
de toda la población, las que tienen más moti
vos 'para escapar de los barrios míseros de los
centros urbanos. Los asentamientos fundados
por los organismos públicos dedicados a la
construcción de viviendas, en los que los ocu
pantes son seleccionados en su mayoría por
sistemas de puntuación que, conceden mucha
importancia al tamaño 'de la familia, -tienen una
proporción especialmente 'elevada de 'niños
pequeños, dando por resultado' la inmediata
superpóblación de las pequeñas casas. Esta
distribución por edades tiene consecuencias que
a la larga pueden ser más nefastas que' los
males materiales, a menudo descritos, del des
parramamiento' urbano no' planificado. Aun los
mejores asentamientos periféricos' son tinos
alrededoresgrises, sin atractivos, segregados de
la ciudad propiamente dicha y que, carecen de
los estímulos asociados a la vida, urbana... Mu
chas mujeres y niños rara vez abandonan' 'ese
ambiente." Las 'nuevas generaciones formadas
en él reciben la más limitada y. superficial ense
ñanza, seguida por una adolescencia sin hori
zontes, enfrentada con la .perspectiva de una
vida adulta reducida a empleos inseguros y mal
pagados dentro de la economía urbana. Los
sistemas de enseñanza y la estructura .social de
las ciudades, cualesquiera que sean las oportu
nidades :~~ ascenso que puedan ofrecer a los
grupos que parten de tramos más .altos de la
escala" proporcionan muy pocas ocasiones para
que -la juventud de los asentamientos periféricos
salgan de su situación marginal. Esta juventud
forma.. nuevas familias, a edades tan tempranas
como Jos 17 años, lo que da Iugar a que au
mente- ,el,apiñamiento en las. minúsculas casas
de sus padres-o' a que .obligue a otra expansión
pe 19S .asentamientos. Una gran proporción de
niños Y: jóvenes de las ciudades ,se está edu
cando. en unas condiciones .que ,difícilmente
podrían ser menos compatibles con las exigen
cias del desarrollo económico o de la participa-
ción efectiva en-la. vida naclonel. . ' . ~ .. .:

9. La' mitad o más de la mitad del aumento
de la población de las,grandes ciudades procede
'de la migración' que entra en ellas; y una
proporción similar del, crecimiento natural de
las poblaciones rurales está abandonando el
campo. De esto no se deduce, sin embargo,
que los asentamientos periféricos estén ocupa-

dos principalmente por campesinos' desarraiga
dos. Las tan r.epetidas generalizacionessobre el
"señuelo' .que 'ofrecen las grandes ciudades a
los migrantes. rurales necesitan ser .examínadas
con.precaución. Las .pruebas de que se dispone
indican que Id : abrumadora 'mayoría de .las
personas que se trasladan alos asentamientos,
excepto, en el:.caso- de alguna' de' las' 'más pre
carias ciudades de chabolas Y barracones ilíci
tas, vivieron en la ciudad durante algún tiempo;
de otra manera, ellas habrían sido· incapaces
de comprar parcelas de terreno, de organizarse,
paraIas incautaciones de trozos de suelo o de
calificarse para las viviendas de la administra
ción. Además, la mayoría de los migrantesque
v!~n~!l a las grandes '.ciudades ,parece que
proceden de centros.urbanos más pequeños, sea
o, no rural el 'primitivo origen de los mismos.
Los asentamientos ~ periféricos pueden ser' 'con
~)~~ra~os corno ~1 último estadio de una compli
cada e :i.mp,<:~f~ctamente entendida serie de
presiones migratorias' que tuvieron su comienzoen él cam "o: <...,' .,'., , ..p , .' ',.
.. 10. Si se narte del extremo rural del pro
ceso.. los fattores que, .nos ,interesan como
pertinentes al caso, y-en una forma muy' simpli
ficada, son' los' que, seesbozan a 'continuación:

a} El número' de familias de trabajadores
residentes "en las, grandes ciudades, aunque
cónti-húa'comprendiendo a una mayor parte de
la 'población rural, es estacionario o decreciente
eh toda la región.' La mecanización de la agri
cultura, las variaciones en 'las' cosechas comer
ciales y los temores de los terratenientes a .las
reclamaciones de los trabajadores residentes
sobre la tierra; ':e'n caso de leyes. de reforma de
la tenencia, 'se cuentan entre las Tazones. En
consecuencia, se 'encuentra.un número creciente
de trabajadores sin "bienes, . dependientes de
empleo estacional; viviendo en' apiñamientos de
casuélias'qt:te, se extienden. bordeando las carre
teras 'o ;en'·la periferia 'de las pequeñas ciudades
de provincia." A pesar de, su .desarraigo, la
mayor parte de los individuos de este grupo se
inhibe de marchar a -laagrandesciudades o de
abrir' camino explorando zonas, motivado ello
por, su total falta de cultura y previa falta de
oportunidades para .adquirir iniciativa t

:bJ El', núcleo de pequeños, agricultores está
sufriendo- unvmúltiple estrujamiento' por el
aumento "de-la población, el empeoramiento de
sus· tierras; .que ocasiona su inevitable utiliza
ción excesiva" y las menguantes oportunidades
para' manode obra estacional en las grandes
propiedades. Este grupo tiene mayor iniciativa
que los trabajadores residentes o los trabaja
dores que no poseen tierras. Su iniciativa
adquiere muchas, formas: , e' ueño comercio



494 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
venta de licores; demandas organizadas para
la división de la tierra de las grandes propieda
des, hecho que en algunas zonas alcanza un
punto de violencia crónica; migración y des
bosque y limpieza de terrenos en el interior
tropical del continente (en donde, desgraciada
mente, los' pobladores intrusos no pueden
evitar reproducir el tipo de cultivo de subsis
tencia, el uso destructivo de la tierra y los
conflictos con los grandes propietarios); mi
gración temporal para trabajar en plantaciones,
mirias y proyectos de carreteras, así como en
empleos urbanos no especializados; y, final
mente, migración permanente a las capitales y
ciudades;

e) El más corriente de los asentamientos
rural-agrícola en la mayor parte de América
Latina, ya se trate de trabajadores residentes,
trabajadores sin tierras o de pequeños agricul
tores, es una exigua agrupación de familias con
una organización suelta, constituyendo una
vecindad primaria, que se encuentra, por 10
general, en combinación con el asentamiento
aún más disperso de familias simples. Se pue
den hallar grandes pueblos agrícolas que mere
cen el nombre de "comunidad", pero no es 10
típico. Las tenclencias rurales presentes, a pesar
del aumento de la población, parecen inclinarse
hacia la c!.lrección de una mayor dispersión e
inestabilidad del asentamiento rural. Al mismo
tiempo, los "asentamientos en linea", irregu
lares, extendidos a 10 largo de las calzadas
parecen estar ganando importancia. Los tipos y
tendencias de los asentamientos rurales presen
tan dificultades obvias para llevar los servicios
públicos al campo, para el logro de sistemas
eficaces de escuelas rurales, y para el mejora
miento .de la vivienda. Aquí y allí, se han
llevado a cabo experimentos sobre la concentra
ción del asentamiento rural en pueblos planifi
cados, pero el elevado coste y las preferencias
de las familias rurales parecen cerrar el paso a
la repetición, a gran escala, de esta política;

d) Las pequeñas capitales que son tradicio
nalm.ente los centros administrativos, de comer
cialización y de suministro de servicios de las
cercanías rurales, nunca han llevado a cabo
esas funciones de una manera eñcazj en la
mayor parte de la región están ahora estanca
das, y en peligro de perderse, las pocas
funciones que tienen. Los grupos pudientes,
que han .ejeroído la jefatura de ellos, .desertan
de Ios, mismos para marchar a las cíudades..o
bien, son sus hijos los que así actúan, junta
mente con muchos de sus artesanos y obreros.

En algunas partes de la región, tales grupos
están siendo reemplazados por familias' de
trabajadores rurales sin tierras para quienes la
capital es simplemente una base para la búsque
da de empleo - proceso que ha sido llamado
"ruralización" de las ciudades. En general, las
pequeñas capitales y ciudades no están crecien
do más rápidamente que la población rural y,
como las vecindades rurales, muchas de ellas se
encuentran dificultadas por una deformación en
la estructura por edad que radica en la migra
ción diferencial de los jóvenes que se alejan, de
ellas. ~s evidente que se necesita emplear una.
estrategia para la revitalización selectiva de las
ciudades, de modo que puedan funcionar,
efectivamente, como centros de comunidad con
respecto a su zona de influencia ofreciendo
puestos permanentes de trabajo, para una parte
de la población"que .abandona el campo, y un
cierta grado de preparaciónreíer....ite a la "ida
urbana, para 'otros migrantes que las utilizan
como estación de paso. Hasta el momento, sola
mente, se han efectuado esfuerzos esporádicos
y unilaterales en ese sentido.

n.Las ciudades, que se encuentran entre tos
extremos de las grandes aglomeraciones yIos
pequeños -centros locales, muestran diversas
tendencias' cuya explicación no es posible en
este trabajo, pero se ve una falta general de
planificación regional efectiva, que defina sus
funciones dentro de un sistema urbano nacional.
Los planes regionales han' sido limitadcs a unas
pocas "regiones" que ofrecen especiales oportu
nidades para el desarrollo de los recursos o para
problemas especiales de la pobreza. En los
ejemplos anteriores rara vez se han tenido en
cuenta los movimientos de la población estimu
lados por los planes de desarrollo ni 'las necesi
dades 'que resultan para la infraestructura
urbana. (El programa de la, Guayana; en Vene
zuela, es la principal excepción. ) Los centros
regionales en que nuevas industrias importantes
-" acero, productos petrolíferos, tratamiento
industrial del pescado' en los puertos costeros
del Pacifico- proporcionan crecientes oportu
nidades de puestos de trabajo, se enfrentan con
los mismos.problemas que las grandes ciudades,
frecuentemente en una forma más intensa,
debido' a su pequeño tamaño inicial y -a su
rapidísimo crecimiento. Algunas nuevos centros
industriales, que carecen de toda disposición
sobre viviendas de la administración o sobre el
control del uso del terreno: 'son materialmente
muy poco más que aglomeraciones de barriadas
de ~h~bolas y barracones.
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RESUMENES DE MONOGRAFIAS

La urbanización en Afrie& y su influencia
en los procesos étnicos

B. V. 1\NDRIANOV

El crecimiento de la población urbana en
África, que ha sido particularmente rápido
desde la segunda guerra mundial, especialmente
en los países recién liberados, es una prueba de
las profundas transformaciones económicas y
sociales que han cambiado la faz del continente
africano. La desintegración de las. instituciones
sociales de clan y tribales, la mezcla de las
diversas tribus y la intensificación de los
procesos étnicos son un importante resultado
de la urbanización de los países africanos.

Durante los diez últimos años, la proporción
de la población urbana de África, en conjunto,
aumentó desde el 10 al 20%. Pero el aumento
ha .sido mucho más elevado en un cierto número
de países - en la Unión Sudafricana, 46,3%
(1960), en la RAU, 37,7 (1960), en Túnez,
35,6 (1956). La más baja proporción de pobla
ción urbana se encuentra en los países con una
industria pobremente desarrollada, en los que
los colonialistas prestaron solamente atención
a los productos agrícolas tropicales o a la cría
de ganado (en Ruanda y Burundi, 2%; en
Uganda, 2,4%, etc.),

Cuatro 'regiones principales se pueden di~

tinguir en Africa, si las' agrupamos por su tasa
o ritmo de urbanización y por los rasgos carac
terísticos' de sus procesos étnicos: 1.) Africa
del! Norte y, en parte, el Nordeste afri
cano; en donde, desde hace ya mucho tiempo,
han existido grandes ciudades (puertos marí
timos en su mayoría) y la parte de población
urbana es elevada (un promedio del 30%) ; los
árabes constituyen la masa de la población, y
grandes naciones árabes están adquiriendo
forma en el Norte, mientras que en el Nordeste
se' hallan Etiopía y Somalia ; 2) Africa Occi
dental, con una cotnposición étnicade la' pobla
ción 'muy complicada y una parte insignificante
de población urbana~' insignificante en el pasado,
pero con una elevada tasa de crecimiento de
ciudades modernas. Aquí,cada país es 'multi
nacional, predominando dos o tres nacionali
dades, que pueden desempeñar el papel de
núcleo étnico en el proceso de consolidación
nacional; 3) Africa Ecuatorial, región de los

pueblos' bantúes, que están muy íntimamente
ligados unos a otros en lenguaje y cultura. '

La' urbanización apresura la formación' de
las grandes nacionalidades bantúes (ene! Este,
el suahelis está muy difundido: lo hablan más
de 30 millones de personas); 4) África del
Sur, en donde los pueblos indígenas africanos
(bantú, hotentote, bosquimano, etc.), aunque
constituyen una mayoría, están sometidos a una
brutal discriminación racial (especialmente en
la Unión Sudafricana), que afecta fuertemente
el desarrollo de los procesos étnicos.

Las ciudades africanas - centros industriales,
de comercio y administrativos - con un prole
tariado que aumenta rápidamente y unas insig
nificantes clase media y clases cultas nacio
nales, se han convertido en los centros de los
movimientos nacionales contra el colonialismo
y en los centros, también, de las organizaciones
políticas nacionales.
.,La .aproximación de los diferentes idiomas y

dialectos, la formación de lenguajes literarios,
el intercambio de valores culturales entre los
distintos pueblos y la conciencia de una común
entidad nacional se manifiestan de una manera
más marcada en las ciudades. El proceso de
consolidación' de los pueblos y tribus emparen
tados prosigue a un ritmo especialmente rápido
en las naciones de Aíric., recientemente inde
pendizadas. La población urbana está creciendo
muy velozmente, .y las ciudades, de más y
menos rango, tienen una intervención siempre
mayor en la lucha contra el colonialismo." y él
neocolonialisnio, para el progreso social .y
económico y el desarrollo de la cultura nacional.
Los procesos étnicos de consolidación de los
diversos sectores de población, tribus y pueblos,
que vivieron aisladamente en Africa en un
pasado reciente, y la formación de las grandes
naciones africanas se manifiestan con especial
evidencia en las ciudades. .

Desarrollo demográfico, urbanización y
neeesídadea.de vivienda según la expe
riencia de Polonia y de otros países so
ciali8tas

ADAM ANDRZEJEWSKI

Este trabajo se refiere a la influencia de la
urbanización sobre la evolución de las necesí-

.,
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dades de vivienda. Además de las necesidades Crecimiento de las metrópolis y peligros
directas de alojamiento,' originadas por las del ambiente: un caso llustrativo
variaciones demográficas, el autor analiza algu- MAURICE D. VAN ARSDOL, JR.
nos aspectos económicos y sociológicos de este
problema según las experiencias.d~ .pplo.pIa;·.y .: : ..El aumento' 'contemporáneo de la población
de algunos Estados socialistas. En estos países, de las metrópolis necesita la conversión de
Ia urbanización está ligada a los,proc~sos, de partes importantes de la superficie terrestre de
crecimiento' que resultan de la intensa indus- las 'naciones 'desarrolladas 'para sÜ utilización
trialización, Su desarrollo está regulado, en con fines urbanos. La urbanización conduce a
gran, parte, por' el sistema deecoriomía peligros ambientales.entre Jos que se incluyen
'planificada. la contaminación del aire, los ruidos del
.: 'Acelerando la evolución de 'las necesidades tránsito aéreo, la quema de matorrales, maleza
de vivienda e intensificándolas, la urbanización y' ..arbustos, inundaciones y corrimientos - de
plantea problemas difíciles enIo que se refiere tierras. Esos peligros afectan diferencialmente
a la planificación de la expansión de las ciudades los lugares intraurbanos, y las reacciones ante
Y: del habi!at., El 'autor analiza, después los ellos, evidentemente, dan por resultado redistri
principales elementos del aumento de las nece- buciones de la población. En este trabajo' se
sidades de-vivienda originado por la urbani- examina; como ejemplo,' el origen urbano de
zación, y principalmente: tales peligros en Los Angeles, desde 1940 a

1960; y la manera en que la presencia del azar
; .c) La aceleración del aumento demográfico puede llevar a cambios en la población intra..

de las ciudades; metropolitana. Los datos indican que 'el asenta
miento urbano inicial' intensifica los riesgos

b) La influencia secundaria de los procesos naturales o económicos de los rincendios de
migratorios sobre las variaciones de la estruc- maleza, matorrales' y arbustos, de las inunda
tura demográfica y el ritmo del crecimiento dones y de los corrimientos o desprendimientos
demográfico ulterior; de tierras, El uso más. intensivo de la tierra' y
. e)' La influencia de los desplazamientos de la, densidad cada vez mayor de. la población
la población hacia otro medio material y cultu- dentro de los sectores urbanos de Los Angeles
ral, sobre el nivel normal de vivienda y las conduce a la intrusión' de peligros artificiales
necesidades .subjetivas de la; población; para la salud - contándose entre ellos la conta-

minación del aire o smog (es decir, esa niebla
d) La influencia de las migraciones sobre espesa mezclada con humos de fábricas) y el

la situación y las necesidades de vivienda, en ruido de los aviones - en barrios o vecindades
las .regiones rurales que se despueblan; más urbanizados. El crecimiento diferencial de

e) Los problemas ligados a la urbanización la vivienda y de la población se realiza entonces
de los terrenos rurales agrícolas y a los diversos en' subzonas libres, de peligro, en las, mismas o
aspectos de este tipo de procesos. .en diferentes etapas que la maduración urbana.

Dados una 'población metropolitana y un
. Algunos de estos factores influyen sobre las "stock" de viviendas crecientes, con oportuni
necesidades cuantitativas (necesidades de nue- dades diferenciales de emplazamiento, las clases
vas viviendas), otros, sobre ciertas necesidades .de' población y vivienda en contraste crecen 'a
cualitativas (tamaño y características del nivel diferente ritmo y en diferentes' clases de
normal de .víviendas) y, otros más, influyen subzonas. Una vez obtenida una "óptima"
conjuntamente sobre los dos tipos de necesi- utilización del suelo urbano, una falta de control
dades, ' sobre los peligros artificiales puede contribuir

al crecimiento dé la población y,de las viviendas
diferenciales en 'zonas libres de peligro y a
una 'rela~iva falta de utilización de aquellas
porciones: de zonas urbanas que" están sujetas
a 'pe,ligras del medio ambiente. Si estas conclu
sienes..caracterizan a' otras, zonas metropolita
nas, ya sea en naciones desarrolladas o en,vías
de desarrollo, sería necesario que los demógrafos
examinaran' los pe}jgros artificiales y tiáturaies
de ~os' ain~ientes microurbanos 'con respecto ~
su~ influencia sobre los fenómenos d~ la pobla-
cion urbana. '

/---
,:~

.. ,

'", ' a) ~~. piograma de estudios' de,~ogr~ficos
.de'los diversos aspectos de la urbariízación ;• •. '.4. . ...

b) La necesidad de asociar lóS: 'estudios
demográficos, económicos y sociológicos;

,e) Los 'problemas metodológicos y de orga
nización'de tales estudios. ' "

~ .....,
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económicas, sanitarias, culturales y de ense
ñanza de la población de la zona, que haga uso
de los establecimientos de las ciudades de refe
rencia, . así como el abastecimiento, y las
consecuencias del desarrollo de esto. .. .. ~". . ..

El estudio' concluye determinando las zonas
de abastecimiento urbano y la población que las
utiliza, y .examinando las consecuencias' en
cuanto concierne a las estadísticas demográficas.

n

._. .' ¿OIT.:"
Qk == alk + a'2~ + .'.' + ank = !=.!-

n .: n

[k = 1,2, "., 111]

. Compárense los .datos de .las .ciudades 41,
42, ... , A¡¡. respecto a. cada. criterio .con el
correspondiente dato de la ciudad media A. Se

. .
Análisis complejo' del nivel de desarrollo

de las ciudades

KATHARINE Dux

La finalidad de esté trabajo es presentar un
método de utilizar factores seleccionados como
base para un indicador compuesto, único, que
pueda permitir la ordenación por rangos. o
Clasificación jerárquica de las ciudades, de
acuerdo con su grado de desarrollo y con sus
disponibilidades.' El autor 1?-0 se ha ocupado en
decidir qué factores deberían tomarse como
base para el. indicador compuesto. Únicamente
presenta un método adecuado para establecer la
ordenación por rangos, basándose en la totali
dad de los datos de los factores elegidos como
significativos. '

Al presentar su método, el autor admite que
Xl, X 2, ••• , X tn sean los criterios sobre la
seguridad de que las ciudades Al, A 2, ••• , A m
han de ajustarse en una ordenación p'or rangos,
y los elementos de la matriz A = 11 Cl1k 11 los
datos de las ciudades con respecto a los criterios
seleccionados, en donde Q'ik representa el valor
numérico de la ciudad i con respecto al
criterio k.

El objeto del método es la comparación con
una ciudad de grado medio de desarrollo en
todos los aspectos. La "ciudad media" es sim
plemente Una en que todas sus características
aparecen como medias aritméticas de los corres
pondientes datos de las ciudades consideradas
.en el examen.

Los valores a.i, ~, ... ,am de la dudad media
A con respecto a los criterios al, a2, ••• , trni
son las medias aritméticas de la respectiva
matriz de columnas A : .

ASPECTOS DEL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA------------------------
Consecuencias de los cambios de población

en la administración, el abastecimiento
y .el razonable desarrollo de las aglo
raciones

JEAN BEÉR Y JOSEPH KOVACSICS

. .Ló~ autores presentan las interdependencias
demográficas del crecimiento de las comuni
dades. Tratan de la evolución del sistema de
las ciudades húngaras. Tras ello, se ocupan de
los actuales problemas de la extensión de las
comunidades. Entre las materias que tocan se
da especial importancia al desarrollo de las
explotaciones agrícolas en gran escala, socia
listas, y a la creación de centros de distritos
rurales. La tarea es diferente en la parte occi
dental de Hungria y en la Gran Llanura.

Después de haber pasado revista a los pro
blemas de los asentamientos agrícolas, los
autores examinan las interdependencias demo
gráficas de la red urbana. En su criterio, el
examen de las funciones de las ciudades es de
suprema importancia cuando se llega al análisis
de las interdependencias del crecimiento de las
ciudades y de la población. Las cuestiones que
han de analizarse son las siguientes: ¿ Cuál es
la magnitud de atracción de las ciudades
respecto a su actividad administrativa, de abas
tecimiento o distribución, cultural y económica?
¿Qué asentamientos están cubiertos por dicha
atracción? ¿En cuánto se cifra la población
atraída p~r la ciudad interesada? ¿En qué
forma el. papel abastecedor de la ciudad es
modificado por' aquella parte de la población
que sólo estápresente temporalmente, de entre
la cual una cierta porción trabaja de una manera
regular en lugares idénticos?

Las funciones económicas, y sobre todo las
comunales, de las ciudades han de planificarse
sobre la base de un número variable de
habitantes, según los criterios en cuanto a,

a) .Si los establecimientos han de estar
aforados (escuelas, restaurantes, salas de cine,
etc.) ;.

b) Si el volumen de la población ha de servir
como base para organizar la actividad del
comercio al por menor;
.. e), Si. están implicadas la administración y
Ia -planificaciónurbanas ;

d) Si, en conjunto, se han tenido en cuenta
las relaciones de la producción de las ciudades
y del campo.

Todos los problemas que se acaban de citar
significan que los programas de planificación
han de contener datos referentes a la superficie
y a la población estable de la ciudad en cuestión,
además de los que se refieren a las necesidades
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Fluctuaciones del matrimonio y la migra
ción en las grandes oscllaciones del
desarrollo económico

MANUEL GOTTLIEB

Al igual que con los ciclos económicos cortos,
el matrimonio y la migración resultan diversa
mente afectados, por las largas oscilaciones, de
doce a veinticinco años, de las tasas del desa
rrollo urbano ,~ industrial originadas en los mer-

~

El autor proporciona una medida. de la
dinámica de la centralización de la población
italiana en las comunas más grandes y de la
progresiva concentración. Este trabajo se llevó
a cabo en todas las regiones de Italia, unidades
territoriales en que se subdivide el solar nacio
nal, y la base fue la población de derecho
enumerada en cada comuna (que constituyen
las diferentes regiones) , en los diez Censos
efectuados en Italia desde 1861 a 1961.

Sobre la distribución de las comunas y de la
población, clasificadas en doce clases de comunas
por tamaños, se estimó el coeficiente de concen
tración de Gini r). Los resultados, ante todo,
muestran que la concentración varía mucho de
una región a otra y que, desde 1961, el grado
de concentración de la población ha ido aumen
tado continuamente en todas las regiones
italianas. Sin embargo, tal concentración no ha
reducido las desigualdades regionales.

En general, por el conocimiento de la estruc
tura económica de Italia, puede observarse que
la centralización de la población en las grandes
aglomeraciones urbanas es mucho mayor en las
regiones predominantemente industriales que
en las predominantemente agrícolas.

Considerando el valor de R concerniente a
Italia en conjunto, hemos de subrayar que la
concentración de la población tiende a aumentar
firmemente, con ligeras excepciones.

La comparación con la situación que presen
tan algunos países de la civilización occidental
y las marcadas diferencias regionales que aún
existen, nos permite suponer que el proceso de
urbanización de la población italiana continuará
de una manera intensa en el futuro..

La concentración de la población en Italia
y sus variaciones de 1861 a 1961

ANTONIO GOLINI

11·
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Que es como sigue:

Los índices de oferta biTc se utilizarán como
elementos de la matriz B - 11 bi k 11.

Los índices de oferta tienen las siguientes
características: 1) Los índices de oferta refe
ridos a un solo criterio proporcionan los mismos
rangos para los asentamientos en estudio que
los correspondientes rangos de intensidad; 2)
Si, en lugar de los valores absolutos corres
pondientes a las ciudades en estudio, se conocen
las razones de intensidad Cik referidos a algún
criterio Q y los valores ql, q2, ... , qn, los
índices de oferta se pueden calcular mediante
la división de los valores por la razón de inten
sidad de la "ciudad media" sin necesidad de
estandarización; 3) Cuando el número de las
ciudades en estudio sufre un cambio, los índices
del nuevo ítem o los de los ítem omitidos no
influyen en la ordenación por rangos. Alterarán
los valores de los índices de oferta, pero no
su secuencia.

fJ

}:qt
q = '=,.1

La estandarización se efectúa convirtiendo
cada elemento de la matriz A' a la dimensión
de la "ciudad media", lo que significa que el
índice de oferta de la ciudad Ai con respecto al
.. b . . d"d' atkentena CJlk se o tiene Si se lVl e a ik = =-

, ak

por el valor qi de la ciudad y se multiplica por
el correspondiente valor, qi, de la ciudad media:

b
_ a'¡k "iji

ik - - •
aTc qi
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obtiene la matriz A' = 11 a'ik 1\, cuyo elemento Como los índices de oferta son números

~11) adimensionales, los grados de oferta correspon-
a'ik es: =- dientes a varios. criterios. de la misma ciudad

a'k se hacen comparables o pueden resumirse.
El grado de disponibilidades de las ciudades

de acuerdo con los diversos criterios depende
no solamente de los valores absolutos ~k, sino
también de los valores ql, q2, ... , qn del crite
'rioQ que determina las dimensiones de las
ciudades Al, A 2, ••• , A n• Los valores a"k

necesitan la estandarización con respecto al
criterio Q. Ha de determinarse el valor q del
'criterio Q referente a la "ciudad media" :
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cados libres del capitalismo clásico. Las tasas de
migración, tanto interna como a través de las
fronteras nacionales, fluctúan tan intensamente
como la construcción de viviendas; las tasas de
nupcialidad varían en una amplitud que se
extiende desde un cuarto a un séptimo con un
ritmo apenas perceptible. A diferencia de los
ciclos económicos cortos, los giros de la migra
ción mueven también los de la nupcialidad y de
la edificación; y a diferencia de los ciclos
económicos breves, las fluctuaciones migratorias
y matrimoniales no solamente son inducidas por
las condiciones económicas cambiantes sino que,
a su vez, originan una influencia reactiva sobre
el volumen de la construcción y las tasas de
cobertura de las inversiones. La forma de los
movimientos de la migración es inversa, según
las circunstancias, en los países que envían ésta,
siendo la migración desalentada durante las
ondas ascendentes del país y estimulada durante
las.fases descendentes de la nación. Los países
receptores, tales como los Estados Unidos,
presentan cuadros' de ciclos positivos largos con
tendencia a llevar a puntos máximos. Dado que
las naciones del mundo occidental tenían ritmos
largos' -diversificados con períodos cambiantes,
el campo de gravitación de "expulsión" y
"atracción" fue perturbado y estaba siempre
variando. Los grupos de edad inclinados a la
migración tienden a ser propensos al matri
monio, y ambos conjuntos de decisiones resultan
influidos por los cambios en las condiciones
económicas. La decisión de emigrar es más
vulnerable y sensible;' el impulso hacia el casa
miento podría parecer más tenaz: Es más sen
cillo quedarse en el sitio en que se está que
permanecer soltero. Además, las _olas de
migrantes que se mueven con suavidad tienden
a producir una corriente de matrimonios de
contrapartida, pero con un retardo' o desfase
distribuido de una manera prolongada, en parte
debido a las disparidades de sexo entre las
comunidades de migrantes YI en parte, debido

. a la tardanza en hacerse sedentarios.

Estudio estadístico de los viajes cotidianos
a los lugares de trabajo situados en
otras localidades

TEODOR MAGDA

Este estudio se basa en una encuesta estadís
tica efectuada entre la población asalariada de
Brasov. -

El rápido desarrollo de la industria de esta
ciudad.vasi: como el de las otras ramas de la
actividad económica, ha absorbido una parte
considerable de la población agrícola de las

zonas limítrofes, que debe ir diariamente de un
lado para otro, entre su residencia y el lugar
de trabajo.

Igualmente, .la creación de nuevas fábricas
situadas fuera de la ciudad en las localidades
vecinas ha creado un fenómeno análogo, pero
de sentido inverso. En efecto, un número consi
derable de obreros que residen en Brasa','>
principalmente especialistas cualificados traba
jan en estas fábricas y se dirigen a ellas todos
los días.

El fin de la encuesta emprendida era el d.e
llegar a conocer la amplitud y el sentido de estos
desplazamientos diarios, sus causas y efectos, a
fin de conseguir una mejor organización de los
transportes, una planificación más razonable de
la circulación de las mercancías, etc.

Así pues, la encuesta se refería exclusiva
mente a los asalariados que residían en otras
localidades distintas a las de la empresa o
institución en que trabajaban.

Efectuada en los centros socioeconómicos de
Brasov, esta encuesta mostró que el 18 por
ciento de sus asalariados habitaban 178 localida
des de los alrededores de la ciudad así como de
otras regiones limítrofes, a saber : las regiones
de Fagaras, Sf. Gheorghe, Rupea, Tg. Secuiesc,
o las regiones de Mures-Autonome Magyare y
de Ploiesti.

Del total de personas interrogadas, el 24,5%
hacían este desplazamiento desde hacía menos
de un año, es decir, que habían sido contratadas
recientemente. La mayoría (el 62,1%) estaba
constituida por las personas que efectuaban esos
desplazamientos diarios durante un período que
iba desde Oa 5 años.

Aspectos cualitativos relacionados con la
migración hacia y desde -una gran zona
urbanizada '

FRANS VAN MECHELEN

En el conjunto de la población belga.Ja zona
de la capitat-.--.·.Bruselas-e- ocupa una posición
especial. La enorme concentración de habitantes
puede considerarse como la principal caracte
rística de esa particular situación. Con el 11%
de la población total, esa zona representa un
porcentaje, superior a aquél: de las posibilidades
de empleo, de las personas con profesiones
liberales, de los estudiantes universitarios, etc.,
de Bélgica.

Como es siempre el caso en toda gran aglo
meración urbana, la zona _de. Bruselas, capital,
presenta durante la mayoría de los períodos un
déficit de la población natural. Bruselas tiene

l'.e
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una tasa baja de fecundidad asociada a una tasa
media de mortalidad. A pesar de ese déficit de
la población natural, los habitantes de la ciudad
de Bruselas están constantemente aumentando.
La explicación de este hecho no es difícil:
exclusivamente, un excedente migratorio explica
el crecimiento de la población de Bruselas. La
zona de Bruselas, capital, ejerce una atracción
sobre la gente de todas las unidades adminis
trativas del territorio belga. La mayor parte de
les inmigrantes, sin embargo, proceden de
regiones menos desarrolladas económicamente.
Este fenómeno se refleja claramente en un
cambio en la composición de la población migra
toria que entra en la zona de la capital, Bruselas.
Hasta 1955, Flandes, que es la parte septen
trional del país, fue la principal abastecedora
de habitantes de la ciudad de Bruselas; después
de aquella fecha, la parte meridional del país,
el territorio de los valones, se convirtió en el
primer abastecedor. Aparte de esos aspectos
generales de naturaleza cuantitativa, existe un
factor cualitativo que tiene un especial interés.

Observamos una continua afluencia de perso
nal altamente calificado y de graduados univer
sitarios a la, zona de Bruselas, capital. Esto se
ve por la proporción, superior a la media, de
esa clase de habitantes dentro del total de la
población profesional.

Otro ejemplo de esa tendencia puede hallarse
en que en esa zona las cifras de la renta media
son más altas. Existe también una tendencia
a la emigración de la gente de la zona de
Bruselas, capital, a las llamadas "cercanías" o
"pueblos de cercanías". Son localidades rurales,
situadas a quince o veinte kilómetros de distan
cia del centro de la dudad, que están adqui
riendo un carácter cada vez más residencial.
El constante crecimiento de la aglomeración
metropolitana presenta problemas de demogra
fía, planificación y cultura.

Desarrollo de la población residente y de
las actividades económicas en varias zo
nas concéntricas de Amsterdam

J. MEERDrNK

Amsterdam tenía 865.000 habitantes en 1960.
La proporción del aumento de su población
entre 1860 y 1960 fue de un 261%; sin
embargo, en la "ciudad propiamente dicha",
que en 1860 abarcaba casi toda la capital, y en
la zona central de Amsterdam, la densidad
realmente ha descendido.

La disminución de la densidad, que es más
pronunciada hacia el centro de la dudad,
empezó más pronto que en otros sectores. Las. "

zonas residenciales del centro se han convertido
en las zonas comerciales o de los negocios,
principalmente del sector terciario. Los anti
guos habitantes del centro han sido reempla
zados por 100.000 profesionales, aproximada
mente, que van a él diariamente a trabajar, pero
que no viven allí. En la ciudad sólo el número
de viajeros de cercanías alcanza los 30.000.
Esta cifra no incluye muchos viajeros que viven
en el extrarradio.

Las personas empleadas en el comercio al
por mayor, en la banca, seguros y servicios
públicos residen en las nuevas zonas residen
ciales que rodean el centro donde, generalmente,
trabajan. Los que están empleados en hoteles,
cafés y restaurantes, que están situados en el
centro en su mayor parte, viven, por 10 general,
cerca de su lugar de trabajo.

La tendencia que se ha descrito para amster
dam es similar a la de muchas ciudades tanto
del Oeste como del Este. La única diferencia
entre una ciudad y otra es el estadio o fase que
la tendencia ha alcanzado.

Urbanización y migración interna en
Turquía

KEMAL OZOK

El criterio seguido de tomar el número de
10.000 habitantes como el tamaño de asenta
miento considerado "urbano" parece ajustarse
bien a las condiciones que en Turquía definen
las aglomeraciones urbana y rural. La urbani
zación se aceleró desde 1950, y el grupo de las
grandes ciudades es el que está creciendo más
rápidamente. El crecimiento de la población
urbana se ha concentrado en los centros urbanos
que existen desde 1927. Parece que están
surgiendo conglomerados de crecimiento forma
dos por grupos regionales de ciudades. Turquía
se enfrentará con la urbanización en gran escala
en los años venideros. Con la única excepción
de Ankata, los mayores aumentos por la inmi
gración se han dado en las zonas costeras
Estambul y alrededores, Izmit y sus alrededores
y la región de Cukurova (Adana).

Las razones principales para la urbanización
son factores de "expulsión" (baja renta agrí
cola, fragmentación de las tierras de cultivo,
labranza en aparcería y la mecanización de la
agricultura), y factores de "atracción" (mejoras
en los medios de transporte, industrialización,
mejoras en las comunicaciones, niveles de edu
cación más elevados y, a la larga, la experiencia
de los obreros turcos en el extranjero).

El hecho de que la creciente demanda de
viviendas no'puéÍiera satisfacerse en las grandes
ciudades forzó¡a los aldeanos sin empleo o mal
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pagados a construir casas de una manera la proyección de la población por sexo y amplios
intrusa en terrenos públicos o particulares. La grupos de edad y en una extrapolación de la
mayoría de los problemas creados por la urba- estructura del estado civil.
nización tienen su origen en los servicios Con el fin de valorar el número de nuevas
públicos y en los trabajos de trazado y acceso. viviendas que deberían construirse durante el
La rápida expansión de los servicios públicos período 1961-1975, se estableció una compara
urbanos,ocasionó un gran aumento en los gastos ción entre las- neeesldades dé vivt~nd{\ estimadas
municipales al que no pudo hacerse frente en para fechas futuras y el número de viviendas al
la mayoría de los casos. comienzo de la proyección, teniendo en cuenta

El crecimiento de las ciudad.es debería estí- el número de viviendas inadecuadas en 1961,
mularse, porque el éxito de la industrialización así como también el de viviendas que se
(el principal factor del desarrollo) depende del quedarán anticuadas en el futuro.
firme aumento de ellas. La migración a las El cálculo puso de manifiesto que el déficit
ciudades deberá mantenerse a nivel de los de viviendas en Iberoamérica fue de 17 millones
nuevos puestos de trabajo allí creados. Los en 1961, y que para cubrir este déficit y además
programas o planes son necesarios 'para esti- satisfacer las necesidades de viviendas debidas
mular las actividades no agrícolas en las zonas al crecimiento de la población y a la reposición
rurales y que las reformas agrarias puedan de las viviendas será necesario construir 37
contribuir a retener a la población en estas millones de viviendas en Iberoamérica para el
zonas. Los métodos de desarrollo de la colec-
tividad son también un recurso para mejorar período 1961-1975.
las condiciones de vida en 10 rural. -----

í
!
i

Necesidades de vivienda en la América
Latina

JULIO PÁE'Z CELIS

La principal finalidad de este trabajo es
estudiar la situación de las necesidades de
vivienda en los veinte países iberoamericanos
políticamente independientes: Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haid, Hon
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene
zuela, determinando la escasez real y las nuevas
construcciones de viviendas en esta región y
considerando todas las naciones en conjunto.

Las estimaciones sobre la necesidad de vivien
das correspondientes a los años 1950 y 1961 se
basaron en la estructura del estado civil. El
déficit de viviendas relativo a los años arriba
mencionados se obtuvo mediante la compara
ción entre el número teórico de viviendas
necesitadas y el número de las existentes; no
olvidando la adecuación de la vivienda y la
escasez estructural.

Para conseguir el número teórit;o de viviendas
que se precisaban se asignó una vivienda inde
pendiente a cada uno de los siguientes tipos
de familia: pareja matrimonial, persona viuda
y persona divorciada. Se incluyá fambién un
número suplementario de viviendas indepen
dientes equivalente al 10% de la población no
casada,

Asimismo, se estimaron las necesidades de
v-ivienda para 1965, 1970 y 1975, basándose en

Corologia de la población, distribución
rural-urbana y desarrollo

ROMÁN PERPIÑÁ

Los movimientos espaciales de. población
tienen su principal origen en regiones o países
agrarios o en vías de desarrollo y SU$ metas son
ciudades o zonas agro-industriales,' fabriles y
las grandemente urbanizadas. Estos cuatro tipos
de economía y vida coexisten en España. Este
hecho permite considerar el fenómeno mundial
rural-urbano en una muestra, dando así razón
objetiva y científica al estudio.

De otra parte, la natural distribución de la
naturaleza y sus recursos (infraestructura) ha
delimitado, en este país, una estructura casi
geométrica con un dinamismo espacial de la
población, que ha permitido esclarecer una
sistemática y teoría:

a) El fenómeno periferia-interior.
b) La corología o sistemática estructural y

dinámica en zonas muy densas (= dasicoras)
rodeadas de grandes zonas de tenue población
(::::= areocoras), formando unidades de relacio
nes complejas y complementarias (= coras),
cada una de ellas con peculiares movimientos
espaciales de población y riqueza.

e) El fenómeno rural-urbano no es pues
independiente sino que tiene su explicación
corológica: las poblacionesde igual magnitud en
zonas agrarias (areocoras) crecen a ritmo
menor que las sitas en zonas de densificación
(dasicoras), porque en éstas se suman las dos
leyes o fuerzas de concentración en dasícoras
y de atracción urbana; mientras aquéllas se
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Per8pectivas de la urbanización de la po.
blación negra en 108 E8tados UnidoB

KARL E. TAEUBER

Hasta muy recientemente -1910-la pobla
ción negra de los Estados Unidos fue una masa
empobrecida, analfabeta en su mayor parte, cuyo
principal en.pleo era .el de aparcero u obrero
agrícola. Hoy, los negros están más urbanizados
que los blancos, el 40% de ellos vive fuera del
Sur, y el 86ro trabaja en empleos no.agrícolas.
Un examen de lostipos de migración que ha
dado lugar a esa redistribución masiva de la
población, revela diferencias cruciales entre la
experiencia del "hombre negro y los patrones
típicos de la "superurbanización", Las migra
ciones negras durante los últimos cincuenta
años parecen haber sido muy sensibles a las
consideraciones económicas. La "atracción" de
las ciudades ha sido más fuerte que la "expul
sión" del campo. Los' negros de ambos sexos
de las ciudades han tenido cada vez más éxito
en la' obtención de empleos en ocupaciones

,típicamente urbano-industriales sin estar limi
tados exclusivamente a la servidumbre y al
comercio menudo. A medida que la migración

.negra en gran escala a las ciudades, tanto del
.Norte como del Sur, continuaba. se convirtió
en 'un proceso que se iba autotransformando.
Tal migración tiene ahora lugar, no entre los
componentes'de una población agrícola grande
que envía su juventud a unas pocas ciudades
dominantes, sino entre los de una población
altamente urbanizada que se redistribuye' a sí
misma dentro de un sistema de localidades
urbanas q~e abarca toda la nación. Los migran
tes negros que marchan a las ciudades norteñas
son actualmente tan instruidos como los negros

.nacidos y educados allí. Los apremiantes pro
blemas sociales de la población negra no pueden
atribuirse de''una manera directa a. los tipos de

"su migración. En' muchos aspectos, sin embargo,
los tipos de lar redistribución poblacional y el
cambio social entre"los negros de los Estados
Unidos-nopáeden proporcionar una base para

{

Gre,ciaTendencia de la urbimización en
(aspeeto demográfico)

GEORGE S. SIAMPOS

El fenómeno de la urbanización ha mostrado
una tendencia creciente en Grecia a 10 largo del
curso de este siglo. El "índice de urbanización"
(porcentaje de población que vive- en ciudades
de 10.000 Y' más habitantes) aumentó desde un
23% en 1920, a un 42% en 1961; mientras, en
el mismo tiempo, las zonas semiurbanas mantu
vieron alrededor del 14% del total de la pobla
ción. Las zonas rurales presentan, respectiva
mente, un porcentaje de población decreciente,
pero el número absoluto de habitantes de la
población rural en edad activa permanece casi
constante. Entre las zonas urbanas, el Gran
Atenas comprende el 22% de la población total.

Las características demográficas de la pobla
ción urbana son las que siguen: tasa de
masculinidad (número de varones por 100
mujeres) de 116, en 1920, se redujo a 96, en
1961; la población en edad laboral representa
el 69%, mientras que en la población rural
esta proporción es del 61%; la esperanza de
vida al nacer es de setenta años en las zonas
urbanas Y de sesenta Y cinco años en las no
urbanas; la tasa ·neta de reproducción es 0,806
en las zonas urbanas, 0,901 en las semiurbanas
Y 1,161 en las rurales. La migración interna
produce una ganancia de población en las zonas
urbanas Y una. pérdida respectiva en las rurales

'y muestra una tasa de masculinidad de 91 Yuna
dispersa composición por ,edad, que. cubre el
42% con las edades de veinte a treinta Ycuatro
años. Los emigrantes a otros países proceden,
proporcionalmente, de las poblaciones urbana
Y no urbana, pero los inmigrantes prefieren
asentarse en las zonas urbanas. .

, En el supuesto de una. tasa anual de emigra
ción neta del seis por 1.000 habitantes, se puede
prever que en 1970 la población tvral se habrá
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hallan en desventaja en su zona de dación de reducido, en comparación con la de 1961, y que
población. el "indice de urbanización" aumentará hasta

El movimiento espacial estructurante tiende un 46%, aproximadamente.
a intensificar la población en las dasicoras (16% Parece necesario en un futuro próximo
del territorio) y en las 172 Ciudades de entre restringir la emigración o un programa para
los 9.030 municipios en total, con extrapola- atraer a los emigrantes a que retornen a sus
ción al año 2000. hogares de origen, de modo que la urbanización

La. comprensión corológica de las curvas pueda hacer frente a las necesidades de la índus
logísticas y el comportamiento de la población trialización del país sin que tenga que reducirse
ante la riqueza con sus cálculos de elasticidades, la producción agrícola. Las ciudades de tamaño
así como la distinción corológica por tasas medio deberían también ser desarrolladas.
demográficas, abren ulteriores perspectivas al
método y sistemática.

..
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la generalización acerca de los procesos de
"superurbanización" que están siendo experi
mentados en muchas partes del mundocontem
poráneo,

Algunas características demográficas y .so
ciológicas de una ciudad de expansión
rápida: Teherán :

SEZA TAMRAZI'AN '

Teherán, la capital del moderno Irán, fue
fundada en 1786 por la dinastía de los kayars
o khadjars. El primer. censo de la ciudad se
hizo en 1861, cuando Teherán tenía 190.000
habitantes. El rápido crecimiento de la ciudad
es reciente. Su aumento empieza en los años
mil novecientos treinta, acelerando su ritmo tras
la segunda guerra mundial hasta que alcanzó
la presente tasa de crecimiento, que es del 8
por ciento anual.

En la época del Censo de 1956, Teherán
contaba con 1.512.000 habitantes, 10 que repre
sentaba el 25% de la población urbana y el 8%
de la población total del país. Los inmigrantes
responden de más de la mitad de los habitantes
de esa capital. En ciertos grupos de edad, la
proporción llega al 70%. La mayoría de los
inmigrantes proceden del Azerbaiján, en el
Noroeste de Persia.

La mayor parte de los inmigrantes habita
en la parte Sur de Teherán. En· algunos
antiguos sectores de la ciudad, los inmigrantes
significan no más del 30% del total, pero en
los nuevos la proporción, posiblemente, alcan
zará el 66%.

Esa distribución explica por qué las caracte
rísticas de la población varían grandemente de
sector a sector dentro de la ciudad. Por ejemplo,
la relación niños-mujeres llega a 861 en un
distrito y a no más de 408 en otro. El promedio
de la edad a que se' contrae el primer matri
monio oscila entre las mujeres desde 16,6 años
a 22,3 años.

Teherán es una ciudad de crecimiento rápido
que se ha convertido en la encrucijada de las
culturas moderna y tradicional. Tal mezcla
aclara la diversidad de características de la
población, pues las culturas se encuentran aún
lejos de estar amalgamadas.

Algunos aspectos de la explosión urbana
en los países en desarrollo

U AUNG THEIN

La emigración de las gentes del campo a las
zonas urbanas, repentina y sin precedentes,
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puede alcanzar dimensiones catastróficas en un
futuro de diez a veinte años. Las ciudades de
los países en vías de desarrollo presentan pro
blemas de vivienda, sanitarios, de alimentación,
de circulación, de enseñanza, delictivos y de
agua, de naturaleza sorprendente: barriadas de
chabolas, barracones y casuchas, barrios míse
ros de indigentes, asentamientos de: intrusos,
que aumentan rápidamente, se convierten en
semilleros de inquietudes .políticas;' como eh
Iberoamérica, por ejemplo. Se han ensayado
tres medidas para contener la rápida afluencia
de migrantes rurales a las zonas urbanas: pri
mera, ejecución de planes de mejoras del campo
(como en Yugoslavia); segunda, estimulación
de un urgente acrecentamiento de la planifica
ción urbana y regional, como un medio de
conseguir una distribución más equilibrada de
la población (política seguida por Israel);
finalmente, prestar mayor atención a la descen
tralización de las actividades económicas y
administrativas para abrir zonas menos desa
rrolladas o desviar lejos de las ciudades la veloz
corriente migratoria (como en Ciudad Bolívar,
Venezuela, o en la nueva capital del Brasil,
Brasilia). La difusión del transporte por carre
tera, la ayuda estatal a la industria y la creación
de nuevos barrios en el extrarradio, con grandes
bloques de apartamentos, son medidas que se
recomiendan para contrarrestar el acelerado
desplome y derramamiento sobre las nuevas
zonas urbanas. El control de los nacimientos no
es, de ninguna manera, el único factor en el
descenso de la tasa de natalidad; la experiencia
japonesa debería ser una antorcha indicadora
en la senda de los países en vías de desarrollo
que se enfrentan con la explosión urbana. Los
movimientos sobre la paternidad planificada
deberían estimularse, y todos los países en vías
de desarrollo deberían ser incitados a establecer
un centro de investigación urbana a la manera
del Centro de Investigación de la UNESCO en
Asia.

Algunas características de la urbanización
en América del Norte desde 1920

GUILLAUME WUNSCH

Se examinan las tendencias y características,
por sexo y edad, de las poblaciones urbana y
rural de los Estados Unidos y el Canadá, desde
1920.

La distinción entre población rural agrícola
y población rural no agrícola parece esencial.
La población de las explotaciones agrícolas y
la población rural no agrícola, constituida
esencialmente por los habitantes de la periferia

;,



504 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

· ,.

residencial de las ciudades, experimentan una
evolución y unas características claramente
diferenciadas. La población agrícola sufre un
descenso pronunciado, momentáneamente fre
nado por la crisis económica del decenio 1930
1940; por el contrario, la población rural no
agrícola .crece continuamente, a pesar de las
modificaciones que ha habido en la definición
de la población urbana, modificaciones que
tienden a absorber una gran parte de la pobla
ción del extrarradio.

El superior índice de masculinidad de las
regiones agrícolas se reduce más lentamente que
el índice nacional; ocurre 10 contrario en la

estructura de las poblaciones rurales no agrí
colas.

La población agrícola, sobre todo en los
Estados Unidos, manifiesta un envejecimiento
acentuado; la población rural no agrícola es
claramente más joven.

A este respecto, el papel de las migraciones
internas, desde la zona agrícola a la zona
urbana y desde la ciudad propiamente dicha
hacia la franja suburbana, parece determinante.

Cuando las ciudades alcanzan la dimensión
de las zonas metropolitanas, la dicotomía
urbano-rural no basta para explicar el movi
miento real de una urbanización extensiva.

La migrll
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Reunión A.3

La migración interna, especialmente los movimientos rurales-urbanos

MONOGRAFIAS

Migración interna en Grecia y Turquía

SOTIRIS AGAPITIDIS

1. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN la segunda guerra mundial, la tasa de repro
ducción de la población griega era el 1;4%;

1. Durante el primer cuarto del siglo XX después 'el 1,2% y ahora el 1%. Estas ~ueden
tuvieron lugar cambios territoriales y movi- compararse con la de 2,5-3% de Turquía, que
mientas de población importantes en ~l área de ha sido casi constante a lo largo de todo el
los dos países, resultando de los. mismos un periodo;
beneficio demográfico para Grecia, Por una b) Al contrario que Grecia, du~ante el p~;
parte, territorios oc~pados por Turquía fueron riada de tiempo 1940-1949 Turquía no sufrió
anexionados a Grecia. Por otra parte, compa- pérdidas de población. Esto fue debido a la
rando números fueron muchos más los refugia- guerra y a la ocupación (cuando las ~ue:tes
dos que proced~ntes de Turqu!a se estableciero,n superaban considerablemente a los nacirmen
en Grecia que los establecidos en Turquía tos), y también a los sucesos de los años 1946
procedentes de Grecia. 1949 (pérdidas, éxodo y transferencias forzosas

2. Aunque la •emigración. al ext!anjero a otros países desde Grecia) ;
absorbió un gran numero de griegos, la influen- e) La emigración al extranjer? substrajo u?a
cia de este factor fue más bien pequeño. En porción muy pequeña de la población de Turquía,
el transcurso de veintiún años la población de compensada muchas veces por los que regresaban
Grecia aumentó un 137% (1907: 2.631.953; de otros países (285.000. personas ha~ta 1?,61).
1928: 6.204.084). Por 10 que respecta a Tur- En Grecia la tasa creciente de ermgracion a
quía, aun cuando .?ay una falta .•de datos otros países ocasionó una disminución de,
relativos a la evolución de la población en este aproximadamente, 300.000 personas, desde
país durante los años 1900-1925, se sabe cierta- 1950 al censo de marzo de 1961. Desde este
mente que hubo una disminución debida a las último año hasta finales de 1964, otras 300.000
pérdidas territoriales. personas fueron contadas como emigrantes. Los

3 Sin embargo, desde comienzos del segun- nuevos refugiados que entraron en Grecia pra
do 'cuarto de siglo hasta ahora, el tipo de cedentes de naciones vecinas, junto con las
evolución demográfica fue completamente personas repatriadas, constituyen un pequeño
diferente en los d~s p~í~es. La población t.urca porcentaje de las pérdidas totales.
aumentó mucho mas rápidamente que la griega. 4. El cuadro que figura a continuación indi-
Especificando tenemos: ca los datos censales (1927-1961) de ambos

a) El crecimiento natural en Turquía fue países, referentes a la evolución de las pobla
2-3 veces más rápido que en Grecia. Antes de ciones.

Indicas

¡ ,

Año

1927 .
1928 .
1940 " .
1950 '"
1951 , '"
1960 .
1961 .

Grecia

6.204.684
7.344.860

7632801

8388553

Turqu!a

13.648.270

17.820.950
20947188

27754820
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Grecia

100

118

123

135

Turqula

100

131
153

203
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10. El crecimiento excepcionalmente rápido
de la población, de la Gran Atenas se ha ido
produciendo desde 1920. En unos 40 años
(1920-1961), el porcentaje de su población
con respecto al total casi se triplicó (de 8,2%
a 22,1% ) , y dentro del periodo 1940-1961
aumentó casi un 500/0 (de'15,3% a 22,1%.)
En Turquía, ~l aumento del porcentaje. de la
población de Estambul (la mayor ciudad turca)
con respecto pI total de la población, desde 1940

IIl. LA POBLACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES

8. Las grandes ciudades de los dos países
(más de 300.000 habitantes incluyendo los
extrarradios) son de especial interés, y en par
ticular la zona de la capital griega.

9. Comparando la relación de la población
de esas grandes ciudades con respecto a la po
blación total de cada país en varios intervalos,
vemos que:

6. En Turquía, la proporción de la pobla
ción urbana con respecto al total era el 16,4%
en 1927, el 18% en 1940, el 18,7% en 1950 y
el 25,2% en 1960. De esas cifras colegimos que
el aflujo a las ciudades fue intenso solamente
durante el periodo 1950-1960, y esto fue pro
bablemente debido. a un' mayor grado de indus
trialización experimentado en esos años. De
1940 a 1960 el número de ciudades pasó de 96
a 148 (aumentando la población en más del
doble), mientras que el número de ciudades
con más de 100~OOO habitantes pasó de 3 a 9.

7. Así, pues, la tasa de crecimiento de la
población en las ciudades turcas durante el
periodo mencionado fue mayor que en Grecia.
Sin embargo, en Turquía el grado de concen
tración de la población en las ciudades queda
todavía muy por debajo del que existe en
Grecia (25,20/0 contra 43,3%). Esto asimismo
se verifica cuando comparamos las vecinas
Yugoslavia (24,3% frente al 43,30/0) y Bulga
ria (29,2% en comparación con la citada cifra
de 43,3%).

Grecia. Turquía

1940 1961 1940 1961

Atenas •• .o .................. 1.124.109 1.852.709 Estambul . .......... '. 815.638 1.506.040
Salónica .............. . 278.145 373.635 Ankara ............... 1880416 783.851

Esmirna ········f····· . 303.688 548.327

TOTAL 10402.254 2.226.344 TOTAL 1.307.742 2.383.118

Población de Grecia ..... 7.344.860 8.388.553 Población de Turquía .. 17.820.950 27.754.820
Por ciento . .. ...... .. . ... . 19,1 26,5 Por ciento ..... j ......... 7,3 10,2
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El cuadro anterior indica que tanto en 1940
como en 1960-1961, el porcentaje de la pobla
ción de las dos mayores ciudades griegas es
dos veces más elevado que el correspondiente
porcentaje de las tres mayores ciudades turcas.
Parece que la población de. las dos ciudades
más grandes de Grecia se aproxima ya al 30%
de la población total. La Gran Atenas (próxima
al 25%) constituye un raro fenómeno de con
centración urbana.

Por lo tanto, dentro del periodo 1927-1961, la
población de Grecia aumentó en un 35%, mien
tras que la población de Turquía aumentó en un
103%, con los correspondientes efectos sobre
la densidad de población. No obstante, durante
los años 1960-1961, Grecia tenía una densidad
de población casi doble que la de Turquía (64,
en comparación con 36 personas por km, cua
drado). Esa diferencia se hace aún mayor si
se tienen en cuenta las mejores condiciones de
la tierra que existen en Turquía.

H, LA EMIGRACIÓN DE LAS POBLACIONES RU
RALES A LAS ZONAS URBANAS

5. La afluencia de la población rural a las
ciudades (en -Grecia y en Turquía) se produce
hoy con un continuo aumento de la proporción
de la población urbana en comparación con la
población total. Más específicamente: en
Grecia, el creciente movimiento de la población
desde las regiones montañosas a los valles, desde
los pueblos a las ciudades, y especialmente
desde las ciudades de provincia a Atenas y
Salónica son hechos que se notan fácílmente.
Por consiguiente, la población de los pueblos y
zonas rurales está disminuyendo continuamente,
en tanto que la población de las ciudades está
desarrollándose en una forma muy irregular.
Estas evoluciones han dado lugar a que algunas
regiones de Grecia (Peloponeso, Islas) tuvie
ran en 1961 casi la misma población que tenían
en 1928. En conjunto, la población de 96 ciuda
des en 1961 era igual al 43,3% de la población
total de Grecia frente al 31,1% en 1928, con
44 ciudades.

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965------------------
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a 1960, fue pequeño (de un 4,6% a un 5,4%) y
rezagándose considerablemente en el grado de
concentración comparado con el de Atenas
(5,4% frente al 22,1 %).

11. Durante los últimos años, la contribu
ción de la migración interna al aumento de la
población de la Gran Atenas se estimó en un
2% por año, mientras que el crecimiento natu
ral es solamente el 1%. De acuerdo con los
resultados del censo por muestreo (1960), el
56% de los habitantes de la Gran Atenas habían
nacido fuera del área de ésta; la mayoría de
ellos en regiones próximas (Peloponeso, Atica,
Islas del Egeo) y en el extranjero (principal
mente refugiados).

IV. CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE LAS ZONAS
RURALES A LAS CIUDADES

12. Las principales razones que motivan el
movimiento de la población hacia los centros
urbanos en los dos países son:

a) El progreso técnico. La industrialización
de las ciudades atrae a la gente, en tanto que
la continua mecanización de la agricultura da
lugar al desplazamiento y éxodo de las zonas
rurales. Además, la expansión de las comuni
caciones - especialmente durante los años de la
postguerra - estimula el deseo de asentarse en
ambientes más civilizados;

b) El crecido movimiento natural de la
población agrícola. En las zonas rurales, donde
el crecimiento natural es mayor que en las
ciudades (en Grecia más del 60%), aquellos
que cada año se agregan a la población de
subempleados no son absorbidos localmente y
tratan de hallar una salida yéndose a las eluda
des;

c) La desiquoldad en las condiciones de la
enseñanza y sociales. La distribución geográ
fica de las instituciones docentes - especial
mente de las de nivel más elevado- no es
proporcional a la distribución de la población

. en el país, mientras que un número cada vez
mayor de jóvenes en las zonas rurales trata
de conseguir instrucción. Por otra parte, el
retraso en la 'electrificación de los pueblos crea
desigualdades en las condiciones de vida. En
general, el asentamiento en las ciudades se con
sidera que es una situación social más elevada';

d) La creciente diferencia en la renta de las
zonas rurales y de las urbanas. La contribución
porcentual de la agricultura a la renta nacional
cae más rapidamente que el porcentaje de la
población rural cuando se compara con el total.
Además, parte de la actividad anterior del
campesinado fue transferido a las ciudades (por
ejemplo, la manufactura de paños), mientras

507
que, paralelamente, el campesino acude más a
los mercados de la ciudad en busca de elemen
tos para ·laagricultura.

13. Aparte de esos motivoscomunes aambos
países, existen también otras razones que son
más aplicables a Grecia y menos 'a Turquía,
en donde la afluencia de la gente a las zonas
urbanas es sólo un fenómeno reciente. Tales
razones son:

a.) Las pequeñas parcelas agrícolas y su
fragmentación. La mayoría de las familias
agrícolas tienen parcelas insuficientes y frag
mentadas, que no proporcionan el sustento
básico, y, por otra parte, no existen muchas
oportunidades para ocupaciones no agrícolas.
En Turquía, la parcela media es más grande y
la fragmentación de la tierra menos extendida,
pero la distribución de ésta es más desigual y
el número de agricultores que no poseen tierras
es, comparativamente, mayor;

b) Los acontecimientos de los tiempos de
guerra. Durante la guerra, en los años 1940
1944, y en Grecia incluso durante los años
1946-1949, un gran número de campesinos
abandonaron los pueblos y marcharon a las
ciudades por razones de seguridad. El conoci
miento del ambiente hizo concebir la esperanza
de que allí se situarían mejor profesional y
socialmente. Un caso similar es el de los solda
dos y estudiantes provincianos, así como el de
los que sufrieron un terremoto, por ej., que
viven temporalmente en zonas urbanas;

c) El desarrollo del sector terciario. El.
crecimiento del comercio, de la banca, del tu
rismo, de las comunicaciones y de los servicios
públicos en las ciudades absorbe un gran
número de personas que se mueven dentro de
esas actividades. Asimismo, las profesiones
parasitarias ocupan la mayoría de aquella gente,
ejerciendo efectos desfavorables en el coste de
la producción y en la circulación de los artícu
los. Así, el 56% de los varones y el 62% de las
mujeres inmigrantes que trabajan en Atenas,
están ocupados en la actividad tipo-"servicio",
según los resultados del censo por muestreo de
1960;

d) La emigración anterior en el interior y .
al extranjero. Los que abandonan sus pueblos
ocasionan un desorden demográfico en los lu
gares en que ellos vivían y en particular un
desequilibrio en la composición de la población
por sexo y edad. Los que se quedan reaccionan,
por 10 general, abandonando sus hogares. Ade
más, el aumento en población que experimentan
las ciudades- especialmente las grandes - da
como resultado la construcción de más edificios

t.
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y otros trabajos en los que participa la mano
de obra procedente de las zonas rurales. A esto
hay que añadir que las personas que disfrutan
de rentas altas en las provincias, y los que
emigraron al extranjero, invierten general
mente sus ahorros en viviendas en las ciudades,
creando así una demanda de mano de obra.

14. Grecia y Turquía han tratado de frenar

el flujo a las zonas urbanas, que aumenta la
oferta de mano de obra en las ciudades ya veces
causa un descenso 'en la producción de las zonas
rurales. A ese fin, Grecia ha empezado ya a
poner en práctica unos programas especiales de
desarrollo regional para fomentar la producción
agrícola, el establecimiento y progreso de indus
trias en las provincias, la elevación del nivel
cultural del agricultor, etcétera.
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ROBERTO BACHI

Análisis de los datos geográficos de la migración intema

5
la
es

1. Este trabajo trata de algunas investiga
ciones de las migraciones internas recientemente
realizadas mediante a) el análisis de las direc
ciones preferidas en las migraciones netas; y
b) la comparación de los indicadores de las
distribuciones geográficas: i) de los lugares
de origen de los migrantes internos; ii) de sus
lugares de destino; y, por último, iii) de la
población total.

I. ANÁLISIS DE LAS DIRECCIONES PREFERIDAS
EN LAS MIGRACIONES NETAS

2. El análisis de los datos clasificadosen una
tabla de doble entrada, según la región de
origen y la de destino, es difícil por dos razones:

a) El número de corrientes migratorias a
estudiar es muy grande generalmente. Por
ejemplo, en un reciente estudio de las migra
ciones internas en Israel l, luchamos con una
tabla de 26 por 26 casillas a pesar de la relativa
pequeñez del país y pese a la fusión de regiones
adyacentes con pequeños números de migrantes.

b) El volumen de cada corriente migratoria
desde la región i a la región 1 depende de mu
chos factores, que son difíciles de analizar sepa
radamente, tales como: el tamaño, la forma y
otras características geofísicas y económicas de

1 Dirección Central de Estadística, "Internal Migra
tion", Populatio» ond HOllsing Ce1tSfIS, 1961, publica
ción 19 (Jerusalén, 1964).

ambas regiones, i y 1; la magnitud de sus pobla
ciones; la predisposición del pueblo que vive
en i a migrar, y, en particular, a migrar fuera
de i; las posibilidades de hallar acomodo en 1;
la distancia entre i y 1; la similitud (o disimili
tud) de la composición étnica y social de i y l,
que puede influir en la selección de 1 por los
individuos que migran de i.

3. Con el fin de vencer, en parte por 10
menos, las dificultades, el análisis de las corrien
tes individuales se limitó principalmente en
nuestro estudio a las "migraciones netas", es
decir, a la diferencia entre el número de mi
grantes de i a 1 y el número de migrantes de
1 a i. El signo + o - de la diferencia ofrece
una simple medida en cuanto a si la dirección
i a 1es preferida a la dirección 1a i o viceversa
(El estudio del "grado" de preferencia y de la
significación del valor no se consideran aquí).

4. Examinemos la distribución de la migra
ción interna en Israel resumida según seis
distritos de origen y destino (véase cuadro 1).
Comparando los movimientos que hay desde
el Distrito Meridional al Distrito de Tel Aviv
.(4.755) Y los que hay desde el Distrito de Tel
Aviv al Distrito Meridional (3.905), es posible
determinar que, dado que el primer.número
es mayor que el-segundo, la migración "neta"
se efectúa en la dirección Meridional Te! Aviv.
En Otras palabras, que esos migrantes prefieren
el Distrito de Tel Avival Distrito Meridional:

l.

,

.'
"

.
Ouadro l. La población judía "móvil" de Israel, por distritos de residencia en 1956 y 1961

Al distrltoaeresidencia el~ mayo de 1961

Desde el distrito deresidencia Distrito Distrito Distrito
en mayode 1956 Total Je¡'usalén septentrional Haila central TelAvill meridional

TOTAL 267.510 14.655 21.030 41.380 47.095 119.510 23.840

Jerusalén. . . . . . ... , . , .. 19.055 1.570 1.525 2.030 4.040 7.570 2.320

Distrito Septentrional. , . 37.780 2.265 8.710 8.965 5.705 8.285 3.850

Haifa .................. 44.240 2.865 4.285 19.925 . 4.490 10.195 2.480

Distrito Central ...•..•. 66.720 3.285 2.785 4.125 19.865 30.~45 5.715

Tel Aviv•.............• 80.660 3.355 2.240 4.180 9.220 57.760 3.905

Distrito Meridional. .... 19.055 1.315 1.485 2.155 3.775 4.755 5.570
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Central
(3)

2 Roberto Bachi, "Sorne methods for the study oí
geographical distribution oí internal mígrations",
Internationai Potnüatio» Conicrence, Nc'W York, 1961
(Londres, ·USSP, 1963).

3 La ordenación de los Estados por orden de pre
ferencia describe exactamente los signos del 91,6%
de las 1.176 corrientes de migración neta. En las tres
series que se describ~ron en el párrafo. 7 arriba citado,
la ordenación describe, respectivamente, a) el 100%,
b) .el 100%y' 'c) ,,197,2% de las corrientes de cada
serre.

¡

+
+
+
+
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(2)

+
+
+
+
+

Tel
Aviv
(1)Del distrito

De Tel Aviv ..
1{eridional '" .
Central .
De Jerusalén .
De Haifa .
Septentrional .

Cuadro 2. Distritos por orden de preferencias en las migraciones
~etas" (1956-1961)

7. Estados Unidos. Basándose en el. Censo 8. El mapa I presenta la ordenación por
de 1960 de los Estados Unidos, los datos sobre rangos de los Estados de los Estados Unidos
el estado de residencia en 1960 y el estado de con respecto a las preferencias en la migración
residencia en 1955 indicaban que entre los mi- interna 3,medida de acuerdo con las estadísticas
grantes internos (cuya edad era cinco años o del estado de nacimiento y estado de residencia
más) el orden de preferencia de las "divisiones" en 1950. Por cuestión de comodidad, a cada
fue el siguiente: a) para la población urbana, estado se le ha asignado la "puntuación de pre-
blanca: Pacífico (la más preferida), Montaña, . i + 1/2'
Central Sudoeste, Atlántico del Sur, Central ferencia" S = 100 n en donde i es el
Nordeste, Nueva Inglaterra, Atlántico Medio, número de Estados de los cuales el Estado dado
Central Noroeste, Central Sudeste; b) para la recibe migración interna neta (es decir, el
población blanca rural no agricultora: Atlántico número de signos + en una tabla de preferen
del Sur, Pacífico, Montaña, Central Sudeste,.' cias similar al cuadro 2, y n es el número
Nueva Inglaterra, Central Noroeste, Central total de Estados. En ese mapa y en los siguien
Sudoeste, Atlántico Medio, Central Nordeste; tes, se han representado los datos mediante
e) para la población no blanca: Pacífico, Nueva
Inglaterra, Montaña, Atlántico Medio, Central
Nordeste, Central Noroeste, Atlántico del Sur,
Central Sudoeste, Central Sudeste. Se ve que,
aun cuando el Oeste atrae. por lo general, el
orden .de preferencia difiere considerablemente
según los distintos grupos de' población.
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5. En el cuadro 2 las direcciones preferidas puesto de manifiesto que esa situación se

(del Sur a Tel Aviv) se marcan con el signo encuentra a menudo, o que, por 10 menos, se+, mientras que las direcciones complementa- encuentra una aproximada. La ordenación por
rias (de Tel Aviv al Sur) se marcan con el rangos en forma lineal permite muchas veces
signo - . En ese cuadro, los distritos se dispo- la descripción exacta. de una elevada propor
nen según el número decreciente de direcciones ción de direcciones preferidas 2. Cuando se
hacia el distrito que se prefirió. El orden de puede hallar esa simple ordenación de las re
preferencia obtenido es muy sencillo; el Dis- giones por rangos, su análisis puede resultar
trito de Tel Aviv se prefiere a todos los demás, de especial interés. Por ejemplo, este análisis
seguido por el Meridional, el Central, el de efectuado en Israel ha revelado que de veintiséis
Jerusalén, el de Haifa y el Septentrional. regiones estudiadas, las preferidas fueron: a)'

6. Cuando nos encontramos con tal situa- regiones que contenían zonas en las que el
ción, la dificultad ya mencionada en el párrafo desarrollo industrial y agrícola se fomentaba de
2 a) se vence también. Los signos de las direc- un modo especial, y b) las zonas que incluían
ciones preferidas en la migración neta, que las ciudades más grandes. Se exponen a conti
figuran en una tabla de n2 casillas, se describen nuación otros ejemplos de la aplicación de este
completamente mediante la simple ordenación método a países con los que el lector puede
por rangos de los n distritos (conforme lo estar más familiarizado que con Israel.
explica el encabezamiento del cuadro 2). El
análisis de las estadísticas de las migraciones
internas llevadas a cabo por muchos países y
ciudades, referidas a diferentes periodos, ha
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los signos o esquemas gráficos racionales
recientemente propuestos 4. En el caso que nos

<1 R. Bachi, "Sorne new methods for the geographical
representation of statistical data", Bulleti» 01 the
International Statistical Instltute, vol. XXXIX, No. 2
(1962), y un trabajo sobre "Graphica1 representation
and analysis of geographical-statistical data", presen
tado a la Conferencia del Instituto Internacional de
Estadística de 1965.

511
ocupa, cada puntuación S = lOe + u se repre
senta por te pequeños cuadrados de una deter
minada área a que indican las unidades y por t
cuadrados de área lOa que indican las decenas.
La clave de ese método se da en la figura 1. El
mapa 1 explica que los Estados del Oeste, Flo
rida y unos cuantos Estados de la costa atlán
tica son los preferidos.
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9. Italia. El mapa II indica las puntuaciones
de preferencias correspondientes a las regiones
de Italia 5, según las estadísticas de región de
residencia por región de nacimiento de los Cen
sos de 1901 y 1951. El orden de preferencias
es muy similar en las dos fechas. Las compara
ciones han demostrado la estrecha semejanza
de: a) la puntuación preferencial de la migra
ción interna (1951); y b) las puntuaciones
que miden la renta relativa por habitante, los
indicadores seleccionados del consumo, el grado
de instrucción y el porcentaje de ocupación no
agrícola para cada región de Italia. La migra
ción interna muestra preferencia por las regio
nes más adelantadas (principalmente del
Noroeste) y por el Lacio (incluyendo la capital,
Roma, ciudad). .

n. COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MIGRA
CIONES INTERNAS Y DEL TOTAL DE LA PO
BLACIÓN

10. El método expuesto en la sección ante
rior se basa en el hecho de considerar a cada
una de las regiones (divisiones, o estados, etc.)
como una unidad precisa y bien definida, que
tiene sus propias características administrativas,
geográficas, históricas y sociológicas, las cuales
se suponen que son bien conocidas del lector.

ó No se tomó en consideración una región y otras se
fusionaron, COIl el fin de permitir la comparabilidad de
los datos correspondientes a 1901 y 1951, a pesar de los
cambios habidos en los límites. La ordenación describe
acuradamente el 94,2% y el 98,3% de las IZO corrientes
consideradas en 1901 y '1951 res ctivamente.

11. Sin embargo, en el estudio de los cambios
en la distribución geográfica de la población
en general y de las migraciones internas en
particular, se puede adoptar un punto de vista
diferente, no necesariamente opuesto y, a me
nudo,complementario. La subdivisión del terri
torio en regiones se puede considerar como un
'artificio más o menos arbitrario para la recogida
y el análisis de los datos, agrupados en clases
geográficas. Es posible entonces idear métodos
con el fin de obtener una visión global de las
características generales de la distribución
geográfica de la población y de la migración,
Estos métodos pueden tener ciertas ventajas
sobre los métodos considerados anteriormente'.
Son casi siempre invariables a los cambios pro
ducidos en los sistemas' de límites o fronteras
territoriales utilizados (por los distritos, las
provincias, las regiones, los estados, etc.), Re...
sumen los principales resultados del análisis de
las grandes y complicadas tablas de lasdistribu
ciones de la población y migración en unos
pocos datos que permiten comparaciones fáciles:
De tales métodos, citamos unos cuantos en el
párrafo que sigue 6.

6 Si interesa la descripción de alguno de esos méto
dos, véase R. Bachi, "Statistica1 .analysis o~'geo
graphical series", Bttllctin 01 the Internalional
Statistical Instituto, vol. XXXVI, parte 2 (Estócolmo,
1958); Standard Dlstance Measflresand Selected
Metltods [or Spatial A1lalysis (Asociación Científica
Regional, monografías X, Congreso de Zurich, 1962);
y "Graphical representation and analysis of geo
graphical-statistícal data", Conferencia del Instituto. ,. .

1 ..•. , .
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12. Las características de la distribución
geográfica de. cualquier población se pueden
resumir así: a) indicadores de la posición, dis
persión; dirección principal, asimetría y con
centración de la distribución entera; b) subdi-

visión de la población en un pequeño- número
de .conjuntos y cálculos de los centros de po
blación en cada subconjunto, de modo que toda
la distribución sea. descrita por' Unos pocos
puntos solamente (por los centros de. los

.• >.-._",J'•• T. ': ... ·.........r-·~·...,:,·· "1'-"

-... " . ".. ···t· I
-~! ~

~



514 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965 LA MIGRACI(

z
Vi
z
O
U
VI

~

-

¡

1
i

d = J.' .~,w,[ (..,-.i':+ (~Hj1

. , 1: w,
!-;L

La "distancia estU171dar" es una útil medida de la dis
persión de la po~lación sobre el territorio.

16. Esos hallazgos fueron de interés en vista
de los esfuerzos efectuados para esparcir la
población sobre el territorio y desarrollar cier
tas áreas, especialmente en la parte meridional
del país. Fue posible medir algunos factores
responsables de esos dos cambios en cuanto se
refiere a los cinco años anteriores al Censo de
1961. Este censo proporcionó estadísticas de la
subdivisión de la población en los grupos que se
citarán a continuación; por 10 demás, se calcu
laron indicadores sumarios para cada una de
sus distribuciones geográficas: a) individuos
que vivían en Israel en 1956 y que no cambia
ron su lugar de residencia entre ese año y el
de 1961 ("no móviles"); b) individuos que
cambiaron su lugar de residencia en Israel du
rante los años 1956 a 1961 ("móviles"). Pudo
verse que el centro de gravedad de sus locali
dades de origen estaba más al Norte que el
de la población no móvil, en tanto que el centro
de gravedad de sus lugares de destino se des
plazaba mucho hacia el Sur. Por otra parte, su
"distancia estándar" antes y después de la
migración interna era casi idéntica; e) inmi
grantes con posterioridad a 1956; d) los que
nacieron después de 1956.

17. Por lo que se refiere a los grupos e) y
d), se observó que sus centros de gravedad
estaban más al Sur que el de a) y que su dis
persión era notablemente mayor. En' conse
cuencia, podemos llegar a la conclusión de que
la desviación de la población hacia las zonas
meridionales fue debida a todos los factores,
b), e) y d), mientras que el aumento en la dis
persión se debió principalmente a e) y d). .

18. Es un hecho bien conocido que el centro
de gravedad de la población de los Estados
Unidos se ha trasladado al Oeste. Los cálculos
de la "distancia estándar" para 1870-1960
indican, también, que la dispersión de la pobla
ción de los Estados Unidos sobre el territorio
ha aumentado continuamente. Con el fin de
estudiar la influencia que las migraciones inter..
nas ejercieron sobre esos cambios geográficos
de la población, se han calculado a) los centros
y lugares de nacimiento de 105 migrantes inter
nos; b) las distancias estándar de los lugares

7 La "distancia estándar" d es el promedio cuadrá
tico ponderado de las distancias entre. cada punto i
(de las coordenadas Xl' Yl'Y ponderación,- Wt) de
un conjunto de' n puntos y el' centro a(f gravedad
~~, y) de los n puntos del conjunto ¡

subconjuntos). Podemos obtener de esa manera
indicadores que describan la distribución geo
gráfica:

i) De la población estudiada al principio
del periodo investigado y

ii) Al final de este periodo;
iii) De los lugares de origen de los migran

tes internos;
iv) De sus lugares de destino.

. Ese estudio puede revelar hasta qué punto los
cambios experimentados por la población du
rante el periodo de investigación se deben a la
migración interna. La comparación con indica
dores de la distribución geográfica de:

v) Los nacimientos;
vi) Las defunciones;

vii) Los lugares de destino de los inmigran
tes procedentes del extranjero y

viii) Los lugares de origen de los emigrantes
que pueden permitir la valoración de
la influencia relativa de otros factores
de los cambios de la población.

13. Podemos obtener un conocimiento más
profundo de la diferencia entre las distribu
ciones geográficas i) a través de viii) midiendo
la "distancia" que existe entre cada par de
esas distribuciones, y en particular la distancia
entre i) y ii), iii) Y iv), y i) o ii) desde iii)
o iv),

14. Los procedimientos indicados en los
párrafos 12 y 13 son complementarios. Se
puede demostrar que los indicadores de las
características de las distribuciones geográficas
consideradas en el párrafo 12 son las compo
nentes principales de la "distancia" entre dos de
tales distribuciones. Expondremos ahora unos
cuantos ejemplos de las aplicaciones de los mé
todos indicados en el párrafo 12.

15. Los datos referentes a la distribución
geográfica de diversos grupos de población en
Israel, .en los años comprendidos entre 1948 y
1964, nos permiten calcular los valores suma
rios mencionados en el párrafo 12 para cada
año. Se encontró que para la población judía
el centro de grávedad estaba sujeto a una
continua desviación hacia el sur, mientras que
la dispersión de esa población - media por su
"distancia estándar" - aumentaba de año en
año '1.
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de nacimiento de tales migrantes 8; e) los cen
tros y lugares de residencia de esos migrantes;
y d) las distancias estándar de los lugares de
residencia de los ya repetidos migrantes corres
pondientes a cada uno de los censos de 1870,
19001 1930 Y 1960. Los centros de gravedad a;)
y e) para cada uno de esos años están repre
sentados en el mapa In por pequeños cuadrados.
En cada cuadrado se da un signo para indicar
las distancias estándar b) Y d) 1 dispersión de
los lugares de origen y lugares de destino de
los migrantes internos. En esos signos o esque
mas, cada "unidad" representa diez millas de
distancia estándar. Se deduce del mapa In
que en cualquier fecha dada, los centros e) están
más hacia el Oeste que los de 0,)1 .y que las
dispersiones d) son mucho más grandes que las
b) : la migración interna, pues, registra ambos
hechos: una marcada tendencia hacia occidente
y un poderoso efecto centrífugo.

: 8 Consideramos como migrantes internos a los indi
viduos residentes en un Estado de los Estados Unidos
diferente del Estado en que nacieron. Se reconoce con

.agradecimiento la ayuda que en la preparación de los
datos representados en el mapa III nos ha prestado

,H. Brunsman del Bureau of the Census de los Estados
··Unidos.

19. En contraste con la fuerte influencia
ejercida por las migraciones internas, sobre los
cambios de la distribución de la población de los
Estados Unidos, las tasas diferenciales del cre
cimiento natural se pueden considerar como un
factor secundario. Los nacimientos y las defun
ciones (en 1940, 1950 Y 1960) tuvieron distan
cias estándar similares, aproximadamente
iguales a las distancias estándar de la población
y cuyos centros no estaban lejos el uno del
otro. En cuanto a la influencia que sobre la
distribución de la población ejerce la inmigra
ción procedente del exterior, se llevó a cabo
un análisis detallado de los centros y distancias
estándar de los nacidos en el extranjero clasi
ficados por el país de nacimiento (1870-1960),'
que muestra grandes diferencias en las distri
buciones de los migrantes de diversos orígenes
y sus variaciones en el transcurso del tiempo.
Considerada en conjunto, la población nacida
en el extranjero presenta concentraciones rela
tivamente elevadas tanto en el Nordeste como
en el Oeste y tiene una considerable dispersión.
Las desviaciones del centro de gravedad de
esa población, a 10 largo del tiempo, han sido
más pequeñas que las de los centros de grave
dad del total de la poblacióny de los "migrantes
internos" (véase mapa lII).

/
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Migración interna en la India, el Paquistán y Ceilán
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1. INTRODUCCIÓN

1. Si se tiene en cuenta el tamaño de la
población total de la India, el Paquistán y
Ceilán, el volumen de la migración interna es
pequeño; y pequeño es el impacto de la migra
ción interna sobre la tasa de crecimiento de la
población en diferentes estados y distritos de
esos países. No obstante, queda el hecho de
que éstos únicamente podrán prosperar cuando
disminuya su excesiva dependencia de la agri
cultura. Tal disminución requiere un giro bas
tante grande de la agricultura a la industria, giro
que inexorablemente traerá como resultado una
considerable movilidad en el espacio, a pesar de
haberse declarado objetivos la descentralización
industrial, la industrialización de los pueblos y
el desarrollo regional equilibrado. La migración
interna, y en particular la migración rural
urbana, han de considerarse, por consiguiente,
como elementos esenciales del desarrollo econó
mico y de la transformación social.

2. En el pasado, el estudio de la migración
interna en la India, el Paquistán y Ceilán
encontró serias dificultades por la insuficiencia
de los datos acerca del volumen, origen y direc
ción de las corrientes migratorias y acerca,
también, de las. características demográficas,
sociales y económicas de los migrantes. El
Censo de la India de 1961 es un buen punto de
partida para estudios extensos sobre la migra
ción interna. En ese censo, por primera vez en
la historia de las operaciones censales del sub
continente, se indagó el origen rural-urbano de
los migrantes (definido en relación con el lugar
de nacimiento) y la duración de la residencia en
el lugar de enumeración. Debido a ello, será
posible estudiar ahora, era términos cuantitati
vos, los cuatro tipos de migración: a) de la
zona rural a la urbana; b) de una zona urbana
a otra urbana; c) de la zona urbana a la rural;
y d) de una zona rural a otra rural.

3. Por lo que se refiere a otras fuentes de
datos sobre las migraciones internas, ha de
hacerse referencia a la Encuesta Muestral Na-

cional de la India 1, a las investigaciones socio
económicas de diversas ciudades de la India y el
Paquistán .2,3, Y al estudio demográfico de la
ciudad de Colombo, Ceilán 4.

II. MIGRACIÓN RURAL-URBANA

Causas de la migración: ¿rep~tl.sió1~ o atracción?

4. Mientras los datos de diferentes investi
gaciones sobre las causas de la migración tien
den a resaltar el empujón o empuje hacia fuera
como principal factor motivante en la. migra
ción, Sovani refuta esta conclusión5, y en un
trabajo reciente se opone de una manera con
vincente a la tesis de la "superurbanización 6."

5. Nuestra opinión, sin embargo, es que un
análisis de la migración basado en factores de
desarraigo y de atracción tiende a simplificar
excesivamente la cuestión. El estudio de las
migraciones requiere hoy un enfoque más com-

1 Gobierno de la India, "Prelimirtary estimates of
birth and death tates and the rate of growth of
population", Natiolfal SamPle SJtrvey, No. 48 (Delhi,
1961); "Tables withnotes on internal migratíon",
National Sample Sftrvey, No. 53 (Delhi, 1962).

2 En 1954 el Comité,de Programas de Investigación
de la Comisi6n de Planificación de la India patrocinó
una serie de investigaciones socioeconómicas en
veintiún ciudades indias. Si interesa Un resumen de los
principales hallazgos logrados en nueve de esas inves
tigaciones, véase J. F. Bulsara, Problems oi Rapid
Urbanisatiot~ oi India (Bombay, Popular Prakashan,
1964).

3 Si se desea consultar un importante estudio pa
quistaní, véase Sultán S. Hashmi y otros, The People
oi Karachi: Data irom a S1tYVey (Karachi, Instituto
de Desarrollo Económico del Paquistán, 1964).

4 Gobierno de Ceilán, "Demographíc study of the
City of Colombo", 1Uotwgraph No. 2 (Colombo,
Departamento de Censos y Estadística, 1954). Este
estudio está basado en los datos censales: Véase tam
bién S. Vamathevan, "Internal migration in Ceylon,
1946-54", MOlJograplt No. 13 (Colombo, Departamento
de Censos y Estadística, 1961).

li N. V. Sovaní, "The urban social situation in
India", Artha Vijtlatla, vol. III (junio, de 1961), págs.
85 a 106, y vol. V (septiembre de 1956), págs. 195
a 224.

• 6 N. V. Sovani, "The analysis oí over-urbanlzation",
Economic Dcvelópment alld Cflltttral Changé, vol. XII,
No. 2 (enero de 1964), págs. 113 a 122.
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El ritmo de la migración rural-urbana

9. Al no contener datos sobre la migración
rural-urbana los censos de la India (salvo el
Censo de 1961), del Paquistán y de Ceilán,
se ha de investigar la marcha de la urbanización
para tener una idea de la tendencia de la mi
gración rural-urbana. (Véase cuadro 1.)

10. Durante el decenio 1941-1951, las tasas
de crecimiento urbano en la India y el Paquis
tán fueron aproximadamente iguales: 41',4%
para la India y 41,9% para el Paquistán. En el
decénio siguiente, 1951-1961, la 'tasa de creci-

I
11 G. S. Gosal, "Redistributíon of po¡>ulation in

Punjab during 1p51-61", Seminar on Populatioa
(Delhi, Instituto ~ Crecimiento Económico, 1964).

7 Ashish Bose, "Urbanization in the face of rapid
population growth and surplus labour - the case of
India", buliall Populati01~ Bulletin, No. 3 (Nueva
Delhi, Oficina del Registrador General, 1964).

8 Cálculos basados en los datos de las "Tables with
notes on internal migration", National Sample SftrVey,
No. 53 (Delhi, 1962). .

!} D. T. Lakdawala y otros, Work», Wages and
Well-beingin alt Indian. Metropolis: E(;onomic Sftrve'))
oi Bombay CUy (Bombay, 1963},pág. 482. .

10 Computadas de Gobierno de la Irtaia, "Tables with
notes on internal migratíon", National Samtle SfI,rvey,
No. 53 (Delhi, 1962). ,
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plejo, En otra parte hemos aducido ya que pleo, y el de la menor tasa de desempleo entre
los factores desarraigantes y atrayentes han de los migrantes), considerados conjuntamente
interpretarse dentro de un contexto demográ- indican la actuación del factor desarraigante en
fico global 7. Cuando se dan tasas elevadas de ambas zonas, la rural y la urbana. En otras
crecimiento natural de la población no sola- palabras, no siempre existen corrientes claras
mente en las zonas rurales, sino también en las de migración de las zonas rurales a las urbanas,
urbanas (como resultado de las altas tasas de pero es probable que haya una elevada tasa de
la natalidad urbana y del rápido decrecimiento migración rotatoria, indicando un vaivén en el
de las tasas de mortalidad en las ciudades), el desarraigo.
factor desarraigante actúa también en las zonas 7. Existe también otro tipo de desarraigo
urbanas. En la India y en el Paquistán, la po- urbano, En los casos en que no hay seguros
blación activa urbana es bastante numerosa y sociales, excepto en un sentido limitado y sólo
los Índices de desempleo o paro forzoso son para un pequeño sector de la población, se da
elevados; existen ya agrupaciones de subem- la presencia de un constante factor de repulsión
pleados y desempleados en la población activa, en las zonas urbanas que actúa siempre que
y esas agrupaciones sirven de frenos a las uno que emigró a una ciudad cae enfermo,

· nuevas corrientes de migración de las zonas está sin trabajo o se retira o J' ubila. Esto es
rurales a las urbanas. Hemos llamado a este especialmente cierto en el caso de los emigrados
factor "rechazante", En el caso de surgir en las que llegaron a la ciudad esperando hallar un
ciudades nuevas oportunidades de empleo, las empleo. y fracasa en conseguirlo. Inevitable
primeras personas que se ofrecen para los mente, el migrante es rechazado hacia su pueblo
puestos son las que, residiendo ya allí, ocupa- h' al . d d b d bai

, ban empleos marginales, es decir mínimamente o acra guna otra cm a en usca e t:a ajo,
retribuidos (salvo, naturalmente, que se exijan 8. En cuanto al factor desarraigante en las
particulares aptitudes o especializaciones deter- zonas rurales, hemos de interpretar el "desa-

· minadas). rraigo" o "repulsión" en un sentido literal,
indicando el empuje y dinamismo sobre la

6. En apoyo de esta hipótesis, señalamos parte de algunos sectores de la población. En
que en las zonas urbanas de la India, el índice un reciente estudio sobre la migración en .Pun
de desempleo era de un 8,20/0 entre los resi- jab (India), Gosal cita entre las causas de la
dentes (no emigrados), mientras que entre la migración "el espíritu aventurero de los pun
población migrante era de un 6,4% 8. En Bom- jabíes, a quienes no acobarda la distancia en
bay, ciudad, se encontró que el 7,1% de los la persecución de oportunidades económicas",
residentes varones estaba desempleado, en tanto pero puntualiza también que las zonas cuya
que sólo el 4,5% de los inmigrantes varones migración hacia fuera se encuentra en la tasa
(no refugiados) se encontraba sin empleo 1). Al más elevada son zonas en donde la densidad

· mismo tiempo hay que reconocer que mucha de población es máxima, la extensión de tierra
gente se dirige a las ciudades más en busca cultivada por habitante es mínima y donde gran-

o de trabajo que con la esperanza de hallar un des porciones de tierra han sido afectadas por
empleo mejor. Basándonos en los datos de la la saturación hídrica 11. Esto indica la combina
Encuesta Muestral Nacional, hemos estimado ción de los aspectos positivo y negativo del
que por cada cien personas que marchan a las factor "desarraigo".
ciudades porque encontraron mejor empleo,
254 se dirigen a ellas en busca de ocupación 10.

Esos dos hechos (a saber, el mayor número de
personas que van a las ciudades en busca de
trabajo comparado con el de las que llegan a
ellas después de haber conseguido mejor em-
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LAMIGRACION INTERNA

Cuadro l. Crecimiento de la población urbana en la India, el Paquistán·
y Ceilán

(Crecimiellto porcentual por decellio)

¡lidia Pakist¡!lI Ceilán
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1901-1911 , .. " , " .
1911-1921 " .
1921-1931 .
1931-1941 .
1941-1951 .
1951-1961 .

0,4
8,3

19,1
32,0
41,4
26,4
34,0 n

8,5
16,1
32,1
44,1
41,9
56,4

38,8 (1931-1946)
21,1 (1946-1953)
28,0 (1953-1963) ..

FUENTE: Gobierno de la India, Censfts 01 India, 1961, vol, I (Delhi,
1964), parte II-A(i), cuadros demográficos generales i Gobierno del Paquis
tán, Popftlation Census 01 Pakistan 1961, Boletín censal No. 2 (Karachí,
1961), pág. 14, sexo, urbana-rural, religión i Gobierno de Ceilán, Census
01 Ceylon 1953, vol. I (Colombo, 1957),pág. 152, Informe general;
"Country statement for Ceylon", Asian popftlation Conlerellce (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 65.II.F.11). .

1\ Calculado en el supuesto de que con respecto a "urbana"se aplicó en
1961 la misma. definición que en 1951.

. ,I
l'

miento urbano bajó en la India al 34%,
mientras que en el Paquistán se elevó al 56,4%.
Se puede observar que durante los.años 1951
1961 la tasa de crecimiento para la población
total de la India fue 21,5%, en tanto que fue
23,6% para la población total del Paquistán.
La tasa de crecimiento de la población rural
fue casi exactamente la misma en ambos países:
19,1% en la India (ajustada según los cambios
en las definiciones) y 19,8% en el Paquistán.
Un problema de los de mayor importancia para
la investigación es, por consiguiente: ¿cómo se
explica el paso lento de la urbanización en la
India y el acelerado para el mismo hecho en
el Paquistán durante la última década? Parte
de la explicación puede ser estadística: la
población urbana del Paquistán es pequeña
comparada con la de la India y así es también
pequeña la proporción de la población.urbana
al total de la población. Pero este hecho solo
no puede explicar las tendencias opuestas en
el ritmo de la urbanización. Se puede observar,
asimismo, que en Ceilán también hubo una
ligera reducción en el ritmo de crecimiento
urbano.

11. En un reciente trabajo, Zachariah estima
que la migración rural-urbana neta en la India
durante los diez años comprendidos entre 1941
y 1951 fue 8,2 millones, mientras que en el
decenio 1951-1961 12 fue 5,2 millones. También
el Paquistán proporcionó la misma sorpresa al
conocerse el pequeño volumen de la migración
de las comarcas rurales a la ciudad de Karachi,

12 K. C. Zachariah y J. P. Ambannavar, "Popula
tion redistribution in India: interstate and rural
urban", Semina» OlJ Popttlation (Delhi, Instituto de
Crecimiento Económico, 1964).

que tuvo una tasa de crecimiento de hasta
79,6% durante .el periodo 1951..1961. De acuer
do con uno de los últimos estudios realizados
en Karachi, solamente el 9% del número total
de trabajadores de esa ciudad procedía de las
zonas rurales del Paquistán 13.

III. OTROS TIPOS DE MIGRACIÓN

12. Las antiguas informaciones censales
solían especular mucho acerca de la magnitud
de la migración matrimonial, es decir, la
migración de mujeres de las zonas rurales a
zonas urbanas y también a otras zonas rurales,
en orden al casamiento. Basándonos en la
Encuesta Muestral Nacional de la India (No.
53), es posible estimar la importancia relativa
de la migración. económica y. de la migración
matrimonial. En el conjunto de las zonas
urbanas de ese país, solamente el 1,8% de las
mujeres mígrantes fueron a esas zonas en busca
de trabajo, en cambio, el 46,2% de ellas
marcharon allá por motivos de matrimonio.

13. La migración matrimonial interesa en
particular para el estudio de la migración
interrural. La marcada selectividadfemenina de
las corrientes migratorias de zona rural a zona
rural, de corto recorrido, se pone de manifiesto
en el cuadro 2.

14. La migración de tipo asociativo, que
representa la migración de miembros de familia
y otras personas dependientescon los individuos
activos, es también bastante grande entre
migrantes femeninos que se trasladan a zonas

13 Mohammad Irshad Khan, "Industrial Labour in
Karachi", Pakistan Developmmt Review, \1'01. III,
part 2 (Karachi, 1963), págs. 598 a 599.

.. ' " ". ~ ..,

"'0'....'. 0•• " "1'..i.-dh............... /".. .~. ,.. ,..'~f, .
! f

I



CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
Cuadro 2. Relación de masculinidad de los mígrantes en Bengala

Occidental, 1951·1961 (varones por 1.000 mujeres)

1. To
de la U]
objetivo
potencial
en el ca:
la realia
ción de 1;
de las fl
año 193/
to del prl
de la prr
crecido 4

veces. r,
en este p
Se modií
las reser
año 1913
la indust
del 8,9~
crearon
industria
de constr
maquina]
fueron ]
pesada. (
lización
ritmos la

2. TOI

económic
años sigu
de la pro
elevado f

relación
produccír
tó en m
producck
de la ind
producck
aproxima
industrial
primer lt
el mundr

3. La
país depe
la base t
todas las
regiones
regiones

)'j
.'

I
,1

/
r

sus vacaciones anuales, y también cómo se pasa
sin apenas las más mínimas vivienda, medidas
higiénicas, comodidades y vida privada" 16. Uno
se pregunta cómo tal migrante solitario se las
arregla sin 10 más mínimo de vida familiar,

16. En las ciudades de la India, hay algunas
pruebas que indican que la migración intraur
bana va en aumento. En Campur, por ejemplo,
los migrantes de zonas urbanas constituían el
20,670 del número total de migrantes durante
el periodo 1941-1945, y esta cifra se elevó a
33,0% en los años 1950 y siguientes 17•.

IV. CONCLUSIÓN

17. En este trabajo no se ha mencionado
nada acerca de las tasas de migración, brutas o
netas, al carecer de datos censales detallados.
Sin embargo, cuando se publiquen las tablas de
migración del Censo de 1961 de la India y del
Paquistán y del Censo de 1963 de Ceilán habrá
campo para una serie de estudios estadísticos
sobre la migración interna.

16 Asok Mitra, Calcutta, India's CUy (Ca1cuta,
1963), pág. 22.

17 D. N. Majumdar, Social Coniours of an Industrial
City (Bombay, 1960), pág. 71.

'l'ipo de tnigraci6n

Rural- Urballo- Urbano- Rural-
Unidades ~(lmaJes lIr&allll flrballG rllral r¡lral

1. Dentro del distrito' v.e enumeración .• 1.018 1.022 613 360
2. Dentro del estado, pero fuera del dls-

trito de enumeración.............• 1.270 1.066 737 392
3. Nacidos en otros estados de la India,

pero enumerados en Bengala Occí-
dental. .......................... 3.247 2.150 1.499 1.797

FUENTE: Los cálculos están basados en datos provisionales, inéditos,
sobre la migración, del Censo de 1961 de la India (debidos a la cortesía del
Registrar General, India).
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urbanas. Aquí, las variaciones de región a
región son considerables. La migración en la
India meridional, por ejemplo, es más de tipo
familiar que de varones adultos, que es la

. corriente en la parte norte de la India 14.

15. Desde el punto de vista sociológico, el
fenómeno del migrante "solitario" es de gran
importancia. Definiendo al migrante solitario

: como un hombre casado que dejó a su familia
atrás, hemos estimado que más del 40 por
ciento de los hogares migrantes . de Calcuta

• pertenecieron a migrantes solitarios 15. Estos
migrantes envían dinero de una manera regular
y viven en la ciudad 10 más frugalmente posible.
Según Asok Mitra, durante el periodo 1960
1961, los migrantes en la región industrial de
Calcuta remitieron 276 millones de rupias por
giro postal, siendo el valor medio de cada giro
unas' 46 Rs. Repitiendo las palabras de Mitra,
"Esas cifras dan una idea de los otros ahorros
que el trabajador lleva consigo cuando le llegan

14 Noel P. Gist, "Selective migration in urban Soutb
India", Actuaciones de la Conferencia Mfmdial de
Poblacién, 1954, vol. II (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 55.XIII.8), págs. 811 a 821.

15 S. N. Sen, The City of Calcutta, (Calcuta, 1960),
págs. 164 a 180.
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. Desarrollo económico y migración interna
,

" M. V. DARAGAN

Tasas de crecimiento de la
prodllcción total itldnstrial

seg,'m rep,íblicas - año 1962
CIl re/ación COI~ los años

trial creció intensamente a unos fuertes ritmos,
y en algunas repúblicas todavía más que en -el
país en conjunto, y regiones anteriormente
desarrolladas.

4. Para las repúblicas que han ingresado en
la familia de repúblicas soviéticas en 1940, las
repúblicas letona y lituana, la producción total
en el año 1962 creció en relación con el año
1940 en 13 veces, la RSS estoniana en 14 veces,
y la RSS moldava en 11 veces.

5. Los éxitos alcanzados en la industrializa
ción de las repúblicas, y regiones económicas
del país, favorecen el acercamiento de los niveles
de su desarrollo económico. Gradualmente se
reduce la sima en los niveles de la productividad
del trabajo social, del equipo de maquinaria y
energía del trabajo. Se nivela el grado de utili
zación de' las riquezas naturales.

6. El desarrollo acelerado de la industria, de
la construcción, del transporte y de otras ramas
de la economía nacional en regiones con un
débil desarrollo anteriormente o asimiladas
condiciona el crecimiento de la necesidad de los
recursos laborales. No obstante la necesidad
en los cuadros no siempre está lejos de poder
ser cubierta plenamente a cuenta de la. joven
generación y la población capaz de trabajar de
estas mismas regiones. En muchas repúblicas
y regiones los .ritmos de crecimiento de la eco
nomía nacional y la necesidad de mano de obra
elevan el aumento de los recursos laborales en
el lugar. A la eliminación de la tensión de. los

, .~

1940 (= 1)

6
6
4
5
5
9
5
3
7
5
9
4

1931 (= 1)

48
50
32
42
23
72
46
20
73
46
81
25

URSS .
RSFSR .
RSS ucrania .
RSS bielorrusa .
RSS usbeca .
RSS casaia .
RSS georgiana .
RSS arzabaitana .
RSS kirguisa .
RSS tadsica ..
RSS armenia .
RSS turcómana .

1. Toda la marcha del desarrollo económico
de la URSS testimonia elocuentemente que el
objetivo de la necesidad de la elevación del
potencial económico del país, el cual se coloca
en el camino del desarrollo independiente, es
la realización de la industrialización. La crea
ción de la industria se acompaña de la elevación
de las fuerzas productivas del país. Ya en el
año 1937, como resultado del feliz cumplimien
to del programa de desarrollo industrial, el nivel
de la producción industrial en la URSS había
crecido en relación con el año 1913 en 5,9
veces. La producción de medios de producción
en este periodo se incrementó más de 10 veces.
Se modificó considerablemente la estructura de
las reservas básicas productivas del país. En el
año 1913, la proporción en el volumen total de
la industria y de la construcción se componía
del 8,9%, y en el año 1940 del 25,7%. Se
crearon y desarrollaron nuevas ramas de la
industria, la automovilista, la de tractores, la
de construcción de maquinaria, construcción de
maquinaria agrícola y otras. Fundamentalmente
fueron reconstruidas ramas de la industria
pesada. Gracias a los éxistos en la industria
lización empezó a desarrollarse con rápidos
ritmos la agricultura.

2. Todavía mayores éxitos en el desarrollo
económico del país fueron alcanzados en los
años siguientes. En los tiempos actuales el nivel
de la producción industrial de la URSS es más
elevado en más de 6 veces que el de 1940. En
relación con el año 1940, el volumen de la
producción de los medios de producción aumen
tó en más de 8 veces, y el volumen de la
producción de las reservas productivas básicas
de la industria aumentó en más de 5 veces. La
producción industrial de la URSS alcanzó
aproximadamente el 65%de la producción
industrial de los Estados Unidos y ocupa el
primer lugar en Europa y el segundo lugar en
el mundo.

3. La realización de la industrialización del
país dependió de la importante ampliación de
la base técnica productiva de la industria en
todas las regiones del país, especialmente en las
regiones de débil desarrollo anterior. En estas
regiones el volumen de la producción indus-
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recursos laborales de las regiones en desarrollo de la población en la URSS lleva consigo en
contribuye la migración de la población. 10 fundamental un carácter organizativo y de

7. Las causas de la migración interna de la plan. La necesidad objetiva de la migración en
población son diferentes y dependen íntegra- el país la constituye el progreso técnico cons
mente de las condícíones. socíoeconómícas, tante, la distribución conforme a plan de
características de tal o cual país. . fuerzas .productivas, que se prevén para el

complejo desarrollo de todas las regiones,
8. La migración de la población en los países incluidas también las anteriormente atrasadas,

capitalistas es la consecuencia ante todo de la la recuperación de las riquezas naturales, la
miseria y de la superpoblación relativa. Es incorporación en el aspecto económico de las
según su. carácter forzada y espontánea. La tierras utilizables, etc.
migración de la población de las regiones agrí-. 12. La migración de la población en la
colas de estos países a las urbanas se basa en URSS se efectúa con el total abastecimiento
la ruina y expropiación operantes continua y para los cuadros de las regiones en desarrollo
sistemáticamente de los campesinos que traba- o similares, en las cuales falta por completo o
jan, provoca la ruina de lo~ artesallos,. super- escasea la mano de obra; favorece una distri
vivientes en los hogares agrícolas, relacionados bución más regular de la población por el país
con la agricultura. Millones de los que han sido y concuerda con el desarrollo de las fuerzas

.pequeños productores independie!1tes se co~- productivas.
vierten en mano de obra dependiente y, emi- 13. En la URSS la migración de la pobla
grando de los pueblos, aumentan el mercado ción se efectúa teniendo en cuenta la observancia

. urbano del trabajo. de los intereses sociales e individuales; por
9. El traslado de los trabajadores agrícolas esta razón proporciona un importante efecto

a la ciudad aumenta la reserva del ejército de económico-nacional. En la URSS no solamente
los sin trabajo, cuya existencia constituye una no hay parados, sino que también se han líquí
parte imprescindible del proceso capitalista de dado para siempre las causas de su aparición.
la producción, crea y amplía las condiciones El Estado garantiza el pleno empleo y el
para la transformación de una población conti- aprovechamiento racional de toda la población
nuamente migratoria. Acosados por la necesidad capaz de trabajar. La ausencia de parados, el
en busca de trabajo, los emigrantes están desarrollo de la economía carente de crisis, la
forzados a marchar de una región a otra. Estas ausencia de temor entre la población a quedarse
migraciones tienen lugar continuamente." Las sin trabajo, con el resultado del traslado a otro

• direcciones de la migración de la población del lugar, favorecen la migración de la población.
Estado capitalista en la organización de la 14. La migración organizada conforme a
migración es extremadamente pequeña. Todos plan contribuye a la elevación de la productivi
los gastos relacionados con los traslados son dad del trabajo social, el incremento de la

- por cuenta de la población migrante. producción social, la elevación de las condiciones
10. La dimensión del movimiento mecánico de vida de la población. La realización de la

de la población en los países capitalistas es muy organización de la migración de la población,
desigual. Sus fluctuaciones dependen de las constituye una de las más importantes funciones
fases del ciclo económico. En el periodo de del Estado. El Estado por medio de la planifi
animación del progreso económico, la dimensión cación para el presente y para el futuro distri
del crecimiento mecánico de la población se buye el desarrollo económico de cada región
aumenta: en el periodo de la crisis y de la del _país teniendo .en cuenta las condiciones
depresión, disminuye: Así, por ejemplo, en locales. Partiendo del volumen trazado de la
los Estados Unidos, en el periodo de 1 de abril producción, del incremento de la productividad
de 1921 a 1 de junio de 1931, la población del trabajo, se fija la necesidad de los recursos
urbana creció en el 27,3%. Enel periodo desde laborales y se distribuyen teniendo en cuenta la
1 de junio de 1931 hasta 1 de abril de 1940, eficiencia no solamente de las dimensiones
cuando la crisis económica se manifestó, ante posibles de la migración de unas regiones del
todo" en el 8%, y en el periodo de 1 de abril país a otras, sino también de la dimensión de
de 1940 a 1 de abril de 1950, de nuevo. en el la migración dentro de las regiones del campo
29,6%. a la ciudad.

11. Fundamentalmente distintas son las con- 15. Los órganos del Estado producen la
diciones socíoeconómicas de vida en relación contratación organizada de los.'trabajadores y
con los países capitalistas, principalmente dís- especialistas en las"empresas existentes y las que
tintas son las causas y el carácter de la migra- se .crean. En up orden conforme a plan se
ción de la población en la URSS. La (migración; realiza una nue}iá redistribución de trabajadores
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LA MIGRACIÓN INTERNA

manuales y no manuales entre las empresas de
una u otra rama de la economía nacional pero
dispersas en diferentes regiones del país. Se
posee un sistema especial de centros de ense
ñanza profesional, que realizan la preparación
de los cuadros para las diferentes regiones del
país. A través del sistema de centros de ense
ñanza especiales medias y superiores en un
orden conforme a plan se efectúa la preparación
y la distribución de los especialistas. .Las
personas, terminado uno u otro tipo de ense
ñanza, ingresan en el trabajo de acuerdo con
la profesión y categoría adquiridas, en las
regiones en que existe necesidad de mano de
obra.

16. Comoresultado de la colectivización y de
la mecanización de la agricultura rápidamente
crece la productividad del trabajo agrícola, li
berando mano de obra. Es tarea de los órganos
del Estado la acción de la contratación organi
zada ante todo entre la población agrícola para
los trabajos y otras ramas de la economía,
especialmente en la industria y. en la construc
ción de la región suya o de otras regiones.
Juntamente con la contratación organizada, se
aprovechan también formas de traslado, como
el traslado de la población agrícola de las
regiones densamente pobladas a las poco
pobladas, llamada general para el traslado a
obras importantes y tierras sin cultivar, etc.
Dirigiendo en un orden conforme a plan el
traslado de la población, los órganos estatales
efectúan la creación en regiones de cuadros
estables y firmes.

17. Juntamente con la migración realizada
a través de los órganos del Estado, tiene lugar
también la migración individual. Tampoco se
puede llevar a cabo espontáneamente a causa
de que su corriente se distribuye conforme al
plan del desarrollo y ampliación de las fuerzas
productivas.

18. En la URSS una parte importante de los
gastos. en la. migración organizada conforme a
plan de la población la costea el Estado. Consti
tuye unapreocupación del Estado el suministro
a los que emigran de trabajo, vivienda, asis
tencia médica, etc. En las regiones de migración
el Estado presta una importante atención a la
ampliación de la formación cultural-social, al
desarrollo del transporte de pasajeros, comuni
caciones .. y.otras actividades para la población
asistida. .El Estado concede a la población
emigrada préstamos a. largo plazo para la
construcción individual y las herramientas para
la economía.

19. A los fines del cálculo de las corrientes
migratorias por el país, en todas las ciudades y
establecimientos rurales de la URSS se efectúa

523
un registro obligatorio de la población llevada
por las administraciones de las casas e inscrip
ción de los que han salido. Para cada uno de
los que han llegado o se han marchado se
elabora un talón especial, que contiene las
siguientes informaciones: nombre y apellido,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo,
nacionalidad, de. dónde ha venido (a dónde ha
ido), propósito de la venida (de la marcha) por
trabajo, instrucción, vacaciones, curación, etc.,
y por cuanto tiempo, lugar de trabajo, ocupa- '
ción, información relativa a los hijos (menores
de 16 años) de los que han venido (se han
marchado). Estos talones se reciben en los
órganos de la estadística estatal para su elabo
ración estadística con cuyos resultados se
obtienen datos por repúblicas, regiones, acerca
de la cifra de los que han llegado procedentes
de otros lugares (dando indicación precisa de
cuáles, de lugares rurales, o de las ciudades o
de otros territorios), de los que han marchado
a otros lugares; .sobre el crecimiento mecánico,
sobre la composición por sexo y edad de los
migrantes 1. Breves datos sobre la migración se
calculan trimestralmente, detallados en las
elaboraciones anuales. La elaboración se realiza
por un método de muestreo. Los datos de la
muestra se amplían al conjunto total de los
emigrantes.

20.. Como resultado de la migración de la
población del campo a la ciudad, creció signi
ficativamente la cifra de la población urbana y
ha disminuido la cifra de la población rural de
la URSS.

21. Al final del período de reconstrucción
(año 1926), la población urbana en relación
con el año 1920 había crecido solamente en el
26% y durante el periodo de los años 1926 a
1939 aumentó en más del doble. No se había
conocido un crecimiento tan importante en la
historia de la población -urbana.

22. En los años siguientes los ritmos de
crecimiento de la población urbana en la
URSS fueron también elevados. Durante 1939
a 1959, a pesar de las importantes pérdidas de
población en los años de la guerra, la población
urbana del país (dentro de las fronteras contem
poráneas) creció en 39,6 millones de personas.
En 10 de enero del año 1964 la cifra de la
población urbana de la URSS se componía de
'U3,6 millones de personas, es decir, era casi
el doble mayor (96%) que en 1939.

23. Con ritmos de crecimiento de la máxima
elevación se incrementó la población urbana

1 Los talones dan también la posibilidad de obtener
datos relativos a las causas de la migraci6n, su esta
clonalidad, 'y sobre 'la composición naeional de los
emigrantes.
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1013 1020 1026 r030 roso

Toda la población de la URSS
dentro de las fronteras ante-
riores a 17-IX-1939 (en millo-
nes de hombres) ..•........ 139,3 136,8 147,0 170,6 188,1

De estas cifras son:
Urbana .....•........... 24,8 20,9 26,3 56,1 93,9

Rural. .................. 114,5 115,9 120,7 114,5 94,2

Modificación de la cifra de la
población:

Urbana................. - 3,9 +5,4 +29,8 +37,8
Rural, .................. + 1,4 +4,8 - 6,2 - 20,3

a Durante 1926 a 1938 los datos se refieren a la
URSS dentro de las fronteras anteriores a I-IX-1939,
y durante los años 1939-1958, a la URSS dentro de
las fronteras actuales.
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Transformación de centro ru-

ral en urbano .
Crecimiento natural .

27. Durante el periodo 1926-1938 por causa
de la migración la población urbana creció en
el 63%, y en el periodo 1939-1958, en más de
un 60%.

28. La migración de la población de los
lugares rurales a la ciudad marchó por muchas
direcciones. En el periodo 1926-1939 una gran
corriente de habitantes del campo se dirigió a
los más fuertes antiguos centros industriales del
país (Moscú, Leningrado, Jarkov, Gorki, Tula,
Yaroslav, etc.) en los cuales había cuadros
antiguos concentrados de obreros de la rti~~
alta icalificación- y de personal técnico y de
ingeniería. En estas ciudades se encontraban
los institutos de investigación científica, orga
nizaciones de proyectos, oficinas constructoras,
donde se asimilaban nuevas técnicas, se crea
ban lluevas producciones, y se forjaban nuevos
cuadros de obreros calificados. Por esto estaba
condicionado el rápido incremento de la
población de los fuertes antiguos centros indus
triales del país a costa de la corriente de gentes
de los lugares rurales. La potente corriente
migratoria de los habitantes del campo se
dirigió también a las regiones septentrionales
y, en especial, orientales del país (Ural, Siberia,
Lejano Oriente¡ Kazadstan), donde se hallaban
enormes recuti,sos naturales, cuya explotación

en aquellas repúblicas de la Unión y regiones
económicas, las cuales anteriormente eran
económicamente retrasadas. Así, por ejemplo,
junto al incremento total de la población urbana
del país de los años 1926 a 1939, que fue
aproximadamente del 113%, 1~ población urba
na de la RSS kasaja creció en 222%, la RSS
turcómana en el 204%. Todavía con ritmos más
elevados creció la población urbana en las
repúblicas nacionales en el periodo de los años
1939-1962: si en la URSS en conjunto en este
periodo la población urbana creció en el 90,5%,
en la RSS casaja, fue de tres veces, la RSS
kirguisa en 3,3 veces, la RSS tadsika en 3,1
veces, y en la RSS armenia en 2,9 veces.

24. El elevadísimo crecimiento de la pobla
ción urbana en estas repúblicas fue determinado
por los elevadísimos ritmos de desarrollo indus
trial. En el periodo de los años 1940 a 1962 la
producción global de la industria de la URSS
se incrementó en 6,3 veces, y en la RSS casaja
y en la RSS armenia en el año 1962, fue conse
guida una producción industrial de algo más de
9 veces mayor que en 1940; En la RSS
kirguisa, en 7,4 veces. Simultáneamente con el
aumento del rendimiento de la producción
industrial se operó también el aumento de la
producción de la agricultura. Durante los años
1953 a 1962, la producción global de. la
agricultura aumentó en la RSS kasaja en algo
más de dos veces, en la RSS armenia, en la
RSS kirguisa aproximadamente en 1,6 veces.

25. En importantes magnitudes creció la
población urbana también en las regiones
económicas orientales. Así, en la región del
Ural de la RSFSR la población urbana en los
años 1939 a 1962 creció en el 1340/0, y en el
Extremo Oriente en el 163%.

26. El incremento de la población urbana
en la. URSS se ha operado en lo fundamental
a cuenta de la migración de la población del
campo a la ciudad. .'
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LA MIGRACIÓN INTERNA

era imprescindible para la elevación del nivel
general de las fuerzas productivas del país.
Además de esto, se crearon y se desarrollaron,
como novísimos centros industriales (Magni
togorsk, Karaganda, Konsomolsk sobre el
Amur, etc) decenas de nuevas colonias urbanas
en el lugar de las aldeas precedentes o simple
mente en "lugar deshabitado".

29. Durante los años 1939 a 1958 la migra
ción de los lugares de población rural se
dirigió tanto a la ciudad de su región como a
la ciudad de las regiones vecinas y de otras
regiones del país. Especialmente absorbieron
muchos emigrantes el Ural, Centro Industrial,
la Cuenca del Don con la región del Dnieper,
Siberia, el Asia Central y Kazadstan.

30. La migración de la población está estre
chamente relacionada con la industrialización,
con la explotación y el aprovechamiento
intensivo de los recursos naturales, etc., ejerce
una considerable influencia en la modificación
y en la cifra total de la población de las repú
blicas de la Unión, zonas económicas, regiones
separadas. En el incremento total de la cifra
de población de la URSS durante el periodo de
los años 1939 a 1962 en el 17%, el incre
mento de la cifra de la población en la RSS
kasaja constó del 88%, en la RSS kirguisa del
63%, en la RSS armenia del 57%. Elevado
también fue el incremento de la población en
las regiones económicas y zonas separadamente
de la URSS. En la zona económica de Extremo
Oriente, por ejemplo, la cifra de población en
el periodo 1939 a 1962 creció en el 73%, en la
región de Kemerosk, en el 80%, en la región
de Cheliavisk en el 85%. En este mismo tiempo,
en las zonas rurales en el periodo de industria
lización, como resultado de la migración del
campo a la dudad de su región y otras regiones,
la cifra total de población disminuyó. Así la
cifra de la población de la Región Central de
las Tierras Negras de los años 1939 a 1962
disminuyó en el.13%, la RSS de Bielorrusía
en el 6%.

31. En la composición de la población
migrante se tienen personas de todas las edades,
pero la parte predominante de la misma la
compone la población en edad cspaz para traba
jar, especialmente en la edad de 18 a 35 años.

32. La proporción del número de hombres y
mujeres entre los emigrantes por regiones y
zonas económicas separadas 110 es igual. Para el
total del país la cifra de las mujeres entre la
población desplazada es un poco inferior al
número de los hombres.

33. La migración modifica la estructura por
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sexo y edad de la población tanto en la ciudad
como en el campo. Entre la población urbana,
es relativamente más elevada la importancia
proporcional y gradualmente se incrementa el
porcentaje de personas en edad apta para el
trabajo, y entre la población rural se reduce.
En 1939 la población apta para el trabajo en
zona rural era de 64,9 millones de personas en
contra de 37,3 millones de personas en las
ciudades, o sea en 27,6 millones más, y ya en
el año 1959, el cuadro se había modificado: la
cifra de la población en edad apta para el
trabajo en la ciudad excedía en 4,6 millones de
personas a la cifra correspondiente en la zona
rural en aquel tiempo, como en las edades
inferiores y superiores a la edad apta para el
trabajo en el campo superaba a la población de
la ciudad en 13,4 millones. En el año 1963 el
porcentaje de hombres entre la población en
edad para trabajar se componía en la ciudad
del 48%, y en el campo del 46%. La proporción
de personas en edad apta para el trabajo en el
año 1963 en los centros urbanos se componía
aproximadamente del 60%, y en el campo del
48%; en ese mismo tiempo la importancia
relativa de las personas más jóvenes y más
viejas de la edad apta para el trabajo en la
ciudad era menor que en el campo. Las per
sonas de edad más joven que la apta para el
trabajo en la ciudad se componía del 29%, y
en el campo aproximadamente del 37%; las
personas más viejas de la edad apta para el
trabajo en la ciudad constituían el 11%,
y en el campo el 15%. De los 223,1 millones
de habitantes de la Unión Soviética al principio
del año 1963, en las ciudades vivían 115,1
millones de personas o el 51,6%, yen el campo
108 millones de personas, o el 48,4%, y del
número total de personas en edad apta para el
trabajo 120,5 millones de personas, en la ciudad
se encontraban 68,6 millones, o el 56,9%, y en
el campo 51,9 millones, o el 43,1%; en ese
mismo tiempo de la cifra total de 102,7 millones
de personas más jóvenes y más viejos de la
edad apta para el trabajo, en la ciudad vivían
46,5 millones, o el 45,3%, y en el campo 56,2
millones de personas, o el 54,7%.

34. Todo esto demuestra la influencia en la
reproducción de la población. En relación con
el incremento de la población urbana, donde la
natalidad es significativamente inferior a la de
los lugares rurales, en relación con el total de
la población se operan la disminución del coefi
ciente de natalidad y cierta disminución del
coeficiente de crecimiento natural de la pobla
ción. En la disminución de las tasas de repro
ducción de la población no ejerce influencia,
naturalmente, solamente la migración de la
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población; está sometida a una serie de otras
causas.
. 35. Aunque durante los años de poder
soviético se ha proseguido un gran trabajo por
la elevación del nivel de instrucción de la
población, también ha habido anteriormente una
importante diferencia entre el nivel de instruc
ción de la población urbana y el de la población
rural se ha reducido, pero todavía el nivel de
instrucción de la población urbana es signifi
cativamente superior al de. la población rural.
El desplazamiento de la población de los lugares
rurales a los urbanos contribuye a la elevación
del nivel cultural de toda la población. Un
importante papel en la elevación del nivel

cultural técnico de la población tiene la ense
ñanza facilitada en las empresas, particularmente
en escuelas y cursos especialmente organizados.

36. La migración de la población de las
zonas rurales a las urbanas y de las zonas que
poseen reservas de mano de obra a las zonas
que sufren insuficiencia de recursos laborales,
favorece el mejor aprovechamiento de los
recursos laborales. Nuevas proporciones entre
la población urbana y rural en zonas económi
camente aisladas, regiones y repúblicas de la
URSS reflejan un nuevo aún más elevado nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas y una
nueva estructura económica más progresiva.

j
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Migración interna en el Brasil

MANUEL DIÉGUES, IR.

INTRODUCCIÓN

1. A pesar de la importancia que revisten las
migraciones internas en el proceso de formación
del Brasil y sobre todo en el del desarrollo
nacional, aún no se poseen datos estadísticos
suficientes para indicar, por una parte, la exacta
amplitud de esos movimientos y, por otra, los
lugares precisos donde se fijan o asientan los
migrantes. Los datos estadísticos son parciales
e insuficientes; los más significativos se refieren,
en general, al movimiento norte-este-sur por
caminos internos, aunque los relativos a ese
mismo movimiento por vía marítima son muy
imprecisos. No se conocen las cifras relativas
a las migraciones en otras regiones: las de la
colonización de Rio Grande do Sul de Belém
Brasilia e incluso de la misma Brasilia.

2. Sucede 10 mismo con los datos suminis
trados por los censos; son igualmente insufi
cientes. Los resultados de los censos de 1940
y 1950 existen; los del censo de 1960 aún no
son conocidos. Los datos de 1940 y de 1950
no se refieren, sin embargo, más que el número
de personas que, perteneciendo a un Estado,
han sido registrados en otro. Esa es la única
información de la que se puede disponer sobre
este tema: no se sabe nada de la edad, de la
profesión, del sexo, etc., de los que, habiendo
nacido en tal o cual Estado, se encontraban en
un Estado diferente en el momento del censo.

3. Tales eran, en parte, los datos utilizados
en este trabajo, enriquecidos, además, por otros
elementos estadísticos disponibles. Sin embargo,
puesto que no se dispone aún de las informa
ciones completas para 1960, es evidente que un
estudio así no podrá tener ninguna originalidad.
Cuanto más, repetirá 10 que ya se ha dicho, lo
que ya se sabe sobre las migraciones internas.
Para completar el conocimiento del tema hemos
utilizado ciertas fuentes bibliográficas, escogidas
entre las más expresivas, bien como informa
ción, bien como documentación de estudio o, a
causa de su importancia, para la interpretación
del tema. .

l. CAUSAS y EFE:CTOS DE LAS MIGRACIONES
INTERNAS

4. Señalamos tres causas principales de las
migraciones internas en el Brasil: .

a) El proceso mismo de la ocupación
humana del territorio, como causa del despla
zamiento de una región a otra, según las
necesidades de expansión de la población¡

b) Las malas condiciones de vida, el ínfimo
nivel de vida de las poblaciones del interior del
país, acentuadas aún en las regiones dominadas
por las grandes propiedades rurales; .

e) La falta de equilibrio entre el proceso de
desarrollo de la industria y el abandono com
pleto de la agricultura.

5. La primera causa pertenece ya a la
historia, pero aún es actual; justifica las marchas
que se produjeron a 10 largo de los siglos para
la ocupación de nuevas regiones brasileñas.
Eso es 10 que ha pasado en diferentes ocasiones
cuando se abrieron nuevas vías de penetración

,para la definitiva ocupación del país. En los
siglos XVII y XVIII los movimientos se exten
dieron en diversas direcciones; en el siglo XIX
se abrieron nuevas zonas, y poblaciones de otras
regiones las invadieron para ocuparlas. Es 10
que aún sucede en nuestros días con la pene
tración en regiones pioneras, sobre todo en 10
que se llama el Oeste Central.

6. Actualmente se pueden distinguir tres
regiones pioneras principales:

a) La que se extiende al oeste de Sao Paulo,
y .que comienza a desbordar sobre el sur del
Mato Grosso;

b) La de la llamada zona Mato Grosso de
Goiás, desarrollada por la fundación de Goiánia
y por la creación de la nueva capital ; y, final
mente,

e) La que, por el valle del río Doce, se
aleja de las tierras de Minas Gerais y se pro
longa hacia los territorios situados al norte de
Espíritu Santo y, en parte, al sur de Bahía.

7. Otra región, la de Xapecó-Pato Branco
'en el Estado de Santa Catalina, que habría
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podido ser considerada como una región pionera
hasta la mitad del siglo XX, está en trance de
perder ese carácter para llegar a ser más bien
una región de migración.

8. La segunda causa, responsable en partí
cular del fenómeno del éxodo rural, actúa sobre
el aumento de la migración de las poblaciones,
rurales o no, que, con la ilusión de nuevas
fuentes de riqueza, abandonan las regiones
empobrecidas o incapaces de absorber estas
poblaciones y parten a la búsqueda de tierras
más prósperas. La atracción ejercida por las
plantaciones de café de Sao Paulo, la apertura
de Belém-Brasilia y la ocupación del Oeste, con
la nueva capital, representan los casos más
significativos de esta segunda causa de migra
ciones internas.

9. Igualmente ha sucedido con las pobla
ciones del interior, que dejan sus tierras para
ocupar las regiones abandonadas por una mano
de obra atraída por la industria; este hecho se
ha podido comprobar sobre todo en Sao Paulo,
donde los habitantes llegados del norte se
instalan en las fazendas cuya mano de obra se
había ido a trabajar a las fábricas de las grandes
industrias. Esos movimientos han tenido lugar
en el trascurso del periodo de crecimiento de
Sao Paulo.

10. En realidad, las poblaciones rurales, y,
de una forma general, las del interior del país
viven en condiciones de educación, sanitarias y
económicas insuficientes; esas condiciones crean
un factor de repulsión que se agrava cada vez
más a causa de la influencia de las grandes
propiedades que, conservando técnicas de tra
bajo caducas, son también responsables de un
sistema de relaciones laborales marcado aún
con el sello feudal o por 10 menos semifeudal.
Resulta que las migraciones internas se inten
sifican, dedicándose los grupos humanos a la
búsqueda de mejores condiciones de vida.

11. Añadamos el hecho-y aquí llegamos al
tercer aspecto que hemos citado - de que el
desarrollo económico del Brasil se ha apoyado
sobre la importancia primordial dada a la índus
tria en detrimento de las actividades rurales.
En consecuencia, se ha creado un factor de
atracción de las migraciones rurales que se ha
añadido al factor de repulsión provocado por
las malas condiciones de vida en el interior del
país. A decir verdad, se observa un ritmo desi
gual en el desarrollo del Brasil, sobre todo a
partir de 1950, cuando habían cesado los efectos
de la Segunda Guerra Mundial. Se ha tomado
la it;ldustrialización como modelo de desarrollo,
mientras que se ha despreciado la agricultura.
Al mismo tiempo, se ha desarrollado una

.creciente inflación, que afecta sobre' todo a las

condiciones de la productividad agrícola. De
ahí la falta de productos, la continua elevación
de los precios y la baja, cada vez más grande,
del poder adquisitivo.

12. De ese desequilibrio resultan dos aspec
tos de gran interés para nuestro tema: a) las
migraciones hacia las grandes ciudades han
aumentado: han tenido lugar, en gran parte,
cuando esas ciudades no tenían aún el mercado
de trabajo necesario para la absorción econó
mica de la nueva población; b) de las pobla
ciones marginales se han formado 10 que se
llama favelados, puesto que viven en las favelas
(poblados de chavolas o "bidonvilles") cuya
aparición se ha acentuado.

13. La construcción de Brasilia será durante
este periodo (1956 a 1961) el ejemplo de la
presencia de esos dos aspectos; las migraciones
hacia la nueva capital aumentan, sobre todo a
causa de la mano de obra requerida por la
rapidez de la construcción, mientras se forman
las poblaciones marginales. La misma cosa
sucede en otras zonas. En Sao Paulo la mi
gración aumenta paralelamente, a consecuencia
de la expansión industrial, puesto que es
precisamente en Sao Paulo donde las nuevas
actividades industriales, principalmente en el
sector automovilístico, iniciaron su desarrollo.

14. En cuanto a la nueva capital, su actual
situación, desde el punto de vista de las
migraciones, es poco conocida; los datos rela
tivos a 1959- un año antes de su inauguración
- hacen resaltar una población de 64.314
personas, de las cuales 63.098 habían nacido en
Brasil. Sin embargo, de ese total sólo 7.361
habían nacido en Brasilia. Si a esa cifra añadi
mos 1.216 extranjeros, nos encontramos enton
ces con 56.953 personas llegadas por migración,
procedentes, la mayor parte, de otros Estados
de la Federación.

15. De los 55.737 brasileñas llegados y
registrados en Brasilia, la mayor parte venían
de los Estados vecinos, es decir, de Goías,
Minas Gerais y Sao Paulo. El primero de éstos
suministró, él solo, 21408 personas, o sea el
38% del total. Los Estados del norte que han
facilitado las mayores aportaciones han sido los
de Ceará, de Pernambuco y de la Paraíba, con
un total de 7.654 migrantes. La migración hacia
Brasilia se ha hecho, pues, principalmente a
partir de las zonas vecinas, no habiendo
aportado los Estados alejados más que. una
contribución relativamente débil.

16. Cuando se examinan los resultados del
censo de 1950{ relativos a las capitales, se
comprueba qu~ el crecimiento de su población
es el resultado de la contribución de las migra-
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población se encontraban en un Estado distinto
del de su nacimiento. En algunas de las ciuda
des de la Federación, la presencia de personas
llegadas de otros Estados era muy evidente,
sobre todo en los Territorios que habían sido
creados únicamente siete años antes. Las per
sona~ procedentes de otros Estados predomina
ban en esas zonas; había dos causas de'ello: la
primera era que la mayor parte de esas' perso
nas habían nacido en el Estado al cual había '
pertenecido el Territorio hasta 1943; la segun
da, que los factores económicos habían dirigido
hacia algunos de esos Territorios. una corriente
migratoria llegada desde las regiones vecinas.
En cuanto al Acre, que es hoy un Estado,
pero que en 1950 no era aún más que un
Territorio, señalamos la gran corriente de
migración que, en los veinte primeros años del
siglo XX, se dirigió para la explotación del
caucho.

20. El antiguo Distrito Federal, que es hoy
el Estado de Guanabara, era en 1950 la unidad
que tenía el mayor contingente de personas
originarias de otras ciudades; éstas represen
taban el 42,92% de la población censada en
1950. Venía después el Estado de Paraná, con
32,55%, y Goiás, 'en tercera posición, con el
23,23%. Si se excluye el antiguo Distrito Fede
ral, que siempre ha sido un foco de atracción y
permanencia para los habitantes de otras partes
del Brasil (hecho comprobado desde el siglo,
XIX cuando llegó a ser, con la Corte, la sede
del Gobierno imperial y, a partir de 1888, la
sede del Gobierno de la República), son los
Estados de Paraná y de Goiás, los que consti
tuyen las áreas de expansión pioneras de las
nuevas ocupaciones y roturaciones, a partir de
la mitad del periodo 1930-1940 para Paraná, y
a partir de 1940-1950 para Goiás.

21. Hay Estados que, aun presentando un
gran porcentaje de personas originarias de otras
unidades, no pueden quizás estar comprendi
dos en el mismo grupo. Río de Janeiro, el
cuarto según aquel orden, con 16,19% de la
población, ha llegado a ser un foco de atracción
migratoria a consecuencia del desarrollo indus
trial, principalmente para la construcción de la
central siderúrgica de Volta Redonda, y, más
tarde, con la implantación de las actividades
industriales en el valle del Paraiba, Lo mismo
ha sucedido en Sao Paulo, que tiene el 12,16%
de su población originaria de otros Estados:
es el desarrollo industrial, parcialmente debido
a la expansión del cultivo del café, próxima a
la del Estado del Paraná, quien es responsable
de esta atracción. Pero el Estado de Mato
Grosso, colocado en quinta posición con el
15.54%, debe ser también contado entre los

P ••

LA MIGRACIÓN INTERNA

ciones internas. Esta contribución puede presen
tarse bajo dos aspectos: el primero, el gran
porcentaje de adultos, mucho mayor que el
registrado en todo el Brasil; después, una
proporción siempre más importante de los
adultos masculinos, sin hablar del elemento
femenino bastante numeroso y representado por
las mujeres llegadas de los medios rurales para
ejercer empleos domésticos en las capitales.

17. Gracias a los datos de los censos de
1940, 1950 Y 1960, podemos conocer la distri
bución de la población de las capitales en el
trascurso de las tres últimas enumeraciones. Se
comprueba, no solamente por los valores abso
lutos, sino también por el aumento de los por
centajes, cuánto se ha acentuado el desarrollo
de las capitales en el último periodo. Muy signi
ficativos son los casos de Goiánia, de Curitiba
y, en parte, los de Fortaleza y de Belo Hori
zonte, las dos últimas capitales de Estados de
emigrantes. Por otra parte, es verdad que se
encuentran algunos casos en los que el creci
miento es insignificante (Cuiabá, Florianópolis,
Niteroi, por ejemplo), y otros donde no ha
habido crecimiento, sino, al contrario, disminu
ción (Manaus, Sao Luis; Natal, Recife, por
ejemplo).

18. Los factores de atracción han llegado a
ser los elementos más importantes del aumento
de las migraciones internas, que activan su
ritmo que ya había sido estimulado por los
factores endógenos de repulsión. De ese modo,
las corrientes migratorias salen a la busca de
nuevas zonas, bien en regiones rurales. en
expansión, bien en regiones urbanas en fase
de urbanización o de desarrollo industrial. Así
las migraciones producen efectos que podrían
calificarse de positivos y felices; por una parte,
los migrantes se establecen en áreas o zonas
desiertas, haciendo penetrar la actividad eco
nómica; por otra parte, traen la mano de obra
que contribuye al proceso de urbanización, bien
por ocupaciones útiles a ese proceso - sobre
todo en el sector terciario, especialmente la
construcción civil-, bien buscando mejores
condiciones y adaptándose al medio urbano y
a sus situaciones particulares. Es verdad que,
bastante a menudo, los migrantes forman pobla
ciones marginales en las ciudades con las
favelas, los mucombos, las malocas. Pero ese
es un aspecto del fenómeno de urbanización y,
paralelamente, del mismo proceso de migración
interna. A decir verdad, es una etapa de transi
ción tanto en un caso como en otro.

n. CIRCULAcróN INTERNA DE LA POBLACIÓN

19. En 1950, según los datos del censo,
5.206.319 brasileñas, o sea, el 10,28% de la
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Estados que' han abierto' nuevas zonas de
expansión pionera.
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La migración rural-urbana en la Comunidad Económica Europea

KURT HORSTMANN

1. La emigración en las regiones rurales de
la Europa Occidental fue un fenómeno de limi
tada cuantía hasta la primera mitad del siglo
diecinueve. En muchas zonas, la fuente de sub
sistencia de la población rural no había sido

'la agricultura exclusivamente, sino también
diversas actividades en industrias descentraliza
das. Al comienzo del siglo diecinueve, esas zo
nas evidenciaron que se encontraban superpo
bladas, hecho que se debía al gran aumento en
la población y a la disminución de las industrias
descentralizadas como resultado del crecimiento
de la industria fabril en las ciudades. Se daba
el caso de que la industria urbana no siempre
proporcionaba suficientes oportunidades de
empleo o, bien, que a la población rural no le
agradaba trabajar en el sucio ambiente de las
fábricas. La emigración a ultramar fue la
solución para millones de personas. Más tarde,
cuando la economía urbana fue capaz de absor
ber más de 10 que suponía el exceso de la po
blación rural, la emigración se equilibró me
diante la migración rural-urbana interna. La
población agrícola, no obstante, permaneció
estable durante muchos decenios en gran núme
ro de regiones, aun cuando su porcentaje. en
relación con la población total disminuyera. En
Francia, sin embargo, el éxodo rural ocasionó
un precoz descenso en las poblaciones agrícola
y rural. Esta declinación, sólo recientemente
empezó a manifestarse en otras zonas, acompa
ñando a la moderna racionalización de la agri
cultura.

2. La Comunidad Económica Europea no es
una región .de estructura socioeconómica uni
forme. El desarrollo económico de sus estados
y de sus provincias se encuentra a diferente
nivel, y la migración rural-urbana presenta
peculiaridades tanto entre los estados como
dentro de ellos. Como los datos sobre la migra
ción son desiguales y escasamente compara
bles, en cuanto al impacto de 'las diferentes uni
dades administrativas de tamaño especificado
sobre la cuantía y tasas de la migración interna,
habrá que describir la situación estado por
estado; En Ia .medida de 10.posible se utilizará
una clasificación de los municipios de acuerdo
con las características socioeconómicas, así

como.una clasificación según el tamaño - o,en
algunos casos, en lugar de su tamaño. .

3. En Francia, la población aumentó .entre
1954 y 1962 (promedio anual) en las "zonas de
población industrial o urbana" (ZPIU) en un
1~,4%oY disminuyó en los municipios rurales
fuera de las ZPIU en un 5,6%o..El balance de
la migración fue más 1O,1roo para las ZPIU y
menos 10,0%0 para los' municipios .rurales. El
déficit de las ciudades rurales era mayor con
forme disminuían de tamaño, desde menos
0,4%ó en los municipios que. tenían más de
.2.000 habitantes hasta menos 27%0 en los que
no llegaban a 50 habitantes.

4. La aglomeración de París, en el periodo
que se extendía desde 1954 hasta el fin de 1962,
perdió Un 4,3%á (anual) de su población en la
ciudad propiamente dicha, mientras que la po
blación aumentó en un 30,2%0 en la zona popu
losa del extrarradio urbano y en un 65,3%0
en la periferia suburbana. En otros ejemplos
se podrá ver una disminución) o un aumento
relativamente pequeño, de la población. en el
núcleo de la ciudad y un aumento mayor. de la
población en el resto de la aglomeración.

5. De la población de París, el 55% de los
individuos nacieron en municipios rurales, pero
sólo el 25% había inmigrado directamente des
de allí. La mitad de las personas nacidas en
zonas pequeñas había hecho escala en una
ciudad más pequeña antes de llegar a París, La
inmigración correspondiehte a distancias cortas
tenía' su origen más frecuente en municipios
rurales y la inmigración efectuada a través de
largas distancias. procedía casi siempre de las
ciudades. . .

. 6. Las estadísticas. oficiales proporcionan

.datos de la distribución por edades que resulta
de la migración, pero esos datos solamente se
obtienen mediante una evaluación de las listas
electorales de 1953. En aquel tiempo, los muni
cipios rurales .mostraron una gran falta de
personas comprendidas entre los 21 y. 45 años
de edad y un exceso de individuos de más
edad, En las aglomeraciones urbanas y en .:aaris
la situaciónera Ia inversa. Aun cuando peque
ños en los comienzos, esos déficit y excesos se
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acumulan y ocasionan (especialmente cuando
la migración rural-urbana está empezando o
acelerándose) un porcentaje relativamente alto
de personas más jóvenes en las ciudades y un
mayor porcentaje de personas maduras en los
municipios rurales. Probablemente es una con
secuencia de ese hecho el que en el periodo de
1954 a 1962 la tasa anual de natalidad por
1.000 habitantes ascendiera a 17,4 en los muni
cipios rurales con menos de 50 habitantes, a
18,1 en los municipios rurales con más de
2.000 habitantes y a 18,6 en las aglomeraciones
urbanas con más de 5.000 habitantes y a 19,8
en las aglomeraciones urbanas cuya población
oscilaba entre los 100.000 y 200.000 habitantes.
Por otra parte, la tasa de mortalidad llegó
a un máximo de 15,7 en los municipios rurales
y a un mínimo de 9,7 en la aglomeración de
París (con un promedio de 10,4 para todas las
aglomeraciones urbanas).

7. En Bélgica, la población de las ciudades
de 100.000 habitantes descendió entre los años
1941 y 1961. Este descenso no se produjo en
las divisiones administrativas en que aquellas
están enclavadas (Amberes, Bruselas, Lieja y
Gante). Parece, pues, que el núcleo de las
ciudades pierde habitantes, pero que las zonas
circundantes los ganan.

8. En 1962, el balance de la migración in
terna de las zonas mencionadas fue positivo,
con la excepción de Lieja. Una inmigración
neta considerable dio lugar a tres adicionales
orrondissements con ciudades más importantes
y el arrondissement Nivelles inmediatamente al
sur de Bruselas. En treinta y uno de los 41
arrondissements, y en .el citado año de 1962,
emigraron más personas que inmigraron. Ese
hecho fue cierto incluso en la zona industria
lizada de Charleroi.

9. El estudio de las corrientes migratorias
entre los cuarenta y un arrondissements prueba
que los arrondissements de las ciudades más
pequeñas recibieron su migración interna de los
arrondissement« vecinos.y perdieron emigran
tes marchados a orrondissements de ciudades
más grandes situados a mayor distancia. Tam
bién en'Bélgica las ciudades pequeñas cons
tituyen estaciones intermedias de la migración
interna.

10. Las declaraciones sobre la migración
entre arrondissemenss pueden suplementarse
explicando que en 1962,dentro del marco de las
migraciones interna e internacional, los muni
cipios rurales tuvieron un déficit del 2,3%0. En
los municipios de 2.000 a,5.ooo habitantes, el
exceso de la migración interior ascendió al
,3,2%0 y en las que tenían' de 5.0<y a 25.000

habitantes al 4,9%0, pero en aquéllas cuya po
blación era de 25.000 habitantes el exceso sólo
llegó al 1,9%0.

11. Mientras no sea posible una investiga
ción detallada, será difícil averiguar si la dife
rente estructura de la población fue debida a la
migración que originó las tasas de natalidad
más altas en los municipios de tamaño medio
(18,0 y 17,3%0) en comparación conlas corres
pondientes a zonas más pequeñas (16,9%0) y a
las más grandes (15,0%0). Ni se sabe tampoco
si la estructura de la población fue un factor
de las tasas de mortalidad de los municipios de
tamaño medio (11,2 y 11,40/00) más bajas si
se comparan con las de los municipios de
menor tamaño (12,9%0) y de los más grandes
(13,0%0).

12. Las estadísticas de la migración en
Holanda se clasifican por municipios rurales,
distritos rurales urbanizados (municipios ru
rales industriales, municipios de residentes
especiales) y municipios urbanos (ciudades cam
pestres y pequeñas ciudades, ciudades medianas
y grandes ciudades con más de 100.000 habi
tantes). Entre esos municipios se observó, en
1962, un déficit de la migración interna dentro
de los municipios rurales, de las ciudades de
tamaño medio y de las grandes ciudades (menos
2,2%0; menos 0,80/00; Y menos 5,9%0). El
exceso más elevado correspondió a los munici
pios de residentes especiales (11.2%0) .

13. El déficit de migración de los municipios
rurales ha disminuido y el de las grandes ciuda
des ha aumentado durante los últimos años,
mientras el de las ciudades medianas empezó
solamente en 1962. El excedente de migración
de los municipios de residencia especial dis
minuyó también, pero el de los municipios ru
rales industrializados aumentó.

14. El examen de las corrientes migratorias
entre los tipos individuales de municipios dio
como resultado un déficit para los municipios
rurales frente a todos los demás tipos, salvo
las grandes ciudades, y un déficit para las
grandes ciudades en contraste, principalmente,
con los municipios de residentes especiales y
con los municipios rurales industrializados.
Esto significa que la atracción de las grandes
ciudades como zonas de residencia disminuye
y que hay un éxodo hacia las regiones circun
dantes que ofrecen zonas más espaciosas para
vivir.

15. Asimismo, en Holanda, la migración
interna ejerce influencia no sólo en la redistri
bución de la población, sino también en su
estructura. El déficit migratorio de los muni
cipios rurales / es predominantemente de mu-
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jeres y el de las grandes ciudades es en su
mayor parte de hombres. La distr!b~ción d~ la
migración por edades entre los distintos tipos
de municipios se desconoce, pero se puede de
ducir que en las regiones de emigración exis!e
una disminución de los grupos de edad media
y en las regiones que reciben migración existe
un engrosamiento de esos grupos. Y conduce
a esa deducción el hecho de que durante el
periodo de 1960 a 1961 la provincia agraria,
Frisia tuvo un saldo migratorio de menos
8,1%'~' presentando la población masculina un
saldo de menos 20,2%0 en las edades de 20 a
24 años y de menos 21,2%0 en las edades de
25 a 29. Para la población femenina, las tasas
correspondientes fueron menos 8,2%" menos
27,3%0 y menos 28,1%0.

16. En la República Federal de Alemania, la
migración interna fue anormal durante los
últimos decenios porque las ciudades evacua
das en el transcurso de la segunda guerra
mundial volvieron a poblarse y porque los
expulsados, que al pri!!cipio fuer.on acomo.da~os
en las regiones agrarias de la citada república,
fueron tranferidos, más tarde, por organismos
gubernamentales o por libre migración, a otros
lugares que ofrecían oportunidades pa~a la
integración económica. Esos factores perdlero!!
más tarde su influencia. El balance de la mi
gración en los municipios con menos de 1.000
habitantes dio unas cifras que se extendían, en
1962 desde menos 31%'0 a menos 7%0. Las
grandes ciudades con más de 100.000 habitan
tes tuvieron en 1955 un saldo de más 16roo. Ese
saldo favorable decreció más adelante, convir
tiéndose en un déficit de menos 4%0, en 1962.
Tal déficit de la migración interna en Alemania
pudo ser superado mediante el reclutamiento de
mano de obra extranjera, pero sólo transito
riamente una vez que el éxodo de la Alemania
Oriental se hubo detenido por la construcción

. del Muro de Berlín.

17. Aunque en 19~2 las ci.udad~.s ~randes
tuvieron un saldo negativo de migracion interna,
en las restantes aglomeraciones urbanas hubo
un balance positivo de más 5,7%0 en la zona
populosa del extrarradio, de más 21,1%0 en la
periferia suburbana y de más 10,9 en la zona
externa de la periferia. En relación con esto
hemos de decir que entre los años 1950 y 1961
el número de "commuters" se duplicó. La
proporción de "commuters" en la población
activa pasó del 17,9% al 25,4%..Incluso l~s
municipios de menos de 1.000 habitantes reci
bieron una migración interior neta si estaban
situados dentro de aglomeraciones urbanas. El
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déficit migratorio se limitó a los. municipios
radicados fuera de tales aglomeraciones,

18. La influencia de la migración rural
urbana sobre la distribución por sexo y edad
se aclara por el hecho de que en 1962, en el
déficit migratorio de los municipios rurales,
el número de mujeres- por cada 1.000 hombres
fue 1.159, en el déficit de las grandes ciudades,
799 (en el total de la población 1.111) e, indi
rectamente, también por el hecho de que el
saldo por 1.000 personas ascendió en la Nieder
sachsen agraria a menos 2,7 por término medio>
pero a menos 11,5 en el grupo de edad de 21 a
25; en Schleswig-Holstein a más 1,4.en pro
medio, pero a más 10,7 en el promedio de la
edad media; en Hamburgo a menos 2,3 en pro
medio, pero a 10,8 en el promedio de la edad
media; y en Hasse a más 3,4 en promedio, pero
a 10,6 en el promedio de la edad media.

19. En Italia, y referido a 1901, el 23,2%
de la población total vivía en municipios de
menos de 3.000 habitantes; en 1961 vivía en
esas ciudades el 13,2%. En las ciudades con
una población mayor de 100.000 habitantes,
las proporciones eran 9,5 y 24,8%, respectiva
mente. En la migración interna, no sólo preva
leció la dirección rural-urbana, sino que, al
mismo tiempo, la emigración procedente de la
parte sur de Italia, de Sicilia, del centro de
Italia y del nordeste italiano se dirigió princi
palmente a la aglomeración romana y al trián
gulo industrial Turín-Milán-Génova. La mi
gración en esas direcciones se hizo vital tras el
comienzo del siglo veinte, cuando la emigración
a ultramar se paralizó casi por completo. En las
zonas de emigración es fácil de ver, incluso en
las ciudades, un déficit migratorio. En 1960, el
saldo de la migración interna arrojó un más
13,7roo para los lugares urbanos centrales, un
más 4,6 para otros municipios urbanos y un
menos 19,7%0 para los rñunicipios rurales.

20. Las principales direcciones de la migra
ción interna se pueden ver - aunque con nota
bles diferencias - en los importantes superávit
migratorios de las grandes ciudades. Por 10
que se refiere a Roma, un tercio del superávit
de migrantes procedía del centro de Italia.
Roma es también el lugar predilecto para las
personas del Sur de Italia y de Sicilia; en
Turin, un tercio del superávit venía del N0
roeste italiano; en Milán, la mitad procedía de
los alrededores, tanto próximos como lejanos y
en cuanto a Bolonia, dos tercios venia de los
alrededores cercanos.

21. También en Italia la migración interna
tiene preferencia por los grupos de edad media.
En 1956, el balance de la migración de Cala-
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1 Para este trabajo se han analizado.' estadísticas
oficiales y artículos de Populatioa 2/1956, 2/1963 Y
2/1964,
. 2 G. Beijer, Rttral Migrants i1~ Urbas: Setting. An

Analysis oi the Lite1'ature on the Problem Consequent
on the Internal Migration from Rural to Urban
Arcas in Twelve Europeaw Countrs'es (1945-1961)
(La Haya, Martinus Nijhoff, 1963).
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bría ascendió a menos 5,6%0 como promedio a las mujeres fueron más 9,20/00 y más
para los varones, pero a menos 8,9%~ para las 19,7%0 1, 2.

edades de 15 a 25 años en cuanto a las mujeres,
las tasas correspondientes fueron menos 5~1 o/dO
Y menos 8,3%0. El balance migratorio del Pia
monte se cifró en más 9,90/00 para los varones,
por término medio, pero en más 22,0%0 para
los hombres cuyas edades eran de 15 a 25años;
las tasas que, respectivamente, correspondieron

"
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La migración del campo a la ciudad como factor de desarrollo económico'
y ajuste de la proporción entre la población rural y la urbana al nivel
general de las fuerzas productivas

O. A. KONSTANTINOV

~. ~.' .

.,
1. La división de la población en urbana y

rural, corresponde al número de indicadores
importantes que caracterizan la estructura eco
nómica del país, o de la región. El desarrollo
económico acompaña la modificación de la pro
porción entre la población urbana y la rural.
Esta modificación constituye el resultado, prin
cipalmente, de la corriente a la ciudad de los
habitantes del agro.

2. La migración de la población de los luga
res rurales a la ciudad sucede en todo el mundo.
En los países capitalistas, la ciudad explota a
la aldea, yesta migración por fuerza de contra
dicciones insolubles profundas tiene un carácter
espontáneo, antagónico, En los países socialis
tas, la contradicción entre la ciudad y el pueblo
ha sido liquidada; la oposición entre ellas de
saparece gradualmente, y la ciudad ayuda a la
aldea. La migración.de la población de los luga
res rurales a la ciudad' en los países socialistas
se rechaza por el' Estado de acuerdo con los
intereses' de, toda la nación, posee un carácter
conforme a plan. .

3. En la Unión Soviética se dirige en con
cordancia con el plan de desarrollo de la econo
mía nacional el desplazamiento de los habitan
tes del agro de lugares de población densa a
aquellas partes del país, donde el desarrollo de
la economía exige una afluencia de gentes nue
vas; se produce una contratación organizada
de mano de obra para la industria, la construc
ción, el transporte, etc. Los especialistas,
jóvenes a la, terminación de sus estudios se
dirigen a aquellos lugares donde hay extrema
necesidad de ellos. A todos ellos el Estado les
concede. diversas clases de ayuda. De esta mane
ra, .el Gobierno soviético, moviendo diversas
palancas, organiza las corrientes rnígratoriasy
les da la dirección necesaria.

4. A los fines del cálculo de las corrientes
migratorias en todos los centros rurales y urba
nos de la URSS se lleva un registro obligatorio
de la población que ha llegado y nota de la
que ha marchado. Para ello se llevan unas hojas
especiales por direcciones, con talones separa-

dos, con informaciones sobre cada uno de los
que han llegado o se han marchado. La elabo
ración de la información, que se contiene en
estos talones separados da la posibilidad de
obtener datos estadísticos, para el país en su
conjunto y también separadamente para las
repúblicas y regiones sobre la cifra de los que
han llegado de otros lugares con indicación de
modo preciso y para los que han marchado a
otros lugares, relativa al crecimiento mecánico,
la composición social por edad y por sexo refe..
rente a la población que se ha trasladado, y las
causas de su desplazamiento (por trabajo,
estudios, tratamiento curativo, etc.) y su esta
cionalidad.

5. El progreso económico de los países en
desarrollo, inevitablemente lleva consigo el
desplazamiento .depersonas de los lugares rura
les a la. ciudad. En tanto que la experiencia de
la Unión Soviética atrae la atención de estos
países, para ellos puede presentar interés en
particular, la migración interna de la población
de la.URSS.

6. En la Rusia prerrevolucionaria había un
fuerte predominio de la agricultura sobre la
industria: en ella estaban, ocupados el 75% .
de las personas que trabajaban; y en los lugares
ruraleshabítaban el 82% de la población del
país, por consiguiente en las ciudades solamente
el 18%.

7. Habiéndose comenzado a mediados de los
años veinte la industrialización socialista de
nuestro país, era necesario llevar a cabo en
esta proporción serias modificaciones. La nación
soviética tenía ante sí la tarea de liquidar en
reducido plazo la herencia que quedaba del
pasado, Este problema podía ser resuelto única
mente por el .camino de la creación de lluevas
ramas de la industria, que anteriormente habían
sido inexistentes en nuestro país, la construc
ción de grannúmero.de empresas industriales,
el aprovechamiento. de nuevos recursos natura
les,el perfeccionamiento de los servicios de
transportes del territorio, Para todo ello se

1 ..'
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Solamente podían facili- (dentro de los límites de las ciudades en el
año 1939, en millares de personas) :

16. Al mismo tiempo se desarrollaron mu
chas ciudades medianas y pequeñas, las cuales
se convirtieron en importantes centros indus
triales.

17. Finalment
nuevas colonias
pueblos o simple:
Estas colonias tn
centros industri,
Entre ellos noson
importantes con
habitantes en el
(166.000 habitant
Konsomolsk sobr.

18. En 1940 }¡
industria superó (
agricultura en el
ritmos condujo a
estructura de la el
ficó la modificad
entre la poblaciói
1926 a 1939 (en
la URSS anteri.
1939) la població
so (213,3%) rnír
reveló una reduce

19. El aument
acompaña de una
población que par
con una amplia ir
la producción soc
de la población, (
la salud, aumento
disminución de la
fantil, y decadenc

20. En las reg
el incremento 'de 1
el aumento de 10
nacional y de la
operan entre las I

tivos que conduce
cional de la pobla
mente las densas
miento mutuo y 1:
de la URSS, el
mentos internacic

21. Para un E
Unión Soviética
internas, es impo
proporción entre :
no solamente par
también para sus
nivel y carácter
productivas son

Aniero-Sudehensl
Orsk .
Cheremjovo .
Berezniki .
Kamensk-Uralski

J

. i

461
508
383
412
611
435
421

303
337
179
231
191

204
189
165
200
289
163
211
268
294
262
256

4.137,0
3.191,3

846,7
832,9
643,7
502,9
500,6
466,3
445,~

299,4
285,2

1939 el! %
Afio 1926 A1io 1939 con 1926

(Millares)
59,3 273,1
45,4 230,5
52,0 199,2
38,8 159,9
21,7 132,8
28,9 125,7
19,6 82,7

2.029,4
1..,- (l,!

3L3,6
417,3
222,4
308,1
236,7
174,2
151,5
114,3
111,5

1939 el! %
Año 1926 Año 1939 con 1926

(Mil/ares)
14ú,3 425,5
120,1 . 405,3
161,7 288,9
108,1 250,2
108,0 206,4

1939 efl %
Afio 1926 A;¡o 1939 con 1926

(Millares)

Cheliabinsk .
Alma-Ata .
Jaharosk ..
:"rijni-Tagil " .
Kemerovo : .
Uland-Ude .. / .
Leninsk-Kuznetski "

Sverdlosk .
Novosibirsk .
Omsk .
Irkutsk .
Vladivostok .

Moscú ., .
Leningrado .
I<iev .
Jarkov .
Gorki .
Rostov sobre el Don
Dniepropetrovsk .
Donetsk .
Volgograd .
Iaroslav .
Ivanovo .

13. Tan rápido incremento de las antiguas
ciudades exigió la adopción de medidas para
la limitación de su ulterior aumento. Primera
mente estas limitac 11nes concernieron a Moscú
y a Leningrado, y después fueron extendidas ?..
algunas otras grandes ciudades (Kiev, Jarkov,
Gorki, Rostov sobre el Don, etc.), en tanto que
ellas fueron completamente puestas en orden
como centros industriales. Estas medidas con
sistieron en no crear en estas ciudades nuevas
empresas industriales y en la regulación de la
afluencia de nuevos habitantes.

14. Otra poderosa corriente migratoria se
dirigió a las regiones septentrionales, y, especial
mente, a las orientales del país. Al Ural, Sibe
ria, Extremo Oriente, Kazadstán. En ellas se
hallaban enormes recursos naturales. Su asimi
lación era imprescindible para la 'elevación del
nivel general de las fuerzas productivas del país.

15. La industrialización socialista condujo
también aquí al incremento de la población en
las grandes ciudades, como se ve en los siguien
tes ejemplos:

necesitaban personas.
tartas los pueblos.

8. En los pueblos soviéticos en este tiempo
ocurrieron grandes cambios, los cuales se basa
ron en. el desarrollo feliz de nuestra industria.
La industria se puso a entregar cada vez en
mayor medida a la agricultura nuevas má
quinas-herramientas. A partir del año 1929
empezó la colectivización en masa de la agri
cultura. Nuevas formas de organización de la
producción agrícola, implantadas en ella por
las máquinas dieron la posibilidad, felizmente
para el desarrollo de la agricultura, de liberar
de los pueblos millones de personas y dirigirlas
conforme a plan a la industria, al transporte y
a la construcción. .

9. En el periodo entre los censos de 1926
a 1939 en la URSS se habían trasladado de los
lugares rurales a la ciudad 18,7 millones de
personas. Una migración en tal escala en seme
jante plazo, no se había conocido por ningún
país en toda 1<'. historia de la humanidad.

10. Esta migración de la población de los
lugares rurales a los centros urbanos se realizó
en muchas direcciones. Las más importantes
de ellas fueron las siguientes.

11. An(J; todo el desplazamiento de los habi
tantes de los lugares rurales se dirigió a los
antiguos fuertes centros industriales del país
(Moscú, Leningrado, Jarkov, Gorki, Tula,
Iaroslav, etc.). Estas ciudades, especialmente
Leningrado y Moscú, concentraban importantes
cuadros de obreros altamente calificados ,)
de personal técnico e ingenieros, ya que en ellas
se encontraban instituciones científicas y de
investigación, organizaciones de proyectos, y
oficinas constructoras. Regularmente, todo ello
hacía de estos centros "arsenales de industria
lización", se asimilaba una nueva técnica, se
creaban nuevos productos y se forjaban nuevos
cuadre -:: de obreros calificados. De aquí el
-ápído incremento de la población de estas
_.udades a cuenta de la afluencia de las gentes
,~ los pueblos.

12. Se indican, en relación con esto, Moscú
y Leningrado. En el periodo de 1926 a 1938 la
población de la ciudad de Moscú aumentó en
2.107,6 millares de personas, en Leningrado en
1.501,2 millares de personas. La cifra de pobts- .
ción de algunas otras ciudades creció en este
periodo de dos veces y media a tres. Semejante
incremento en la historia mundial carece de
precedentes. De qué manera sucedió el aumento
del número de habitantes de ~gunas grandes
ciudades antiguas de la URSS, 10 indica la
comparación d- los datos del censo de 17 de
diciembre de 1926 y el de 17 de enero de 1939
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17. Finalmente, se crearon decenas de
nuevas colonias urbanas en el lugar de los
pueblos o simplemente en "lugar deshabitado".
Estas colonias urbanas se desarrollaron como
centros industriales completamente nuevos.
Entre ellos nosotros vemos ciudades nuevas tan
importantes como Novo-Kuznets (169.000
habitantes en el censo de 1939), Karaganda
(166.000 habitantes), Magnitogovsk (146.000),
Konsomolsk sobre el Amur (71.000) y otras.

18. En 1940 la producción global de toda la
industria superó el nivel de 1913, 7,7 veces, y la
agricultura en el 41%. Esta diferencia en los
ritmos condujo a dislocaciones radicales en la
estructura de la economía nacional, y esto signi
ficó la modificación también de la proporción
entre la población urbana y la rural. Durante
1926 a 1939 (en el interior de las fronteras de
la URSS anteriores a 17 de septiembre de
1939) la población urbana se duplicó con exce
so (213,3%) mientras que la población rural
reveló una reducción del 5,2%.

19. El aumento de la población urbana se
acompaña de una elevación de la fracción de la
población que participa en la producción social,
con una amplia incorporación de Ls mujeres a
la producción social, incremento de la cultura
de la población, desarrollo de la protección de
la salud, aumento del bienestar de la población,
disminución de la mortalidad, especialmente in
fantil, y decadencia de la natalidad.

20. En las regiones y repúblicas nacionales
el incremento 'de la población urbana contribuye
el aumento de los efectivos de la clase obrera
nacional y de la intelectualidad nacional. Se
operan entre las naciones intercambios de efec
tivos que conducen a una composición plurina
cional de la población de las ciudades (especial
mente las densas), que favorece el enriquecí
miento mutuo y la aproximación de los pueblos
de la URSS, el fortalecimiento de sus funda
mentos internacionales.

21. Para un Estado tan. vasto como 10 es la
Unión Soviética con sus enormes diferencias
internas, es importante la determinación de la
proporción entre la población urbana y la rural,
no solamente para el país en su conjunto sino
también para sus regiones separadamente. El
nivel y carácter del desarrollo de sus fuerzas
productivas son diferentes, es diferente su

Aniero-Sudzhensk ..
Orsk .
Cheremjovo .
Berezniki .
Kamensk-Uralski .

1939 ell %
Allo 1926 A,l0 1939 eOIl 1926

(Mil/ares)
30,2 69,0 229
13,6 66,3 489
14,5 65,6 453
16,1 64,6 400
5,4 50,9 948

estructura económica, y por esto cáda región
del país, exige sus proporciones entre la po
blación urbana y la rural.

22. Estas proporciones se pusieron en orden
bajo la influencia de la diferencia en la migra
ción masiva de la población rural por regiones
separadamente, comarcas y repúblicas de nues
tro país, y también las diferencias territoriales
en el movimiento natural de la población.

23. La reducción de la población rural en el
periodo de los años 1926 a 1939, se observó en
toda la Unión Soviética con algunas excep
ciones, las más importantes de las cuales son
las dos siguientes:

24. En primer lugar, se operó un aumento
en las poco pobladas Zonas septentrionales y
orientales del país (Norte de Europa, Extremo
Oriente), adonde marchó una población rural
conforme a plan. En segundo lugar, se operó
también en las Repúblicas nacionales, lo que
constituyó un resultado directo de la gran
atención, que después de la revolución de octu
bre se prestó a la elevación de la cultura y de
la economía de los pueblos anteriormente opri
midos (Asia Central, Transcaucasia, Región
del Volga, Cáucaso Septentrional, etc.).

25. Las emigraciones en máxima escala de
la población rural, se observaron en los lugares
de densa población de Ucrania, Centro de las
Tierras Negras, y también en las regiones de la
zona exterior a las Tierras Negras. En deter
minados casos la reducción de la población
rural alcanzó hasta un 20-25%y más.

26. En cuanto a la población urbana se
reveló un aumento sin excepción en todas las
regiones, comarcas y repúblicas, Los ritmos
más elevados de crecimiento de la población
urbana 10 fueron en la Europa del Norte, en
el Centro industrial, en el U ral, en Siberia, en
Extremo Oriente.ven Kazadstán, en la cuenca
del Don con la región del Dnieper. En una
serie de regiones los ritmos fueron, inferiores a
la media de la URSS. En el Centro de las
Tierras Negras, por ejemplo, la población ur
bana aumentó en total en el 44% (contra el
113% para la Unión en su conjunto), que no
cubría las mermas de la población rural, puesto
que toda la población de esta región había dis
minuido. Pero este caso fue único.

27. Estas particularidades en la dinámica de
la población urbana y de la rural de 1926 a
1939, separadamente por regiones de la URSS
condujo a ur,a modificación en la proporción
entre la población urbana y la rural. Con partí
cular intensidad aumentó la fracción de la po
blación urbana en Kazadstán, Siberia Occiden
tal, Siberia Oriental .v Extremo Oriente en el
~ - .•. • .< ,.' . '.'.' - . - ," - . '.. - ...••..~,., .,
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30,1 36,9
50,1 38,8

4,9 5,2
10,1 14,6
4,8 4,5

A1101939 A;lo 1959

Industria, construcción, transporte
y comunicaciones .

Agricultura .
Comercio, alimentación colectiva,

abastecimiento, suministros téc-
nicos, materiales y ventas ;.

Ramas no productivas .
Otros a .

TOTAL 100,0 100,0

a Los ocupados en las ramas del producto material,
además de los enumerados; los que se encuentran en
las filas del ejército soviético; los que no han indicado
el lugar de trabajo o lo han indicado de una manera
inexacta.

33. Se comprende, que estas modificaciones,
exigían otras proporciones entre la población
urbana y la rural. Efectivamente si en el año
1939, en el territorio actual de la URSS la
fracción de los habitantes de las ciudades se
componía del 32%, según el censo del año 1959
había alcanzado el 48% después de 10 cual
continuó creciendo (en el año 1963, 52%).

34. La intensa modificación de la proporción
entre la población urbana y la rural fue posible
gracias a la nueva importante migración de la
población de Ios lugares rurales a la ciudad.
Durante 1939-1958 de los pueblos a las ciuda
des se marcharon de 24 a 25 millones de per
sonas. Además aproximadamente 7 millones de
personas dejaron de ser habitantes rurales en
virtud de que las poblaciones rurales de los
puntos en los cuales vivían, fueron transfor
madas en ciudades y colonias de tipo urbano.

35. Dimensiones tan grandes de movimiento
migratoriocondujeron a un gran aumento de
la cifra de la población urbana; de 60,4 millo
nes en el año 1939 a 100,0 millones en el año
1959, es decir casi 40 millones de personas o el
65,5%. Simultáneamente tenía lugar una
reducción. ulterior de la población rural: de
130,3 millones 1n el año 1939 a 108,8 millones
en 1959, es decir 21,5 millones o 16,4%. .

32. El impetuoso crecimiento de nuestra
economía nacional, que se había operado en
el tiempo de la posguerra, se acompañó de
ulteriores dislocaciones estructurales. En rela
ción con el año 1940, la producción global de
la industria en 1962 se había aumentado en
6,3 veces, y la agrícola en el 67%. Estas dislo
caciones estructurales en la economía nacional
de la URSS significaron también modificaciones
en la distribución de la población, según las
ocupaciones por ramas separadas (como se ve
por el siguiente cuadro en porcentaje con el
total).

538
Ural y en el Septentrión europeo. Estos
incrementos reflejaban una nueva distribución
de las fuerzas productivas del país, su despla
zamiento a Oriente, en asimilaciones de
regiones poco pobladas de la URSS. El au
mento de la población urbana se operó, por una
parte, con recursos humanos locales, por otra,
con mano de obra que pudo liberarse para la
ciudad de la agricultura de una región dada,
y por otra parte por la emigración de otras zonas
del país, donde la abundancia de población
rural era especialmente grande, donde el efecto
de una nueva organización de la producción
agrícola y su mecanización fue especialmente
importante y donde por consiguiente la posibi
lidad de liberación de mano de obra de los
centros rurales de población era máxima.

28. Como resultado de esta migración, la
cual, como ya se ha indicado, comprendía mu
chos millones de personas, en todas las regiones
de la URSS en el periodo de anteguerra, se
establecieron nuevas proporciones entre la po
blación urbana y la población rural, propor
ciones que estaban conformes con un nuevo y
más elevado nivel de las fuerzas productivas, y
una nueva más progresiva estructura de la eco
nomía del país y de sus regiones por separado.

29. En los años 1941-1945 la Unión Sovié
tica experimentó grandes pérdidas humanas; en
relación con la guerra disminuyó fuertemente la
natalidad y se intensificó la mortalidad, las

, acciones guerreras, y la ferocidad de los inva
sores fascistas condujeron a la ruina de millones
de personas.

30. En los años de la posguerra se operó un
rápido restablecimiento y un desarrollo ulterior
de la economía de la URSS. Gracias al elevado
crecimiento. natural dela población rápidamente
se restableció la cifra de la población también.
El elevado crecimiento natural (16-18 personas
por-millar en los años 1950-1960) se determinó
en primer lugar por la intensa disminución de
la mortalidad (7,1-9,7 personas por millar,
contra .30,2 en 1913) gracias a la elevación del
nivel cultural y material del pueblo soviético y
los enormes progresos de .nuestro país en la
protección de la salud de. la población y los
grandes cuidados sobre los niños.

31. Si en el año 1939 en la URSS, teniendo
en cuenta la población de territorios anexiona
dos a nuestro país después de la realización del
censo de 17 de enero de 1939, habitaban 190,7
millones de personas, según el último censo
(17 de enero de 1959) la población de la URSS
se componía de 208,8 .millones de personas, es
decir había aumentado en e1'9,5%. Al principio
del año 1964 la población de la URSS había
alcanzado 226,3mil1ones de seres huaianos,
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de las Tierras Negras, en Ucrania, región del
Volga, Bielorrusia, Repúblicas Bálticas y Ural.

41. La emigración de los lugares de pobla
ciones rurales se dirigió tanto a las ciudades
de su región como a las ciudades de las regiones
vecinas y a otras regiones del país. Especial
mente muchos emigrantes absorbieron el Ural,
Centro industrial, la Cuenca del Don con la
región del Dníeper, Síbería, Asia Central y
Kazadstán.

42. Cuáles fueron las diferencias en la
dinámica de la población urbana y rural según
regiones de la URSS durante 1939-1959 y
cómo con cuyo resultado se modificó en estas
regiones la proporción entre la población urba
na y la rural, se revela en la tabla de la
página 13.

43. Durante los años 1939-1959, en la URSS
se efectuó una nueva intensa elevación de la
fracción de la población urbana, incluso en los
años de la guerra, concerniente a todas las
regiones del país sin excepción. Tuvieron lugar
algunas nivelaciones de la proporción entre la
población urbana y la rural de.regiones aisladas
del país. No obstante hasta hoy día se observan
diferencias sustanciales en la proporción de la
población urbana separadamente por repúblicas,
comarcas y regiones. Esto se ve por el-siguiente
agrupamiento efectuado para 23 repúblicas de
la Unión y autónomas y 118 comarcas y
regiones.

44. En. el año 1959 el porcentaje de la po
blación urbana se componía de ~

Unidades
Superior al 81% .... : .. .'.............. . 4

TOTAL

De 41 a 50% , , .. : .

De 20 y menos

8

33

33

19

11

22

11
~

141

• t ••••• _ • " ...~•• -•••••• , ....~ • '.' •

De 31 a 40% ' .

De 61 a 70%

De 51 a 60% .

De 21 a 30% , .

De 71 a 80%
39. La máxima reducción relativa de la po

blación rural ha tenido lugar en las' regiones
occidentales del país especialmente en las que
han sido damnificadas en los años de la guerra,
en la zona exterior a Tierras Negras, en la
Región Central de las Tierras Negras, y tam
bién ·en aquellas regiones dentro de cuyos
confines o en cuya proximidad se encontraban
fuertes centros industriales, que han absorbido
la. población emigrada de los pueblos. Así,
únicamente .en las regiones de Novgorod, Pskov
y Smoiensko,en el año 1959 la población rural
había igualado. la mitad del número que allí
había enel año 1939,ellel centro de las Tierras
Negras el 72%, en las Repúblicas Bálticas el
75%" en Bielorrusia el 79%, etc. .

36. Estas modificaciones en la estructura de
la población de la URSS se acompañan igual
mente de grandes diferencias en las migraciones
de la población de las partes del país separada
mente. Estas diferencias- consistíari ante todo
en que la disminución de la población agrícola
durante los años 1939-1959 no se operaba en
todas partes, y los ritmos de disminución de su
cifra estaban lejos de ser idénticos.

37. La población rural ha aumentado en las
repúblicas usbeka, tadsica y kirguis. Haaumen
tado no a cuenta de la corriente del exterior,
sino gracias a un movimiento natural elevadí
simo de la población. Allí además de las causas
naturales que han producido efecto en toda la
Unión Soviética, se han hecho sentir también
las peculiaridades locales: es de antigua tradi
ción de los pueblos del Asia Central tener
familias grandes, mientras que la familia típica
nacional como promedio en la Unión Soviética
está compuesta por 3,7 personas, entre los
kirguises es de 4,5, entre los usbekos y los tur
cómanos es de 5J.O, y entre 'los tadsicos de 5,2
personas.

. 38~ A cuenta .de la migración, la población
rural ha aumentado algo en el Extremo Oriente
y especialmente ha crecido en aquellas regiones
orientales poco densas de población, en las
cuales en los últimos años se había operado un
aumento de tierras incultas y en barbecho. Así,
en la región Kustán el incremento constó del
62% yen la región de Pavlodark el 72%. Para
la zona aún sin cultivar constó en conjunto del
41%.

40. Las disminuciones en mayor escala
absoluta de las poblaciones ·l'urales tuvieron
lugar eh 'Ia zona exterior a las Tierras Negras
de la parte europea de,~á RSFSR,'en el centro
~ 'o :. , • _ ,';' . ~. ifI ':~. • o.. : .'" .

45. Hay diferencias geográficas en la diná
rnica'y en la estructura de -la población de las
grandes regiones 'económicas de la> URSS
durante los años 19391 a 1959; ,.
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1959 en % respecto a 1939 mecánica en la
por aquellos ri

51. En tam
gos diferencial
tura, en el per
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48 65
41 59
20 39
14 27
25 46
30 43
39 60
30 53
36 53
47 68
48 63
21 29
37 49
29 50
32 46
23 35
28 44

21 31
13 22
32 48

Porcentaje de la
población flrbana
1939 1959

66
67
73
72
75
92
8J
86

101
99
79
88
85
80
95

110
119

79
106 .
84

Poblaci6n
rural

"Bajo el comunismo no habrá clases,
desaparecerán las diferencias socioeconómicas
y culturales y de condiciones de vida entre
la ciudad y el campo; conforme al nivel de
desarrollo de las fuerzas productivas y el
carácter del trabajo, Y' las formas de las
relaciones de la producción, los niveles vita
les y los grados de bienestar de la población
de los pueblos se elevarán hasta el nivel de
las ciudades.

urbana y rural tanto para el país en su conjunto
como para las partes del mismo independiente
mente.

49. Juntamente con ésta, una de las más
grandes tareas de nuestra construcción comu
nista consiste en la liquidación de las diferen
cias socioeconómicas y culturales y de condi
ciones de vida entre la ciudad y el medio rural.

"Gradualmente los pueblos y las aldeas
coljosianos se transformarán en amplios
centros de población de tipo urbano, con
viviendas confortables, servicios colectivos,
empresas vitales, instituciones culturales y
médicas. En resumidas cuentas en condiciones
de vida y de cultura, la población rural se
igualará con la urbana ..

50. Pero, como ha observado V. l. Lenin,
H ••• hay peculiaridades de la agricultura, las
cuales no puedep eliminarse 'en absoluto . • . A
causa de estas ¡peculiaridades la gran actividad

Región Noroccidental 131
Región Central 140
Región Volgo-Biatsk 181
Central de Tierras Negras 164
Región del Volga 187
Caucasiana Septentrional 161
Región del Ural 210
Siberia occidental 224
Siberia oriental 197
Extremo oriental 236
Región del Dnieper y del Donetz. . 147
Región suroccidental 131
Región meridional 138
Región del Báltico 196
Región transcaucasiana 168
Región asiática-central 198
Región del Kazadstán 241
Región de Bielorrusia (RSS de

Bielorrusia) . . . . 134
RSS moldava 195
Unión de RSS 166

Poblaciéw
ZOlla econ6mica urbatla

47. En todos los casos, las nuevas propor
ciones entre la población urbana y la rural, en
las regiones económicas por separado, zonas,
comarcas, y repúblicas, nuevamente reflejan un
nuevo nivel de desarrollo todavía más elevado
de las fuerzas productivas y que se posee una
nueva estructura económica más progresiva.

48. Nuestro país continúa desarrollando
intensamente su economía.. Ante el pueblo
soviético está el problema del aumento signifi
cativo ulterior de la producción industrial y
agrícola. Esto exige. nuevas modificaciones
serias de la proporción entre la.' ~población

540

46. El porcentaje elevado de la población
urbana se encuentra en los siguientes tres casos:

a) En primer lugar, a causa de un eleva
dísimo nivel de desarrollo industrial (por
ejemplo, la región del Donetsz, el 860(0) ;

b) En segundo lugar, cuando, esto es muy
típico de las zonas septentrionales y las regiones
extremo orientales, la densidad de la población

. rural es muy baja (por ejemplo en la región
de Murmansk el 92%) ;

e) En tercer lugar, cuando en la región se
posee una ciudad cuya importancia excede con
mucho la de la región que la circunda (por ejem
plo la región de Leningrado, al 85%, mientras
que las regiones vecinas tienen: la de Pskov el
27%, la de Novgorod el 38%, la de Vologo el
35%).

,..
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mecánica en la agricultura nunca se distinguirá
por aquellos rasgos que posee en la industria".

51. En tanto que tengan lugar algunos ras
gos diferenciales entre la industria y la agricul
tura, en el periodo de tiempo visible la división

541
de los centros de población en urbanos y rura
les permanecerá, y, por consiguiente, queda en
pie como un problema importante la determina
ción de la proporción entre la población urbana
y la rural en correspondencia con el nivel
general de desarrollo de las fuerzas productivas.

I

II .

. ,

,.
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La migración interna: ...roblemas y estudios

TOSHIO KURODA
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1 Las recientes experiencias efectuadas en el Japón
pueden proporcionar un ejemplo. Las tasas brutas de
natalidad en Tokio y Osaka, altamente urbanizadas las
dos, han empezado/a presentar, muy recienteJ]1ente,
tasas más elevadas. que algunas prefecturas agrícolas.

I,
..1

zonas rurales y, al mismo tiempo, a incremen
tarlas en las urbanas, aun en el caso de que el
elevado nivel de fecundidad actual en las zonas
rurales se mantuviera por algún tiempo 1.

5. Conforme se mencionó anteriormente, el
aumento de la población urbana en los países
en vías de desarrollo se debe en su mayor parte
a la migración salida de las comarcas rurales.
Las características implicadas en este fenómeno
son similares a las ya conocidas por propia
experiencia en las naciones occidentales, pero
su fondo _.- comportamiento ecológico, nivel
tecnológico y grado de desarrolló socioeconó
mico - es esencialmente distinto.

6. La migración interna puede estudiarse
con respecto a los tres puntos siguientes: a)
motivación, b) mecanismos de la migración y
e) implicaciones socioeconómicas de la migra
ción. Los sociólogos y economistas han reali
zado una serie de estudios para hallar cuáles
son los motivos de la migración. Sus métodos
varían en cuanto al modo de abordar el proble
ma, y es muy difícil establecer una valoración
adecuada de su trabajo. Además, la mayoría de
los estudios se basan en los datos e información
específicos del país estudiado y por añadidura
fueron emprendidos en diferentes épocas,

7. Se ha considerado que los factores que
motivan la migración interna son numerosos
- económicos, sociales, culturales, demográfi
cos e incluso físicos - y a ellos hay que agregar
sus propias combinaciones. Hasta ahora, ni un
solo factor o una combinación de factores parti
culares han sido aceptados universalmente como

. el, o la, más predominante. Generalmente
hablando, sin embargo, los científicos sociólogos
señalan insistentemente a los factores económi
cos como los motivos primarios de la migración
interna, y especialmente de la migración rural
urbana.

8. El régimen familiar y la cultura agraria,
en la sociedad rural se han considerado, a me
nudo, que son los factores que impiden o difi
cultan el movimiento de la gente hacia las zonas

1. La migración interna de la población
tiene, no sólo implicaciones demográficas, sino
también socioeconómicas, y sus efectos son, sin
duda, más serios en la mayoría de los países en
vías de desarrollo que en las regiones adelan
tadas. Como es bien conocido, hay muchos tipos
de migración interna, pero el más importante
es la corriente de gente que marcha desde las
zonas agrarias rurales a las regiones indus
triales urbanas, porque tal flujo de personas
refleja, por 10 general, el grado de desarrollo
socioeconómico y porque, ciertamente también,
orígina cambios en determinadas manifesta
ciones demográficas, tales como la fecundidad y
la mortalidad, juntamente con cambios en la
estructura de la población en conjunto.

2. La urbanización ha ido en aumento por
todas partes, especialmente desde la segunda
guerra mundial. Esto ha traído consigo una
rápida migración rural-urbana de la gente.
Puesto que sobre la migración rural-urbana
sólo disponemos, por ahora, de datos e infor
mación limitados, un posible modo de abordar
el problema es examinar los datos y la infor
mación acerca de las tasas de crecimiento de la
población urbana porque éstas pueden indicar
nos algo sobre la tendencia general de la migra
ción rural-urbana. A ese respecto, las tasas
de crecimiento de población de la ciudad "pri
mada", o mayor ciudad de un país, pueden
servir de indicadores aproximados de tal
migración.

3. Con arreglo a los datos disponibles no se
pueden hallar diferencias rural-urbanas aprecia
bles en las tasas de crecimiento natural de
muchos países en desarrollo. Por 10 tanto,
puede ser cierto suponer que un incremento de
la población urbana de los países en vías de
desarrollo es, en su mayor parte, atribuible a la
migración de la gente a las ciudades, proce
dente de las zonas rurales.

4. Debe observarse que la mayoría de los
migrantes rurales son personas jóvenes que, a
la larga, podrían afectar el nivel de la fecundi
dad en ambas zonas, la de su punto de origen
y la de su punto de destino. Poseen en potencia
una elevada fecundidad, es decir, tienen un
elevado potencial de fecundidad, y su migración
tiende a reducir las tasas de natalidad en las
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urbanas. Pero un estudio reciente, efectuado e11
la' India, indica que esos factores sociales y
culturales son '''estimulantes'' más que "disuasi
vos". Según .ese estudio, la acumulación del
desempleo en 'la zonas urbanas es un factor más
poderoso para obstruir el éxodo de la población
rural~ " "

9. Existe Una persistente disparidad regional
en el nivel económico y en las, oportunidades
de empleo. Tal disparidad tiende a hacerse
mayor, y esa situación económica debe consi
derarse seriamente como un factor que motiva
la migración interna. En la vida económica; la
disparidad rural-urbana tiende a hacerse mayor,
debido, en parte, a que la reproducción humana
es mayor, en los sectores rurales que en los
urbanos. El continuo aumento de la población
ha dado como resultado la pesada acumulación
de población excedente en las zonas rurales; La
presión que la población ejerce sobre. la produc
tividad de la tierra es muy grande. Esta 'pre
sión crea una condición propicia para desarrai
gar el excedente humano de las comunidades
rurales e impulsarlo a las zonas de mayores
oportunidades ,económicas. El resultado neto
es un alivio de la presión de la. población en
las zonas rurales.

10. Aouí solamente se hace referencia a unos
pocos trabajos recientes que el autor ha podido
conocer hasta ahora. Tachi, utilizando datos
de la postguerra del Japón, verificó la hipótesis
de que el mecanismo de la migración de la po
blación es un movimiento para lograr una
distribución tal de la, población que, podría
enrasar las disparidades del nivel de vida entre
diferentes zonas s. Sus conclusiones fundamen
tales pueden resumirse en las siguientes: a)
reconoció un importante efecto nivelador de la
corriente migratoria de la población sobre la
distribución regional de la renta, comparando
la curva de Lorenz de la distribución de la

. población hipotética por prefecturas' (la mayor
unidad administrativa del Japón), frente a la
renta real, con la misma curva trazada para la
población verdadera. La población hipotética Se
obtiene en este caso bajo el supuesto dé que 110
existe migración interpreféctural; b), demostró
entonces la existencia dé una notable correla
ción entre la' tasa de crecimiento de la pobla
ción, verdadera, o la tasa de migración neta, de

~ R.~. J. Bogue, 'y K~ C. Za~hariah, "Urbaniéatíon
and ' Migrationin India", bld,a's Urbalt Ffeitwe, R.
Turner, edif.. '(Berkeley;Calif., Univél'sity of :Cali-

.fornia Press; 19(2), pág. 45. :
3 M..Tachi, "Regional íncome disparity and iñternal

l11igration of-populatíon in .Japan", Bcononüc Deuelci»
11tent and 'Cultural Cltmtgé, vol. XII, No. 2 (enero-de
1964), pág. 186; y también "Shotuku no Chiikibunpu
to Konunai ]inkoido", Keizaigak1t Kel',kyrt (1963).,

543

,"



I

~

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965 LA MI<

cultural 4

social-sar
los años
en Escoc
la ciudar
cultural t

ción naci
Escocia
selectivid
decir, que
definida (
mente lo!
logo, el f
cado en J

padres) i
de la re
perfectam
de desan
es probal
peor y t

urbanos i
cional nu
individuo:
de origen

19. R€
la migrac
del 10 po
masculino
1949. Es
aumentare
competen,

20. En
rural-urbr
en los p;
algunas p
selectivida
población

11 R. I1Is
motivation
Milba1Jk M
y 3.

12 Bogue
13D. S.

a recent sn
(1963), pág

8 D. S. Thomas, "Age and economic differences in
interstate migration", POPU1(J.ti01~ lnde«, vol. XXIV,
No. 4 (octubre de 1958), págs. 313 a 324.
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gyokan Ryudosei", Hitotsltbashi R01JSO, vol. LIl No. 3
(1964), págs. 73 al96: R. Minami, "Jinkotoshlshuchu
no Keiko to Hendo", Keizai Kmkyre, vol. XVI, No. 1
(1965)..., . / • h· . , 4 h

10 Bogue y ~acharla , op. cii., pag.: 2 ; T CImas,
o • cit. á. 316.

una correlación positiva entre el nivel de la
actividad económica y las tasas de migración
interestatal neta en los Estados Unidos 8.

16. Un estudio similar ha sido iniciado en
el Japón. Minarni observó una relación más
íntima entre la migración y la actividad econó
mica, después de analizar la relación entre las
tendencias económicas y la migración de la
población agrícola (desde 1920), así como entre
las tendencias económicas y la migración de la
población general (desde 1885) 9.

17. De todos es conocido que la migración
rural-urbana es considerablemente selectiva en
cuanto al sexo y edad, es decir, que son
hombres jóvenes los que se mueven con más
frecuencia. Sin embargo, la composición, por
sexo, de las migraciones se hace más equilibrada
gradualmente una vez que se ha establecido un
tipo de migración. Por lo que se refiere a la
edad, la mayoría de los migrantes pertenece a
los grupos de 15-19 y de 20-24 años. Este
patrón o tipo de edad de los migrantes es
común a todos los países con diferente fondo
socioeconómico y cultural. Se ha encontrado una
ligera diferencia al comparar el patrón de edad
de los Estados U nidos con el del Japón y el de
la India. En los Estados Unidos, la tasa de
migración alcanza un máximo él. la edad de
25-29 años y desciende después gradual y regu
larmente, mientras que el ritmo de declinación
es más agudo después de la edad de 30 años
tanto en la India como en el Japón 10.

18. Otro factor son las características socia
les y económicas de los migrantes. Existe la
evidencia de que el nivel cultural de los mi
grantes es relativamente más elevado que el de
la población de sus comunidades nativas. La
Encuesta Regional sobre la Industria de Cal
cuto, indica que el nivel medio de educación
entre los migrantes es bastante más alto que
el general de la población en los estados de
origen, pero más bajo que el nivel medio de
los residentes urbanos indígenas. Los datos
disponibles sugieren que en la India la gente
alfabeta y culta tiende a migrar a las zonas
urbanas más a menudo que la analfabeta. La
distancia dei recorrido en la migración está
también positivamente asociada con el nivel

. '.

n} = f(w/w~31,,'l!)

14. Kono y su grupo dirigieron un análisis
de regresión múltiple de una variedad de datos
de la migración de postguerra en el Japón para
examinar la relación recíproca entre la migra
ción y los factores demográficos y económicos.
Hallaron que dos factores económicos, la
diferencia interpreícc.nral en el nivel de la
renta y la diíer:..,(ít.: ..:.;. :~lterprefectural en la
proporción de traba; :'~Jr.es no agrícolas en el
empleo total, juegan un papel importante en
la migración 7.

15. Otro tipo de estudio es el enfoque
macroscópico. Algunos estudios han indicado la
existencia de una correlación fuertemente posi
tiva entre las actividades económicas y las tasas
de migración. Por ejemplo, Thomas encontró

log n~ = CO+Cl(t"Uj+w,)+C231j+U

en donde u es la variable de posibilidad que
depende de la distribución de N (016). Poste
riormente, extendió esta ecuación, tomando en
cuenta varios factores que afectan a la migra
ción regional, además de los factores económí
cOSI mediante la fórmula:

544

n~ = f(w,/w,/Y,)

Esta relación se aproxima empíricamente a una
ecuación lineal semilogaritmica, que él llama
"Ecuación de Aplicación de la Población
Activa":

exclusivos, en la migración interna de la
población activa. Legaron a tal conc1usión tras
el examen de la migración interprefectural de
los días de la preguerra y de la postguerra. Su
estudio puede resumirse así: hay una regula
ridad en la migración, cual es que el volumen
de la migración de población activa que sale de
cada prefectura está inversamente correlacio
nado con el nivel de la renta Y J de la prefectura
expedidora, y también que el volumen de la
migración de población activa que entra está
positivamente correlacionado con las tarifas de
salarios Wi de la prefectura receptora. Además,
reconoce que el volumen del -valor de la
migración n/, de la población activa desde la
prefectura j a la prefectura i depende de las
tarifas 'medias de las tarifas de salarios Wj en
las diferentes prefecturas además de la prefec
tura i, que viene expresado por la siguiente
ecuación:

'1 S. Kono y M. Shio, Intm·prefectm'al Migration i1~
Japan, 1956 ami 1961: Migrati01~ Analysis, Bombay,
-Centro de Investigaciones y Formación ~u' Demografía,

lo.
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LA MIGRACION INTERNA

cultural de los que migran. Una investigación
social-sanitaria sobre los jóvenes migrantes de
los años de la postguerra, que se llevó a cabo
en Escocia, indicó, asimismo, que los datos de
la ciudad de Aberdeen mostraban un nivel
cultural mucho más elevado que el de la pobla
ción nacida en la ciudad 11. La Encuesta de
Escocia hace pensar, además, en una fuerte
selectividad profesional de la migración, es
decir, que los grupos que tienen una profesión
definida o una educación elevada son probable
mente los que más migran. De un modo aná
logo, el fondo, o medio ambiente, social (indi
cado en primer lugar por la ocupación de los
padres) influye intensamente sobre la elección
de la residencia. Sin embargo, parece ser
perfectamente posible que en los países en vías
de desarrollo, los que migran a las ciudades
es probable que tengan una situación laboral
peor y una renta menor que los residentes
urbanos indígenas, aun cuando su nivel educa
cional medio sea más elevado que el de los
individuos que quedaron en las comunidades
de origen 12.

19. Recientemente, en Suecia, para estudiar
la migración interna se investigó una muestra
del 10 por ciento de la cohorte de nacimientos
masculinos de 1928 elegida en serie en 1948
1949. Ese estudio indica que los migrantes
aumentaron proporcionalmente con el nivel de
competencia expresado en formas diversas 13.

20. En vista de la intensidad de la migración
rural-urbana en el mundo, y particularmente
en los países en vías de desarrollo, surgen
algunas preguntas. Una de ellas concierne a la
selectividad social de la migración. Si la
población rural joven, física y mentalmente

11 R. IIls1ey, A. Finlayson y B. Thompson, "The
motivation and characteristics of internal migrants",
Milbmlk Memorial Ftmd Qtlarterly, vol. XII, Nos. 2

y ~2 Bogue y Zachariah, op. cit., págs, 48 a 51.
13 D. S. Thomas, "Internal migratíon in Sweden:

a recent study", Populatlow Indes, vol. XXIX, No. 2
(1963), págs. 125 a 129.
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capaz, marcha continuamente a las zonas
urbanas, en las comunidades rurales solamente
deberían quedar los analfabetos, los torpes y
los impedidos e inválidos. El desequilibrio de
la población, cuantitativo y cualitativo, entre las
zonas rural y urbana resultaría desventajoso,
no sólo para el desarrollo regional, sino también
para el de la nación como conjunto.

21. Otra cuestión trata de los cambios en
el tipo de la composición por edades causados
por la fuerte migración rural-urbana: enveje
cimiento de la población en los sectores rurales;
rejuvenecimiento de la población en los sectores
urbanos. Las variaciones en la estructura
demográfica regional que se acaban de mencio
nar afectan a ambos tipos de desarrollo regional,
al económico y al social. La experiencia de los
países occidentales explica suficientemente este
problema.

22. Algunos estudios teóricos sobre el meca
nismo de la migración interna indican que. este
tipo de migración, especialmente la rural
urbana, es un movimiento para ajustar la distri
bución de las oportunidades económicas. Si
esto se verifica, si esto es cierto, podría ser
conveniente una mayor movilidad de la pobla
ción, Sin embargo, el resultado no es tan simple.

23. Con el fin de promover un desarrollo
equilibrado de las comunidades regionales
deberá explorarse' profundamente el compor
tamiento migratorio, que puede acelerar la
polarización urbana en contra o Como alterna
tiva de la rural, lo cual puede hacerse mediante
un amplio plan de expertos y utilizando un
procedimiento multidisciplinal. A este respecto
se pueden exponer unas sugerencias, cuales
son, por ejemplo, la necesidad de conceder más
importancia al análisis microdemográfico y
realizar investigaciones detalladas sobre las
relaciones entre la migración interna y el des
arrollo socioeconómico.' Por último, sería
también útil la discusión internacional acerca
de la recogida y presentación de datos de la
migración interna. •

! .

l.
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Los FACTORES DE LAS MIGRACIONES' ,

5. Los censos realizados hacia 1960 nos
muestran aumentos de la proporción de la
población urbana (definida según los diferentes
criterios adoptados en los diversos países) en
comparación con los últimos censos anteriores:
de 60,2 a 66,5% en Chile, de 53,8 a 62,5~
en Venezuela, de 42,6 a 50,7% en Méjico, de
36,2. a 42,1% en el Brasil, de 35,4·a 47,1%
en Perú. Para Argentina no se conoce aún la
proporción resultante del último censo. .

6. El gigantismo demográfico de las metró
polis es.característico de Iberorriérica, donde. se
encuentran las grandes aglomeraciones urbanas
de Buenos Aires, con 7 millones de habitantes,
de Méjico, con casi 5 millones, de Sao Pauto
y Río de Janeiro, con 4 millones cada una, de
Santiago con 2 millones.y de Caracas, Bogotá
y Montevideo con más de 1 millón cada' una;

7. Algunas circunstancias que concurren
para determinar el éxodo rural tienen relación
con el medio natural. Entre los factores físicos
s~ debe recordar las calamidades climáticas y .
meteorológicas, que hacen penosa la existencia
por los trastornos y riesgos a que se exponen'
las personas y por .la disminución ..de . lq~ .
cosechas; 'las devastaciones de los cultivosy la
gr~~' mortalidad ·.~~1 d. ganadovque -aquellas
origman. .

8. Los factores físicos contribuyen a favo;
recer la .difusión de las enfermedades que.
reducen la'capacidad de trabajo de .aquellos .a
quienes atacan y que, a menudo, acaban por i.

matarlos.
9. Entre las circunstancias de orden social,

es preciso señalar en primer lugar los factores
demográficos.

10. La población de Iberoamérica, aue era de
131 millones en 1920, alcanzará 245"millones,'
en 1965. Este enorme aumento ha sido causado.
por la persistencia, en la mayor parte de los:
países, de las tasas de natalidad elevadas combi
nadas con la reducción de las tasas de mortali
dad, debido al progreso de las ciencias médicas
y de la organizrción sanitaria. En las zonas
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Factores de la migración. del campo a la ciudad en América Latina: Influen- !

cia de las condiciones eeenémíeas y sociales de esos dos medios .

1 Una amplia y variada documentación sobre el tema
del presente informe está expuesta en el volumen sobre
L'urbani.sation en Aniérique Latine (UNESCO, SS61
V9-F), donde están resumidos los textos y las dis
cusiones de las comunicaciones presentadas a un círculo
de estudios en Santiago. Sobre las poblaciones urbanas
en general y sobre las de las diferentes clases de
centros, se encontrarán datos y comentarios en las
monografías de]. C. Elizaga, Formas de Asentamiento
de la población de la América Latina (Santiago,
Centro Latinoamericano de Demografía, 1963), y de
G. Mortara, Características de e$frltctttt"a demogt'ájica
de los países americanos (Wáshington, Unión Pan-
americana, 1962). .

INTRODUCCIÓN

· 1. Una parte creciente de la población de
Iberoamérica se va concentrando en las ciudades.

· Los numerosos inmigrantes que a ellas afluyen
dejan sus ocupaciones en la agricultura: la
ganadería, la explotación de los bosques, la
recolección de los productos naturales, las

· minas, típicas de la economía rural, para ejercer
otras formas de actividad, típicas de la economía
urbana. .

2; En la imposibilidad de tener en cuenta
las diferentes condiciones del medio físico y
del medio social de' los diversos países, nos
limitaremos aquí a presentar una lista de
conjunto de los factores predominantes de la
urbanización 1.

3. La densidad media de la población de
América Latina alcanza solamente 12 habitantes
por kilómetro cuadrado. En varios países,
vastas regiones, en gran parte habitables, no
han sido aún puestas en explotación.. mientras
los emigrantes del campo van a amontonarse en
las ciudades.

4. El grado de urbanización varía mucho
de un país a otro. Según los censos realizados
hacia 1950, los núcleos que tenían más de 2.000
habitantes significaban el 62,5% de la población
total en la Argentina, y el 57,5% en Chile,
mientras que sólo representaban el 21,5% en
la República Dominicana y el 17,3% en

.Honduras. Las proporciones correspondientes
excedían del 40% en Venezuela, en Cuba y en
Méjico, y del 30ro en Panamá, Colombia y el
Brasil. .
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rurales, el crecimiento natural, más rápido, no
ha estado acompañado, por 10 general, por un
desarrollo al menos proporcional de las posi
bilidades de empleo, a consecuencia del atra
sadoy deprimido estado de las actividades
económicas locales. Las necesidades de las
nuevas generaciones, demasiado numerosas,
absorben' los recursos que habrían podido
emplearse para extender y mejorar esas acti
vidades.

11. En la:s ciudades, donde el crecimiento
natural de la población es menos rápido, las
posibilidades de ocupación o de empleo se van
multiplicando y la demanda de trabajo no
encuentra siempre respuesta adecuada en la
oferta local.

12. Entre los factores económicos es preciso
señalar la disminución de la importancia relativa
de las actividades rurales, característica de las
fases recientes de la evolución económica, y,
también, la reducción de la mano de obra
necesaria para el ejercicio de esas actividades,
causada por la mecanización y la electrificación
de la agricultura.

13. El desarrollo de las comunicaciones y de
los transportes han facilitado las migraciones
al reducir la duración y el coste de los viajes.

14. La acción de los factores relativos a la
economía rural es preponderante, frecuente
mente, en la América Latina, donde la agricul
tura atraviesa una fase de depresión. Se ha
podido afirmar, en el informe de un círculo de
estudios patrocinado por las Naciones Unidas,
que,Hla producción de la agricultura y de la
ganadería ha aumentado menos que la población
en el curso de los últimos quince años".

.15. El desarrollo de esas actividades ha
llegado a ser díficil, por diversas circunstancias,
mientras que 'el crecimiento .de la población,
incesante y rápido, exigiría ese desarrollo para
restringir el éxodo rural.

16. En algunos lugares, la colonización de
vastos territorios; todavía despoblados, encuen
tra los obstáculos puestos por las circunstancias
naturales .desfavorables, que no podían ser
rieutralizadas más que por grandes trabajos de
desecación, de aprovisionamiento de a3Ua, de
saneamiento y de roturación. ' . . ,

17.. Eú otros lugares, el mayor obstáculo 'al
progreso de la agricultura y de la gái~: -lería lo
constituye el régimen de la propiedad de la
tierra. En algunas regiones predominan los
latifundios, utilizados solamente'en una medida
muy limitada, sobre todo, a causa de la' inercia
de los propietarios, que prefieren la explotación
tradicional, extensiva y'parcial; a la explotación
moderna, intensiva y total, 10 que exigiría gran-
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des cantidades de capital a utilizar y una alta
capacidad de organización. En otras regiones,
por el contrario, prevalece la pequeña propie
dad, a veces fragmentada, donde la aplicación
de la técnica productiva más' eficaz no es posible
y el pequeño productor está a merced de los
acaparadores de sus productos.

18. El atrasado estado de la técnica agrícola
contribuye a impedir la reducción del éxodo
rural. Los trabajadores ya ocupados son más
que suficientes para la explotación de la tierra
según íos antiguos métodos que, además,
conducen, a menudo, al empobrecimiento del
suelo, al desarbolado y a ~a erosión, restrin
giendo más aún las posibilidades de empleo. La
racionalización y la iritensificación de la agricul
tura harían, posible; al menos en una. primera
fase, el aumento del empleo de mano de obra.
Ese progreso tropieza también con dificultades
causadas por la falta de personal capacitado y
por la falta de capital. Incluso en Méjico, la
redistribución de una immensa extensión de
tierras, efectuada en el curso de medio siglo
de reformas agrarias, no ha sido suficiente para
detener la emigración hacia las ciudades, esti
mulada, además, por el rápido crecimiento
natural de la población.
, 19. Las pequeñas industrias artesanas rura

les sufren la competencia de la gran industria
que restringe sus mercados. Las industrias de
transformación de los productos de la agricul
tura y de la ganadería, antiguamente comple
mentarios de la explotación agrícola, tiendena
concentrarse en unidades más amplias, teniendo
su sede en las zonas urbanas. Las pequeñas
industrias familiares, que ofrecían una ocupación
suplementaria a las mujeres, también están en
decadencia.

20. Un factor muy importante de malestar,
para las' poblaciones de las regiones cuyos
principales productos están destinados sobre
todo a la exportación, consiste en la depresión
de los mercados de esos productos; esta es
debida al sucesivo desarrollo dado a laptoduc
ción local bajo ~l estímulo de una expansión
temporal del mercado, a la competencia con
países de salarios y niveles de vida muy bajos,
a la política proteccionista de los países impor
tadores ya' la' sustitución de los productos
naturales por. productos sintéticos. El excesivo
coste de los servicios intermediarios y los
descuentos .sobre los precios percibidos por los
exportadores, a los que han tenido que recurrir
.algunos gobiernos para financiar la defensa del
mercado; han .agravado las consecuencias de la
baja para los productores, que, por otra parte,
se resienten de los elevados precios de los
product9s industriales, hn ortados.
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28. El grado de modernización de la vida
urbana no puede medirse según la proporción
de habitantes ocupados en la industria, que no
refleja ni siquiera el grado de industrialización.
En efecto, varias entre las nuevas actividades
características de la ciudad de hoy no están
clasificadas por los censos en la rama industrial,
sino en la de servicios de confección, de conser
vación ~T de reparación, de comunicación y
transporte o en la de comercio. Por otro lado,
la sustitución de la industria artesana por la
gran industria, disminuye notablemente el
empleo de la mano de obra requerida para cada
tarea determinada; y el progreso tecnológico,
del cual la automación es la última palabra,
tiende a reducir aún más ese empleo. EJ
preciso señalar a este respecto que, en nuestros
días, las nuevas industrias intentan adoptar,
desde el principio, los medios y los procedi
mientos más perfeccionados.

29. La industrialización es, frecuentemente,
gradual. Por ejemplo, después de haber comen
zado por importar automóviles completos y
piezas de recambio, se pasa a la importación
de partes para el montaje, luego, a. la fabrica
ción de las más sencillas de esas partes, y,
únicamente más tarde, a la fabricación del auto
móvil completo. Así, en una primera etapa, se
desarrollan sobre todo actividades comerciales
y, luego, por grados, servicios de conservación
y de reparación, talleres de montaje y fábricas.

30. Las ciudades también tienen la función
de centros de distribución de productos y de
servicios a las zonas rurales y los órganos que
la ejercen crecen con la población y el consumo.

31. La urbanización está favorecida, en la
mayor parte de los países iberoamericanos, por
la gran desigualdad de la distribución de las
rentas. Una minoría rica y perezosa busca en
la ciudad, y sobre todo en la metrópoli, el
confort y los goces de la vida, contribuyendo
ampliamente a la demanda de bienes y servicios.

32. La oferta de servicios personales esen
ciales, que el trabajador de la ciudad considera
como demasiado humilde, demasiado penosos
o demasiado, restrictivos de la libertad personal,
sería con frecuencia insuficiente en las ciudades
sin la inmigración del campo. Los salarios
nominales que se pueden ganar en esos servicios
parecen relativamente elevados al trabajador
rural, que no tiene idea del coste de la vida en
la ciudad; pero los salarios reales correspon
dientes son bajos, de manera que la mayor parte
de los inmigrados se vea reducidos a vivir muy
pobremente. l'

33. La miseria de las poblaciones rurales
viene a ser a m~nudo más dura por la insufi..

27. En Iberoamérica, como en otras partes,
el aumento de la población, de la producción
industrial y del comercio, y la creciente inter
vención del Estado en el terreno económico
han estado acompañadas por una larga expan
sión de los órganos administrativos y por la

·multiplicación de la burocracia civil, militar, '
· autárquica y sindical en provecho, sobre todo,
de la población urbana. El progreso de la orga-

·nización escolar ha sido favorecido igualmente
·en, especial en las ciudades. /,'

21. La depresión de los mercados de los
'productos agrícolas ha contribuido a desviar el
capital nacional y extranjero de todo empleo que
tienda a extender la colonización o a mejorar
la técnica productiva.

22. La acción de los factores relativos a la
economía urbana es también intensa y multi
forme.

23. Las innovaciones tecnológicas que han
transformado la manera de vivir de las pobla
ciones urbanas - el automóvil, las aplicaciones
de la electricidad a las tareas domésticas, el
teléfono, la radio, el cine, la televisión, etc.,
han dado lugar a numerosas actividades que
.tienden a la utilización, la conservación, la repa
ración, la distribución, y, a veces, a la
fabricación de esos medios de trabajo y de
distracción. Esas actividades son ejercidas
ampliamente en muchas de las ciudades ibero
americanas.

24. En' diversos países, las industrias pro
ductorasde bienes de consumo proveen ya a
la mayor parte de las necesidades locales y las
industrias de los bienes de producción han
comenzado a desarrollarse; las primeras, sobre
todo, se asientan preferentemente en las zonas
urbanas.' En algunas ciudades, la industrializa
ción está bastante avanzada; en muchas otras,
aún está en su fase inicial, pero tiende a acele-

, rarse. El desarrollo de las construcciones, aunque
,frecuentemente insuficiente a ,1as necesidades, ha
tenido como efecto la extensión de las industrias
productoras de los materiales y de los instru

,,. mentas que aquellas requieren.

25. El capital extranjero invertido en los
países iberoamericanos, se han destinado, en
gran parte, a la instalación, a la explotación y
al desarrollo de los servicios de utilidad pública
y de empresas industriales, comerciales y ban
carias, localizadas en las ciudades y que sirven
principalmente a los habitantes de éstas.

26. El desarrollo de las comunicaciones y
de los nuevos medios de transporte ha tenido
repercusiones particularmente intensas sobre
la economía urbana.
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ciencia, o incluso por la falta total, de los
servicios sanitarios, de instrucción, de policía
y de justicia. Esta insuficiencia nos recuerda
los factores políticos y administrativos del
éxodo rural: las necesidades de los habitantes
del campo son a menudo ignoradas o descui
dadas por la administración pública.

34. La protección de la salud no se extiende
a muchas zonas rurales, que no tienen médico
ni farmacia; los hospitales únicamente se en
cuentran en núcleos ,de cierta importancia. La
lucha contra las enfermedades endémicas, allí
donde se ha emprendido, es llevada a cabo con
la ayuda de medios insuficientes y sin conti
nuidad, salvo algunas honrosas excepciones.

35. La organización de la instrucción prima
ria es inadecuada a las necesidades, en la mayor
parte de los países, y las zonas rurales no
tienen escuelas secundarias. La educación que
en ellas se puede adquirir está limitada a los
rudimentos de la cultura general y no vale para
preparar el alumno para el ejercicio de las
actividades rurales.

36. La tutela de los derechos civiles y polí
ticos no es siempre suficiente. En ciertos
lugares, la acción de la policía, y a veces de la
justicia, no es insensible a la influencia de las
personas o de los grupos que dominan la
política y la economía locales.

37. En los latifundios de algunas regiones,
aún perviven regímenes semifeudales que enca
denan al campesino a la propiedad y le obligan
a prestar gratuitamente ciertos servicios al
propietario y le mantienen para la satisfacción
de sus necesidades, en una dependencia multi
forme que le inspira la voluntad de emigrar, al
menos sus hijos, de esa semiesclavitud.

38. La acción de las instituciones de asisten
cia y de previsión social es rara y débil en el
campo.

39. La administración pública, inerte en la
mayor parte de los casos frente a la urgencia
de la reforma agraria, también es perezosa ante
la necesidad de proveer de la infraestructura
indispensable para la extensión y para la inten
sificación de las actividades económicas rurales
y para la elevación del nivel de vida.

40. Los factores culturales también contri
buyen a determinar las migraciones del campo
hacia la ciudad, adonde se dirigen los jóvenes
que aspiran a proseguir su educación. En el
curso de los estudios secundarios y superiores,
aquellos aprenden frecuentemente nociones que
les encaminan más hacia las profesiones urba
nas que hacia las actividades rurales, y la mayor
parte no vuelven al campo. Se ha observado,
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incluso en el caso de padres pobres e ignorantes,
la fuerte aspiración a ver a sus hijos elevarse
socialmente por la educación, en un medio más
propicio a ese progreso.

41. Otros inmigrantes son atraídos hacia la
ciudad por las impresiones sobre las posibili
dades de educación y de distracción que aquella
ofrece, recibidas a través de periódicos y revistas
y por la radio y la televisión, ya accesible en
muchas zonas rurales, especialmente en la
proximidad de las ciudades.

42. Todas las circunstancias consideradas
hasta aquí actúan sobre el alma humana, pero
hay otras que se pueden designar más especí
ficamente como factores psicológicos del éxodo
rural.

43. Uno de esos factores está constituido por
las informaciones y las ilusiones de los campe
sinos sobre las posibilidades de trabajo y de
ganancia en las ocupaciones urbanas, sobre el
menor esfuerzo que ellas implican y sobre la
facilidad de paso de una a otra. La atracción
ejercida por ciertas diversiones ofrecidas por
la ciudad juega también un determinado, papel.

44. La intolerancia y el menosprecio del
trabajo agrícola, suscitados, sobre todo en el
caso de los jóvenes, por la vida rural despro
vista de todo confort, también contribuyen a
reforzar la atracción del espejismo de la vida
urbana.

- 45. Cualquiera que haya sido el factor inicial
de una corriente migratoria del campo hacia la
ciudad, la imitación y la inercia (en el sentido
físico de la palabra) tienden a alimentarla y a
hacerla continua.

46. La imitación está suscitada por la fre
cuencia de las salidae y la rareza de los retornos:
muchos de los que quedan son llevados a pensar
que ellos también podrán encontrar una mejor
suerte donde tantos otros - así lo creen ellos 
la han encontrado. A menudo, la psicología del
emigrante es aún más simple: es la de los
corderos de Panurgo. Y en algunos casos,
cuando una calamidad natural o una crisis
económica hacen más miserable y precaria la
existencia, la emigración llega a ser una huída
en masa.

47. La inercia se manifiesta por la continua
ción de la emigración aun cuando las condi
ciones que la desencadenaron no subsistan ya:
fenómeno que se verifica bastante a menudo.

48. El interesado celo de los rec1utadores
o contratistas de mano de obra y la propaganda
de las empresas de transporte contribuyen a
persuadir a los aspirantes a la marcha.

j'
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CONCLUSIÓN

49•. En el precedente análisis se ha intentado
distinguir y clasificar los principales factores de
la emigración de las zonas rurales hacia las
zonas urbanas. Pero esta discriminación, útil
y necesaria para el estudio de la acción de esos
factores, no existe en la realidad, donde, 10
más frecuente, varios de entre ellos actúan

.simultáneamente o sucesivamente.

50. La decisión de dejar el campo por la

ciudad, de la misma manera que tantas otras
resoluciones humanas, es, en la mayor parte de
los casos, el resultado de la convergencia de
diversos motivos que el mismo sujeto no sabría
clasificar según su importancia aun cuando
llegase a distinguirlos.

51. En Iberoarnérica, la influencia de los
factores económicos, suscitada o estimulada en
general por la acción de factores demográficos,
es predominante, pero raramente 'es ella la
única que. actúa.

"
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Relación entre la migración de la población y la convergencia e étnica
en las 'condiciones actuales de la Unión Soviétiea. ' . ,

V. l. ·PEREVEDENTSBV

1. En el desarrollo étnico de los pueblos de
la Unión Soviética' en el periodo postrevolu
cíonario son características dos direcciones: (t)
consolidación de la nación y de las nacionali
dades; y b) acercamiento étnico de la nación y
de los grupos nacionales que adquiere grandí
simas dimensiones y significación. En el acer
camiento étnico de los pueblos de la URSS un
papel esencial juegan los procesos migratorios..
En este informe se hace el ensayo de observar
la relación mutua del acercamiento étnico de
los pueblos y la migración de la población, con
todo, las conclusiones de las informaciones se
fundan principalmente en los materiales del
censo de la población.

2. Son características de la URSS las
grandes dimensiones de la' migración de' la
población relacionadas con el rápido desarrollo
de la economía nacional del país. La migración
en gran escala de la población se ve. por los
siguientes ejemplos. En e el periodo entre los
censos de 1926 y 1939 la cifra de la población
urbana de la URSS aumentó en 29,8 millones
de personas. De este incremento 18l millones
de personas o el 62,8% 10 componía la afluencia
a la: ciudad de la población de lugares rurales.
En los años 1939-1959 de' los pueblos a las
ciudades marcharon según cálculos aproximados
de 24 a 25 millones de personas, que componían
aproximadamente el.62% de.! aumento. total de
la cifra de la población urbana. Durante 1926
a 1959 junto al incremento de la cifra de la
población de la RSFSR en su conjuntoen el
27%, la cifra de la población en 8 de sus
circunscripciones administrativas (zonas, RS
SA) creció más del triple, en 7 del doble al
triple, en ese tiempo en 22 circunscripciones la
cifra de población disminuyó, en 8, en más del
25% en cada una. Semejante distribución en
esencia creó una completamente nueva distri
bución de la población concordante con ,las
necesidades de la sociedad. La migración de la
población en época soviética es principalmente
la migración de la población rural a la ciudad,
a diferencia de los desplazamientos agrarios que
han predominado en el tiempo prerrevolueio
nario. Las dimensiones de la redistribución de

la población del campo a la; ciudad en los
últimos años para el,:país'en su conjunto constó
aproximadamente de 3/4 del crecimiento natu
ral de la población rural. Es característico, e

"importante también desde el punto de vista
etnográfico, la particularidad de que en la
migración actual participan gentes jóvenes en
edades aptas para el trabajo (16-35 años).

3. Los procesos del acercamiento étnico de
los pueblos se manifiestan en diversas formas
y se expresan con muchos índices. Uno de los
índices más importantes de este acercamiento,
es a nuestro parecer, la fracción de personas
que consideran lengua materna, no la lengua
de su propia nacionalidad. En las circunstan-

, cias -delaURSS semejante lengua lo es, pre
ferentemente, la rusa, que ha sido lengua de
relación entre todos los pueblos del país plu
rinacional. Según datos del censo del año 1959
de 94,7 millones de población no rusa del país,
reconocían como lengua materna la lengua
rusa 10,2 millones, es, decir, una de cada diez
personas. ' Todavía más importante' es 'que l~

mayoría aplastante de. la población adulta; no
rusa del país (especialmenteciudadanos) do
mina corrientemente la lengua rusa en" calidad
de segunda.

4.. En la migración de la población' partici
pan representantes de todos los pueblos de la
URSS,pero su participación en ella no es
igual, 'a.' causa de la influencia" principalmente,
de fa:doresctnicos. ,,' El grado de influencia en
la migración de factores étnicos puede ponerse
de manifiesto parcialmente mediante la com
paración de la intensidad del acomodamiento
en determinada región de los representantes
de las diversas nacionalidades, que han salido
de una región. Como ejemplo se indican los
resultados del cálculo de la, intensidad relativa
de la migración de la población de diversas
nacionalidades a las ciudades de la región de
Novosibirsk (cuadro 1). El cálculo está efec
tuado según los materiales del censo de pobla
ción del año 1959. El procedimiento de cálculo
para la columna del extremo derecho fue el
siguiente. Entre los emigrados desde Ucrania

.... ' "'r
t

I ......
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a las ciudades de la región' de Novosibirsk la con los rusos, de la migración de los ucrania
fracción de los ucranianos se componía del nos, como (31 :77): (65 :17)==0,11, o el 11%.
31%y la de los rusos del 65%. Según el censo A base de la tabla se puede sacar la conclusión
de población del año 1959 la fracción de ucra- de que la intensidad relativa de la migración
nianos en todas las poblaciones de Ucrania se de la población aborigen de las repúblicas de
componía del 77%, y la de los rusos el 17%. la Unión en las regiones con población rusa
Por consiguiente, la intensidad de la migra- predominante es más elevada que la de aque
ción de los ucranianos se puede expresar en lla población más próxima en lengua, vida y
vista de la relación 31: 77, y la de los rusos cultura con la lengua, vida y cultura de los
en 65 :17, la intensidad relativa, en relación rusos.

Cuadro 1. Fracción de rusos y de aborígenes de las principales
nacionalidades 'por regiones de sallda entre los trasladados a las
ciudades de la Región de Novosibirsk, y diferencias en la
intensidad de la migración

5. Este mismo cuadro se puede observar agricultura en la cual hay una elevada fracción
entre los pueblos aborígenes de las repúblicas de representantes de las nacionalidades abo
autónomas de la RSFSR. Después de los ru- rígenes.
sos la máxima actividad de desplazamiento a 6. Bien subsiste la relación formada entre
Siberia la constituye la población aborigen de la intensidad relativa de la migración de la
las repúblicas de la Región del Valga, espe- población y la fracción de personas que con
cialmente la .mordvina, 10 que se explica por la sideran como lengua materna la de su nacio
importante semejanza étnica de los pueblos de nalidad. El cuadro 2 que se cita más abajo
la Región del Valga con los rusos como resul- revela que los pueblos que poseen un gran
tado de una convivencia plurisecular y común porcentaje de migración (véase el cuadro 1)
con ellos, y también por una constante libera- poseen un porcentaje menor de personas con
ción en esta región de mano de obra de la lengua materna de su propia nacionalidad.

Cuadre 2. Porcentaje de personas que consideran lengua materna la
de su nacionalidad entre los pueblos principales de las repúblicas
de l~ Unión (año 1959)
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Urbana

Población

65 11
36 15
65 5
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78 4
82 3

31
54
28
1
2
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Porcentaie en la
corriente migratoria

Aborígenes de
lIad,malidades Rusos
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Ucranianos. 87,7
Bielorrusos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 84,2
Usbekos '....•.... ; . . . . 98,4
Kasajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,4
Georgianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,6
Azerbaidjanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,6
Lituanos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 97,8
Moldavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,2
Letones , '" 95,1
Kirguises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,7
Tadsicos , . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . 98,1
Armenios ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,9
Tuc6manos....................... 98,9
Estonianos ; '. . . . . . . . . . 95,2

Pueblos Urbana:yrural

Región de salida

RSS ucraniana .,"', .. ,.,.".,
RSS bielorrusa .,., .. ', ,',.
Trafiscaucasia .,.,., ... ", ,
Asia 'Central ., ... , .. ,',.,'".,'
RSS de Kazadstán ., ,".
Región del Báltico .. , ,.
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Al mismo tiempo esta habla elocuentemente
acerca de que los procesos de acercamiento
étnico de los pueblos ocurren en las ciudades
de manera infinitamente más activa que en los
lugares rurales.

7. La migración de la población en la
mayoría de los casos aumenta la fracción de
la población no rusa en las regiones con pre
dominio de los rusos y la fracción de la pobla
ción rusa en las repúblicas nacionales. El pri
mer proceso está reflejado clarísimamente ~n

las regiones de las grandes nuevas construc
ciones, donde rápidamente crecen grandes co
lonias, frecuentemente casi "en lugar deshabi
tado" y también en las regiones de explota
ción masiva de tierras sin cultivar. Así, en la
construcción de la Estación Hidroeléctrica de
Bratsk (Región de Irkuts), entre 35,5 millares
de trabajadores de la construcción en el año
1962 eran: rusos, 70,3 por 199; ucranianos,
13,3%; bielorrusos, 7,3 por 100; tárteros
1,4% ; chuvashes, 1,4% ; mordvinos, 1,4%; bu
riatos, 0,8%; bastishes, 0,8%; representantes
de los pueblos de las repúblicas del Báltico
0,7%, etc. Para comparación indicamos que
en la población urbana de toda la región de
Irkuts en el año 1959 los rusos componían el
86,50/0; los ucranianos únicamente el 4,9%,
los bielorrusos solamente el 1,2%. En los tiem
pos actuales en muchos sovjoses de la zona
virgen de la RSS kasja, donde como resul
tado de los amistosos esfuerzos de los pueblos
de la Unión Soviética se explotan muchos mi
llares de hectáreas de tierras no cultivadas,
viven mezclados representantes de 15-25 na
cionalidades.

8. Por otra parte, en la mayoría de las re
públicas nacionales autónomas y de la Unión
se incrementaron sustancialmente las fracciones
de los rusos. Según datos de los censos de los
años 1939 y 1959, el peso específico de la
fracción de los rusos en la población, por
ejemplo, de la RSS usbeca aumentó en veinte
años del 11,7% al 13,5%; en la RSS kirguís
del 20,8% a 30,2%, Y en la RSS tadsica, del
9,1 al 13,3%. Puesto que, además de los rusos,
a esta república ha llegado población también
de otras nacionalidades, entonces la fracción
de la población aborigen en cada república, a
pesar del importante crecimiento natural, dis
minuyó. Así, la cifra de los usbecos en la RSS
usbeca en el año 1959, en relación con el año
1939, creció en el 23%, y su importancia rela
tiva en toda la población de la república dis
minuyó del 65 al 62%, la cifra de los tadsicos
en la RSS tadsica creció en el 19% y su im
portancia relativa disminuyó del 60 al 53%;
la cifra de los kirguises en la RSS kirguis ere-

5SS
CIO en el 11% y su importancia relativa dis
minuyó del 52 al 41%' La corriente de pobla
ción a la república del Asia Central y otras
regiones orientales del país en el indicado
periodo se relacionó fundamentalmente con la
transferencia, en los años de la segunda guerra
mundial, de las regiones centrales a las orien
tales, de muchas empresas industriales, y tam
bién con el desarrollo en ellas, en los años de
la posguerra, de nueva construcción' y explo
tación de tierras incultas.

9. Los datos estadísticos sobre la modifica
ción de la cifra y de laestructura nacional de
la población de los diversos lugares durante
determinado periodo no siempre pueden re
flejar en plena medida la redistribución te
rritorial real de la población de las diversas
nacionalidades. La causa de todo esto son los
procesos de asimilación. Así, en el análisis
fundamental de la migración de la población
a Siberia, durante un prolongado periodo po
dría esperarse que en la población siberiana
desde los tiempos de 1926 debería haber cre
cido fuertemente la fracción de los bielorrusos
y de los pueblos de la Región del Volga. En
realidad esto no ha sido así. De hecho la com
posición nacional de la población de Siberia
se ha modificado de la manera siguiente (cua
dro 3).

Cuadro 3. Composición étnica de la población de
Siberia en los años 1926 y 1959

Porcentoie en la poblat;i6n
de Siberia

Pueblos Añó lD26 Alfo lDSD

Rusos. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,5 83,7
Ucranianos.................. 8,3 3,9
Bielorrusos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 0,7
Pueblos de la Reg. del Valga". . 2,8 2,8
Pueblos de la Reg, del Báltico b • 0,7 0,6
Pueblos de Siberia c. • • • • • .. • • • 6,2 3,6
Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 4,7

TOTAL 100,0 100,0

a Bashkires, mordvinos, maríes, tártaros, udmurtes,
chuvashes,

b Lituanos, letones, estonianos.
e Buriatos, yacutos, altais, [akasos y pequeños pue

blos de Siberia.

De esta manera la fracción de bielorrusos en
la población de Siberia ha disminuido en cinco
veces; la de los ucranianos en más del doble.
Esto, que es 10 que fundamentalmentecons
tituye el resultado de los procesos de asimila
ción, se puede mostrar en el ejemplo de la
población de Kulunda, de la amplia región de.
Siberia, que había estado habitada en su tíem-

"



Cuadro 4. Distribución de los biios por la nacionalidad y la lengua
materna en familias mixtas ruso-ucranianas

a La primera letra significa la pertenencia a la nacionalidad, la segunda
la lengua materna (r =ruso, u =ucraniano).
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1 En };
según la

materiales primarios del censo de población
del año 1959, para Karasika, entre la pobla
ción de la cual en ese momento los 'ucranianos
componían el 17%, hemos establecido que
entre los ucranianos en relación matrimonial
de nacionalidad mixta (predominantemente
con los rusos) se encuentra significativamente
con mayor frecuencia, que 10B de una misma
nacionalidad. Una abrumadora mayoría' de los
hijos de los matrimonios entre rusos yucra
nianos . se 'consideran rusos.' La .dependencia
de la nacionalidad y de la lengua materna de
los hijos, de la nacionalidad y de la lengua
materna de los progenitores se ve en el cuadro 4.

de las nacionalidades en las ciudades de cada
región, en los pueblos constituyen una mino
ría insignificante. Y, cuanto más pequeña es
la fracción de gentes de una nacionalidad dada
entre los habitantes de cualquier centro de
población, tanto más rápidamente, mantenien
do. inalteradas las restantes condiciones; se
pierden los -rasgos étnicos fundamentales de
su nacionalidad. Esto bien. se ve por los ma
terialesdel censo de población del año 1926.
Así, en la región administrativa de Slavgo
rogsk de la zona de Siberia, en' cuya población
los ucranianos numéricamente eran cuatro
veces mayores que los rusos, la lengua de sil
nacionalidad la consideraban como materna el
95% de los ucranianos, y en la vecina región
de Bolehinsj, donde 19s ucranianos eran cua
tro veces menos 'que los rusos, solamente .el
36%. El acercamiento y la fusión de los ucra
nianos y de los bielorrusos con los rusos .10
aligera, ciertamente, la tradicional. afinidad de
las culturas de los pueblos eslavos. No .obs
tante, también entre los otros pueblos sucede
este mismo proceso, aun9,ue tambiéna ritrn~s
menos rápidos. / .

. , 13., El .pted9~i~io,entre los,.trasladad.os ,d~
Jovenes S111 ~~íl1lhaí .conduce .a una elevada
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Nacionalidad y lengua

De los
Progenitores De los hijos (cn porcentajc)

Del padre De la madre rr ur U1l

r r a uu .................. 100 r
U r r r .................. 97 3 ¡r r uu • o· •• o· ••••••••••••• 82 15 3
uu rr .................. 88 7 5
U r U r .. l·· ............. 49 51
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po predominantemente por los ucranianos. To
davía en el año 1926 cuando la 'asimilación de
los ucranianos de Kulunda había ido ya lejos,
en la circunscripción de Slavgorodsk los ucra
nianos componían aproximadamente la mitad
de toda la población, y en algunas regiones
administrativas de esta' circunscripción, más
de la mitad. En el año 1959 únicamente en
algunas regiones administrativas la fracción de
los 'ueranianos alcanzaba de un cuarto a un
quinto de la población total.

10. Una de las "fuerzas motrices" de asi
milación la constituyen los matrimonios mixtos
por razón de nacionalidad.' Elaborando los

En buena parte de los casos, tratándose de es
posos ucranianos, que consideran corno lengua
materna la ucraniana, los hijos se consideran
ucranianos con lengua materna rusa y tam
bién rusos con lengua materna rusa. Hay
también casos en que los hijos, se consideran
rusos, tratándose de progenitores, de diversas
nacionalidades, ninguno de los cuales se con
sidera ruso. Estos mismos procesos suceden
en el campo, aunque no tan fuertemente,

11. La asimilación actual de' la población
en. la URSS es un proceso perfectamente na
tural y regular-. La liquidación de las,clases y
de los antagonismos relacionados con ellas ha
conducido a un' acercamiento natural bajo
todos los aspectos de los representantes de los
diversos pueblos que viven codo a codo uno
con otro en un territorio. La asimilación na
tural contemporánea es el resultado y una de
las manifestaciones de este acercamiento.

12. La migración de .la población juega en
los. procesos de asimilación un papel de 'primer
grado, Los desplazados frecuentemente .. son
admitidos enun medio étnico que se •diferencia
fuertemente' del de los lugares de procedencia.
Habitualmente representantes deJá mayoría
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fracción de matrimonios mixtos por razón de
nacionalidad, que favorece el acercamiento y
la fusión de determinados pueblos. Así, en la
ya antes citada ciudad Brats, según los datos
de la oficina ZAGS municipal, la fracción de
nacidos de matrimonios mixtos por razón de
nacionalidad era: en el año 1960 el 21%, en
1961 el 20%, en 1962 el 23% (junto con la
fracción de población no rusa entre los adul
tos de aproximadamente el 30%. En la capital
de la RSS de los kirguises, Frunz, de cada
cuatro matrimonios en el año 1964 uno era
mixto por razón de nacionalidad. Estos ejem
plos indiscutiblemente son también caracterís
ticos para otros lugares.

sss
14. Como expresión general de la enorme

influencia de la migración en los procesos étni
cos puede servir la elevada disminución de la
fracción de personas que consideran como len
gua materna la lengua de su propia nacionali
dad, entre los que viven más allá de los límites
del territorio de población básica de los pue
blos dados (cuadro 5), en relación con f'n
fracción en todo el pueblo dado (cuadro 2).
Así entre los ucranianos estas fracciones se
componían del 51% y del 88%, entre los
bielorrusos del 42 y del 84%, etc. Particular
mente fuerte es la pérdida de los rasgos étni
cos fundamentales entre los desplazados a. la
ciudad.

· '

Cuadro 5. Porcentaje de personas que consideran como lengua materna
la lengua de su propia nacionalidad, entre los representantes de
los pueblos básicos de las repúblicas de la Unión, que habitan en
el exterior de los confines de su república (año,1959)

I Pueblos Urbana 'Yrural

Ucranianos , . . . . . . . . . . . 51,2
Bielorrusos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,9
Usbecos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 97,4
Kasajos , . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 95,6
Georgianos , . . . . . . . 73,4
Azerbaidjanos , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,2
Lituanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,3
Moldavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,:7
Letones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,2
Kirguíses , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 92,3
Tadsicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,6
Armenios , . 78,1
Turc6manos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,0
Estonianos. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .56,6

Poblaci61J

Urbana

45,9
37,7 .
94,9
91,6
68,3
87,0
75,0
57,7
43,7
89,6
92,7
69,3
81,6
43,2

Ruralj

57,8
49,8
98,5
96,8
86,3
98,1
86,4
87,2
66,0
92,5
95,1
92,5
93,8
69,5
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De esta manera, si las peculiaridades étnicas
influyen en la migración de la población, tam
bién los procesos migratorios, a su vez, ejercen
influencia estimulante de manera no menos
fuerte en el acercamiento étnico de los pueblos
y el paso de determinada parte de los repre
sentantes de unos pueblos, y especialmente de
sus descendientes, a los efectivos de otros pue
blos. Naturalmente entre las personas que'con
sideran lengua materna no la de su nacíonali
dad, los hijos se relacionarán más frecuente
mente con los de otra nacionalidad (preferen
temente con aquellos cuya lengua toman) que
entre aquellas personas que han conservado la
lengua de su nacionalidad en calidad de ma
terna) 1.

1 En la URSS la pertenencia nacional se determina
según la conciencianacional.

15. Aunque. el grado de asimilación lin
güística entre los diversos pueblos difiere in
tensamente, -la dirección de los procesos, en
tanto que sobre ellos se puede juzgar PQr los
materiales del censo, en la mayoría aplastante
de los pueblos es idéntica, y el reforzamiento
de la asimilación la refleja muy nítidamente.
En la mayoría de los pueblos básicos de las
repúblicas nacionales de la Unión, en relación
con esto en un pasado no lejano ocurrió Un
salto considerable. Acerca de esto se puede
juzgar por el intenso aumento, según los datos
del censo del año 1959, de la fracción de las
personas cuya lengua materna no es la de su
propia nacionalidad en el grupo de edad de
10-19 años en relación con el grupo de edad
de. 25...29 años (es decir, los que han nacido
en-los años. 1939...1948 en relación con los que
han nacido en los años 1929-1933). Esto se
ve por el cuadro 6.

...
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Cuadro 6. Fracción de personas que han considerado como lengua

materna no la de su propia nacionalidad, entre los que han vivido
en lugares de alojamiento creado en el año 1959 (en porcentaje)
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giones de alojamiento básico de mordvinos. Du
rante ese mismo tiempo la cifra de población
de otros pueblos de la Región del Volga cre
ció. Entre todos los pueblos de las repúblicas
de la Región del Volga el mordvino se distingue
por la dispersión de los alojamientos; es tam
bién elevadísimala fracción de los mordvinos que
habita en las nuevas regiones de alojamiento,
predominantemente en las regiones del Ural,
Siberia y Extremo Oriente. Gran parte de 10R

mordvinos que han marchado más allá de los
confines de su república habitan predominan
temente en las ciudades. En relación con esto,
la fracción de personas que consideran como
lengua materna la de su propia nacionalidad,
entre la juventud mordvina de las ciudades es
muy baja. Según el Censo del año 1959, para
la RSFSR en el grupo de edad de 0-9 años
se componía del 38% y en el grupo de 10-19
años del 41%. Una fracción importante de los
hijos de mordvino se cuenta entre otras naciona
lidades, sobre todo con las rusas. Considerán
dose, con todo fundamento, que el mordvino
aventaja a otros pueblos de la Unión Sovié
tica en el acercamiento y fusión relativos con
otros pueblos del país.

17. El acercamiento étnico de los pueblos
de la URSS, uno de los más importantes fac
tores de los cuales se compone la migración
de la población, ejerce una influencia extra
ordinariamente positiva en todos los aspectos
de la vida socioeconómica del país. En parti
cular, aumenta las posibilidades de una redis
tribución territorial en todas direcciones de
los recursos laborales del país, favorece el enri
quecimiento mutuo cultural de los pueblos, una
más rápida extinción de los vestigios de la
vida antigua entre los pueblos anteriormente
retrasados, etc. /

18. Todos lps datos objetivos dan testimo
nio acerca de que los procesos del acercamiento

PoblaciÓn urbana
'JI rllral Población llrblwa

Nacionalidad
25-34 IO-I{) 25-34 IO-I{)
aflos afias aflos afias

Usbecos ..................... 1,3 2,0 2,3 4,3
Kasajos ..................... 1,0 2,5 1,7 1,4
Georgianos. . . ............... 0,3 0,8 0,6 2,0
Azerbaidjanos •.•.•.......... 1,4 2,7 1,4 i:,9
Kírguíses , . •..•.. : .......... 1,1 1,8 1,0 3,.3
Tadsicos .................... 1,6 2,3 2,3 4,6
Armenios ..•........... " '" 6,8 10,7 9,9 17,9
Turcómanos .•............... 0,2 1,0 0,7 .~,7

Entre los pueblos básicos enumerados en la
tabla de las repúblicas nacionales de la Unión,
el salto mencionado sucedió en los años 40-50.
Entre los letones y los estonianos sucedió más
tarde, en los años cincuenta.'

Aunque, en medida conocida, este salto está
relacionado con el conocimiento más íntimo
de la lengua y de la cultura rusas de la gene
ración de los progenitores del grupo de pobla
eión en las edades de 10-19 años, es decir,
personas que han nacido en los años 1910
1920, no obstante su causa principal fue, evi
dentemente, el enorme incremento del nivel de
la instrucción y de la cultura general de la
población de los c:onfines nacionales anterior
mente retrasados. Influyeron también las dis
locaciones en la distribución de la población
(la corriente de la población agrícola nacional
a la ciudad) que estuvo indisolublemente rela
cionada con la elevación económica de las
repúblicas nacionales. Así durante los años
1939-1959 la fracción de personas que poseen
una instrucción media y superior, incluso la
media no terminada, se aumentó, en el cálculo
para 1.000 personas: entre los usbecos en 14
veces; entre los tadsicos y los turcómanos en
17 veces, entre los kirguises en 22 veces (para
toda la población de la URSS y entre los rusos
en 3,4 veces).

16. En los relativamente numerosos pue
blos de la URSS, que poseen su propio go
bierno nacional bajo el aspecto de república
autónoma, los procesos de asimilación pueden
ilustrarse con el ejemplo de los mordvinos. En
el año 1959 los mordvinos se cifraban en 1.285
millares de seres humanos; además, figuraba
en el número de unos pocos pueblos de la
URSS cuya cifra había disminuido después
del censo de 1939 (en el 12%). Esto sucedió
a pesar de las elevadas tasas generales del cre
cimiento natural de la poblacíónzíe las re-
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étnico de la nación serán rápidamente refor
zados y profundizados. Acerca de esto hablan,
ante todo, las siguientes circunstancias:

1) Existe un mayor acercamiento étnico de
los habitantes de las ciudades que de los pue
blos y un aumento más rápido de la fracción
de la población urbana;

2) Una manifestación desigualmente más
fuerte de las causas del acercamiento étnico
entre los jóvenes que entre las personas de
edades mayores;
.3) Un incremento más rápido del nivel

cultural general de todos los pueblos del país
y un conocimiento mejor por la juventud de
la lengua internacional de la generalidad de la
URSS -la rusa - todavía más en las escue
las;

4) Un aumento más rápido de los recursos
laborales en la mayoría de las repúblicas na
cionales y posibilidades más significativas de
liberación de la mano de obra de la agricultura
como resultado de la mecanización ulterior e
incremento de la productividad del trabajo en
la agricultura y la racionalización económica
de la redistribución de parte de estos recursos
en las regiones del país que eliminan la insu
ficiencia de los recursos laborales.

19. El acercamiento étnico de los pueblos
favorecerá la redistribución territorial de los
representantes de las diversas nacionalidades
y su ulterior "mezcla": por otra parte, esta
redistribución contribuirá, a su vez, a un ulte-'
rior acercamiento étnico de los pueblos.

"'9 ; i IIE ni
••:; -.l _
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5. Hay unas cuantas regiones primitivas que
han permanecido completamente alejadas del
impacto de la modernización. La mayoría de las
regiones retrógradas han sido tocadas, por la
vida moderna sin dar un paso hacia' el desarro
llo. Rudolf Stavenhagen, en un trabajo titulado
"Changing functions of the community in de
veloping countries", comunicado al Primer
Congreso Mundial de Sociología Rural, que se
celebró en Dijon en 1964, analizaba perfecta
mente el empobrecimiento de muchas comuni
dades rurales por ese contacto. El describía sus
efectos como sizue: .

a) La antigua agricultura de subsistencia,
con su cultivo mixto equilibrado, fue en parte
responsable de un bajo nivel de nutrición; sin
embargo, la introducción, por los colonizadores,
del monocultivo, que estimulaban los gobiernos
por razones de exportación y para la expansión
de la economía monetaria, rebajó, a menudo, los
niveles de nutrición, debilitando así a la pobla
ción;

b) La introducción ele la mano de obra retri
buida, en la agricultura, rompió el linaje corpo
rativo, contribuyó a la desaparición del trabajo
cooperativo, aumentó la independencia económi
ca y la responsabilidad de la mujer, y acrecentó
la vulnerabilidad individual y la incrementada
movilidad de la población masculina;

e) Es posible que el poder adquisitivo de la
población rural haya aumentado, pero el nivel
de vida ha disminuido. Con la introducción de
la economía monetaria, a menudo descendió la
producción de víveres y se elevaron los precios.
Además, se invierte una gran cantidad. de dine
ro en artículos no indispensables, tales como el
alcohol;

d) La economía monetaria crea un enorme
sector de intermediarios y prestamistas, que se
llevan los beneficios de la producción, orientada
al comercio.
"Las comunidades rurales", concluye Staven
hagen, "por 10 general y en conjunto, han per
dido más que han ganado". Siendo las zonas
primitivas lo que son, nadie podrá asombrarse
de que, a los primeros impactos de la moderni
zación, la gente abandone sus viviendas primiti
vas.

J. A. PONSIOEN

Análisis y política aplicables a la migración en los países en desarrollo

1. Nada nuevo se dice, cuando se afirma que
el proceso de desarrollo es el factor principal
de la migración rural-urbana. Por 10 general,
el desarrollo económico se distribuye de una
manera desigual por las áreas geográficas: Esta
discrepancia regional es mayor en las naciones
cuya evolución ha empezado recientemente, que
la que existió a 10 largo de los tiempos en el
desarrollo económico occidental. Todas las fases
históricas del progreso nacional secular en
Occidente están simultáneamente representadas
en diferentes partes de los países en vías de
desarrollo. Esas partes, sin embargo, se afectan
recíprocamente por la migración interna.

2. Por experiencia, se pueden distinguir en
los países en vías de desarrollo cinco regiones
típicas; diferentes en cuanto al grado de moder
nización:

a) El tipo occidental de las ciudades adminis
trativas y comerciales provistas de todas las
modernas instalaciones;

b) Las zonas industriales y mineras, que son
una mezcla de la industria moderna y de las
formas de vida típicas del lugar. Geueralrnente,
el suministro de los servicios públicos queda
muy rezagado con respecto a las necesidades,
rápidamente crecientes;

e) Las zonas rurales con una agricultura
comercializada y basada en procedimientos
científicos (economía de plantación-explotación
agrícola) ;

d) Las zonas rurales primitivas, y
e) Las barriadas de indigentes o ciudades de

barracones y chabolas, levantadas alrededor de
los centros administrativos, comerciales e indus
triales.

3. Debido a que las zonas rurales primitivas
son las zonas de expulsión, las ciudades son las
zonas de atracción y las chabolas son el signo
peligroso de la supermigración, nosotros hemos
de profundizar el análisis de esas zonas.

4. Existe una tendencia (especialmente en
Iberoamérica, pero también en otros lugares)
en virtud de la cual la gente de las zonas más
primitivas y pobres emigran a las ciudades más
grandes del país y con preferencia a la capital.
Ahora bien, ¿qué sucede aquí, ? .
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6. En el polo opuesto, hallamos ciudades
como "la tierra prometida". La ciudad es un
fenómeno complejo. No es sólo una gran con
glomeración. El estudio de la revolución urbana
de las culturas (que precedió en milenios a la
revelación industrial) revela a la urbanización
como un conjunto de gran número de funciones
interdependientes con tales conglomeraciones:
la administración regular, la autoridad de la ley
objetiva para mantener el orden, la economía
monetaria en conexión con un amplio sistema
de compra o venta en el mercado y de banca,
producción orientada al mercado, alfabetismo,
educación escolar, una clase desocupada amante
de las bellas artes, servicios en instituciones
para obras sociales o de beneficencia, y un
cuerpo de policía o fuerzas de seguridad perma
nentes.

7. Desde el siglo diecinueve las ciudades
también han estado creando lugares para las
industrias. Hoy, la industria es frecuentemente
un lugar de creación de funciones urbanas
(principalmente en Africa Central, en donde la
cultura no pasó a través de una revolución
urbana o, en algunos casos, perdió esas funcio
nes).

8. En cuanto al individuo, la administración
regular de la ciudad y la autoridad de la ley
objetiva le libera de las autoridades rurales y le
protege de sus arbitrariedades. El alto grado
de división del trabajo proporciona fácil acceso
a puestos que no requieren el aprendizaje de un
arte tradicional, ni pertenecer a una familia que
tradicionalmente 10 ejerció; la educación escolar
ofrece oportunidades para elevarse en la posi
ción social; las representaciones culturales
pueden disfrutarse, a veces, públicamente; los
servicios de las instituciones se pueden conse
guir, a menudo en forma gratuita.

9. Las ciudades y sus funciones son llevadas
al campo a través de las comunicaciones fami
liares. El que emigra a la ciudad tiende a justi
ficar su marcha por su experiencia y la de sus
amigos, narrando los hechos favorables para
realzar su situación en la familia. Los individuos
que retornan temporalmente a sus hogares de
salida, y cuentan tales anécdotas, son, en rnu
chos casos, los afortunados entre los emigran
tes; que fueron capaces de ahorrar dinero para
el regreso y para los regalos que llevan como
pruebas del éxito: Los que fracasaron y viven
en los barrios pobres y en esas ciudades o
poblados de barracones y chabolas no vuelven, y
jamás contarán su historia. '.

10. El chabolismo, por sí solo, es una demos
tración de la' escasez de viviendas. Quien ha
vivido la experiencia de la ciudad de. barracón
y chabola, especialmente en Iberoaméríca donde
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tantas hay, sabe que existe una estratificación
en esas colonias. Algunas son los sitios de estar
de obreros con trabajo fijo que no pudieron
hallar'mejores viviendas. Pero estas personas
son relativamente pocas. La mayoría de los
habitantes .de los poblados de chabolas son
gente que fue a la ciudad en busca de un nuevo
trabajo y de una vida mejor, pero que no en
contró ni una cosa ni otra. Esperando empleo,
esas gentes se asentaron provisionalmente ante
las puertas de la ciudad sin disponer de ningún
ingreso regular. Las construcciones de esos
poblados son muchas veces ilegales, y, por tanto,
para la Administración no existen. No cuentan
con servicio público alguno.vni con calzadas,
ni agua, ni alcantarillado, ni escuelas, ni iglesia;
aveces no existe ni policía. Esos asentamientos
tienden a convertirse en permanentes.' Para el
que nunca vivió tal experiencia, le es inconce
bible 10 que el ser humano puede degenerar
en esas circunstancias, Dichas colonias son,
física y espiritualmente, las tumbas de los exce
dentes de los emigrantes de las zonas rurales a
la ciudad. Constituyen un "proletariado. pre-
industrial". . .

11, Los gobiernos se ven.forzados, entonces,
bien por razones humanitarias, bien por razones
políticas (aunque los estratos más bajos de-ese
proletariado apenas tienen conciencia política),
a forjar una política para terminar con esa
situación inhumana. La facilitación de viviendas
duraderas, de algunos servicios públicos y,
principalmente, de oportunidades de empleo
rnediante.Ia industrialización, son algunas de las
soluciones. Tales medidas, que en sí son dignas
de elogio, tienden a agravar la situación. La
concesión de viviendas decentes y el propor
cionar empleo a los que se reconocen como
residentes de la ciudad atrae más gente. .Los
familiares, y los parientes de los familiares
piensan que ellos tienen los mismos derechos.
Para cada nuevo trabajo asequible a un traba
jador no especializado pueden llegar cinco hom
bres ofreciendo sus brazos. Existe, todavía; un
mayor inconveniente, y es el de .que todas las
nuevas industrias se establecerán en las ciuda
des industriales ya existentes.. De esa 'forma,
tales ciudades se extienden más allá de su tama
ño óptimo, es decir, del tamaño en que los
"costes sociales" (tanto en el sentido económico
como en el humano) son un mínimo. Se estima
que para: las grandes ciudades ese óptimo' se
encuentra entre los 750.000 Y el 1.000.000 de
habitantes. El reciente crecimiento humano
indica que no'existe ninguna reacción espontánea
para. impedir o evitar que se traspase ese límite.
Por. otra .parte, con la excepción de algunas
medidas brutales de tipo racista, ningún gobíer-

'.
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no, sea cual fuere su estructura política,ha tenido aldea" en vez de verdaderos programas de
éxito en cuanto a controlar, mediante medidas desarrollo. El desarrollo, también el desarrollo
directas, las migraciones rurales "espontáneas". de la comunidad, significa el desarrollo econó-

12. Es obvio que la respuesta a ese problema, mico mediante las fuerzas autónomas. Es claro,
si no se quiere mantener los poblados de chabo- que no se puede impulsar a un pueblo aislada
las como cementerios de la super o sobreemigra- mente. Los pueblos carecen de recursos para
ción, es disminuir el desarraigo de las zonas iniciar y continuar ese proceso. El desarrollo
rurales, llevando las instalaciones y funciones incluye siempre la ampliación de la escala;
urbanas a esas zonas. Sin embargo, no es posi- esto es t111 duro hecho sociológico. Ello significa.
ble pasar por alto que esas funciones precisan que, en el proceso de desarrollo de la comuni
un mínimo de personas en una conglomeración, dad, el conceptoy la realidad de la "comunidad"
cuyo número se estima entre 25.000 y 50.000 han de ampliarse. Tal hecho no quiere decir que
habitantes. . el desarrollo de la comunidad sea un enfoque

13. Cabe preguntarnos si no es demasiado erróneo. Verdaderamente, se debe empezar
pronto para iniciar una política de urbanización reforzando la propia estimación de las cornuni
de las zonas rurales de los países en vías de dades existentes (que pueden ser pueblos o
desarrollo. Europa, alrededor de 1950, organizó pequeñas zonas o comarcas) al ser artífices
una política de desarrollo regional, que fue del abastecimiento de sus necesidades y promo
establecida en los centros de las zonas menos ver la dirección de los cambios. Este enfoque
avanzadas, mediante la descentralización de la no es todavía el desarrollo, pero mejora los
industria (desde el punto de vista nacional) y requisitos previos. No puede detenerse en ese
la concentración de la vivienda en la zona (des- punto. El proceso ha de continuar, pues, en
de el punto de vista de ésta). Es digno de caso contrario, han de esperarse mayores frus
observarse que, a pesar de la habitual lucha traciones y descontento.
social por la igualdad de oportunidades, los 16. El propio momento de madurez de la
países'no descubrieron antes de 1950 que las comunidad es el punto en que el desarrollo de
oportunidades estaban desigualmente distri- comunidad debe disfrutar el enfoque de la pro
buídas, empezando entonces a construir una gramación. Los gobiernos que inician o per
política para mejorar esa situación. Casi todos miten los programas de desarrollo de la comu
los países europeos empezaron al mismo tiempo: nidad han de tener planes de desarrollo regional
Inglaterra, en 1950, con su Ley de Distribución listos para el momento de madurez. Tales pla
de la Industria; Italia, en 1952, con el Plan nes deberán someterse a los dirigentes de las
Vanoni ; la República Federal de Alemania, en comunidades de la zona, discutiéndolos con
1951, con su Programa Sanierungs y, desde ellos para estimular sus aportaciones y su apoyo
1955, .con el Fórderungsproprammen Regio- en la ampliación de la comunidad.
nal; Francia, en 1954, con su programa de
equilibrio financiero, de expansión económica 17. Las autoridades, no obstante, se aferra-
y de progreso social; Holanda, desde 1952, con rán a aquel punto del plan regional que formula
su "industrialisatienota's" anual. Todo ello la concentración de todos los servicios en un
parece una generalización empírica de que se solo lugar. Por 10 general, un plan de desarrollo
requiere un nivel de desarrollo económico bas- zonal considera la introducción de la enseñanza
tante elevado antes de poder establecer ese tipo secundaria, la enseñanza práctica de oficios, un
de política. centro agrícola, un hospital general, un mercado

central y organismos u oficinas agroíndustriales,
14. Los países en desarrollo no tienen con- agrocomerciales y administrativos. Mi criterio

fianza y ni política ni moralmente pueden espe- d .. d b '
rar hasta haber alcanzado un nivel económico es que to os esos serVICIOS e enan concentrar-
elevado. Deben hallar medios eficientes dentro se, tanto si son públicos como si son privados

(en este último caso, las negociaciones deberán
de los límites de sus posibilidades económicas. empezar rápidamente). Puede esperarse que

15. Una respuesta original de los países en este emplazamiento se convierta pronto en el
desarrollo ha sido la constituida por los progra- lugar central de otras pequeñas industrias y
mas de desarrollo de la comunidad, organizados oficios, tiendas y reuniones de recreo y deporte.
públicamente, unas veces, y privadamente, El método consiste en utilizar las funciones
otras. La contribución de los mismos al desa- históricas urbanas para hacer que se creen
rrollo económico y, en consecuencia, a evitar la centros urbanos. Esos lugares pueden actuar
migración está sujeta a muchas criticas en la como centros de desarrollo a un bajo nivel.
actualidad. Tales críticas se justifican diciendo Será una norma/acertada seguir la psicología
que gran número de esos programas 50n "pro- del desarrollo de la comunidad en esos centros
gramas para el desarrollo del pueblo, de la y,especialmenté, establecer servicios sociales

{

LA MIGRACII

sometidos a Uf
tantes, de mod
que aquello es

Q

18. Esos c(
uso de un térn
a menudo la ti4
que es la de ar
las zonas rural
des ciudades.
efectuarse a es'
des más grande
oportunidades

19. Este el
tiempo se lleve
lización de la il
luta necesidad,
industrias en 1
des, sin import
de oportunida
deberán las inc
el país. Grupo
ser instaladas e
del país. El e
100.000 habita
mayor sobre la
ciudad de 500.'



.1
LA MIGRACIÓN INTERNA

sometidos a una junta consultiva de represen
tantes, de modo que la gente sienta realmente
que aquello es su centro.

Q

18. Esos centros "rurbanos" (y hacemos
uso de un término americano) pueden tener, y
a menudo la tienen efectivamente, otra función,
que es la de actuar como una compuerta entre
las zonas rurales pobres expulsivas y las gran
des ciudades. La primera migración puede
efectuarse a esos centros y desde ellos a ciuda
des más grandes, si razonablemente hay mejores
oportunidades en esas ciudades mayores.

19. Este enfoque requiere que al mismo
tiempo se lleve a cabo una política de descentra
lización de la industria. De no existir una abso
luta necesidad, no deberán establecerse nuevas
industrias en las ciudades ya demasiado gran
des, sin importar lo intensa que sea la demanda
de oportunidades de trabajo. Pero tampoco
deberán las industrias dispersarse al azar sobre
el país. Grupos de industrias ligeras deberán
ser instaladas en centros bien elegidos a 10 largo
del país. El desarrollo en cinco ciudades de
100.000 habitantes producirá una irradiación
mayor sobre la nación que el desarrollo en una
ciudad de 500.000 habitantes.
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20. Nosotros, naturalmente, hemos de prever

las consecuencias demográficas de este proce
dimiento de abordar el problema. Se tiene la
esperanza de que disminuirá la sobreemigración
a la gran ciudad; por tanto, la mortalidad, que
es enormemente elevada en los poblados de
chabolas, disminuirá. Al mismo tiempo, se
puede esperar que principalmente las parejas
jóvenes migrarán a los nuevos centros "rurba
nos" e industriales con el resultado de que la
tasa de fecundidad se elevará. Con los servicios
médicos instalados allí, la mortalidad infantil
disminuirá considerablemente. La experiencia
de los países en vías de desarrollo enseña que,
al principio de la urbanización, no hay que
esperar ninguna disminución en la tasa de nata
lidad; la disminución quizá comience más tarde.
Además, los niveles de educación son más altos
en los centros urbanos que en las zonas rurales,
por lo que los nuevos centros necesitarán más
escuelas y más profesores.

21. Todas esas consecuencias originan nue
vos costes. El punto a dilucidar es.si este enfo
que aumenta la productividad de las inversio
nes efectuadas actualmente en las superpobladas
ciudades que existen y reduce el coste .de la
miseria humana.

i '



Características de la migración rural-urbana y efecto de los movimientos
de estos migrantes en la composición de la población de las zonas
rurales y urbanas del Africa al sur del Sáhara
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3. Los factores de las zonas rural y urbana

que estimulan la migración pueden agruparse
en dos grandes categorías.

a) Económicos: por ejemplo, la pobreza
rural, la presión demográfica y el ansia de
tierra, y la atracción de los salarios de la ciu
dad 6;

b) Sociales y psicológicos: por ejemplo, el
deseo de escapar de las coacciones de la orga
nización y obligaciones sociales tradicionales, y
cambiar éstas por la libertad social de las ciu
dades 7.

Los factores de la primera categoría son más
importantes.

4. Hay varias formas de migración rural
urbana.

a) Movimientos diarios de personas desde
zonas populosas del extrarradio, en la periferia
de las ciudades, a las zonas comerciales indus
triales, situadas en el centro. Estos movimien
tos aún no han llegado a tener tanto volumen
como en otras partes del mundo;

b) Movimientos estacionales principalmente
de hombres, durante los periodos de inactividad
estacional en las zonas rurales y cuando hay
demanda de trabajadores adicionales en las
zonas urbanas. Las ausencias del hogar llegan
hasta 5 ó 6 meses; las distancias recorridas, ida
y vuelta al lugar de trabajo, ascienden a cen
tenares de millas 8. Puede haber también movi
mientos inversos, cuando la gente de las ciu
dades va a trabajar a las zonas rurales de los
alrededores. Estos tienen lugar cuando las rela
ciones entre la ciudad y el campo son muy
estrechas; donde las ciudades se han desarro-

1 R. M:. Prothero, "Continuity and change in
African population mobility", Geographers and the
TropicsJ Liverpool Essays, R. W. Steel y R. M.
Prothero, edits.; "Population Movements... Malaria
Eradication in Africa", Bulletin of World Health
Organization, vol. XXIV (1961), págs. 405 a 425;
H. Panofsky, "Migratory Lahour in África", Journal
oi Modem African Studies, vol. 1 (1963), págs. 521 a
529.

2 Paul Mercier, "Explosión urbana en los países
nuevos", El Correo de la UNESCO (julio-agosto
1963).

3 R. W. Steel, "The Towns of Tropical Africa",
Essays OIJ African Populatio», Barbour y Prothero,
edits. (Londres, 1961); J. Comhaire, Urban Condi
tions in Africa (Londres, 1961); UNESCO, Social
lmplications of b¡d1tstrialisation and. Urbanisation itl
Airica (Paris 1956). 6 J. C. Mitchel1, op. cit., y "Wage Labour and.••

4 J. C. Mítchell, "The Causes of Labour Migration", Movements in Central África", Essays on African
Inter-Airican Labour Institute Bulletin, vol. VI POiJUlation, Barbour y Prothero, edits. (1961) ; EC0110-
(1959), págs. 12 a 46. mic Development and Tribal Change, A. I. Ríchards,

5 I. Schapera, Migrant Lobour and Tribal Lije edito (Cambridge, 1956).
(Londres, 1947); R. M. Prothero, Migrant Labov» 7 Schapera, op. cit.
from Sokoto Prooince, N. Nigeria (Kaduna, 1959), y 8 R. M. Prothero, "Migrant Labour in West Africa",
"Some Observations on Dessicátion in N. W. Nigeria", Iournal oi Local 'Administratiolt Ouerseas, 1 (1962),
Erdkttnde, vol. XVI, (1962), pá~s. 112 a,l19. págs. 149 a 155./
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1. Los países africanos que se encuentran
al sur. del Sáhara se caracterizan por un alto
grado de movilidad tanto intra como inter-terri
torial de su población 1; la migración entre las
zonas rural y urbana es uno de los principales
elementos de esta movilidad 2. Los habitantes
se han estado desplazando en proporción siem
pre creciente desde las zonas rurales a los cen
tros urbanos, que crecen rápidamente s. Aun
que, en conjunto, la proporción de la población
urbana con respecto a la población total conti
núa siendo baja (menos del 10%), la cifra está
sujeta a considerables variaciones regionales,

.hasta un máximo de más del 50% en la región
occidental de Nigeria.

2. En la migración rural-urbana operan
factores tanto centr·ífugos como centrípetos 4.

En las zonas rurales, diversos descubrimientos
pueden alentar, o incluso forzar, a la gente a
buscar oportunidades para su sustento diferen
tes de las tradicionales actividades agrícolas 5.

Las ciudades ofrecen, o al menos parecen ofre
cer, ventajas y distracciones de las que se carece
en las zonas rurales.

... \o ....
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llado a partir de los centros agrícolas que eran
en un principio 9 ;

e) Movimientos a corto plazo principalmen
te de los hombres' hacia las ciudades, por perio
dos de hasta dos años; o bien trabajan, según
contrato, por un determinado periodo de tiempo,
o son trabajadores con "meta fija", que aspiran
a ganar una determinada suma de dinero 10. Las
esposas y los hijos quedan en las zonas rurales,
aunque los migrantes de esta clase pueden pasar
varios períodos en las ciudades durante su vida
activa;

d) Movimientos definitivos, cuando las per
sonas rompen sus vínculos con las zonas rura
les y se establecen permanentemente en las ciu
dades 11. Las decisiones para hacer esto pueden
tomarse inmediatamente o pueden venir después
de varios periodos de empleo en la ciudad. A
los hombres, en esta clase de migración, o les
acompañan desde el principio sus familias o se
les unen después de que ellos se han establecido
ya en las ciudades.

5. En muchas partes del Africa al sur del
Sáhara se encuentran juntas estas cuatro for
mas de migración. La forma a) se da en todas
las grandes ciudades; la b), e) y d) se han
desarrollado en grados variables en diferentes
partes del Africa al sur del Sáhara.

a) El Africa occidental (desde el Senegal al
Camerún) se caracteriza por un mayor grado
de migración estacional que el que se encuentra
en otras partes 12. Desde los países del interior,
Malí, Alto Volta y Níger, y desde las partes
norteñas de la Costa de Marfil, Ghana y Nige
ria, los emigrantes varones se desplazan gene
ralmente en dirección hacia el sur durante la
larga estación seca. Estas zonas se encuentran
pobremente dotadas y desarrolladas, y los mi
grantes buscan empleo en zonas rurales y

oN. C. Mitchel, "Yoruba Towns", Bssass on
Alricatt Population, Barbour y Prothero, edits. (1961) j
W. Bascom, "Urbanization Among .the Yoruba",
American Journal. 01 Sociology, vol. LX (1955),
págs. 446 a 454.

10 W. Elkan, "Migrant Labour in Africa: An Eco
nomist's Approach", American Economic Reoiem, vol.
XLIX (1959), págs. 188 a' 197; E. J. Berg, "Back
ward-sloping Labour Supply Functions in Dual Eco
nomies - the African Case", Quarterly Journal of
Economist, vol. LXXV (1961), págs. 468 a 494, y
P. F. M. McLoughlin, ibid., vol. LXXVI (1962), págs.
660 a 663 j H. E. Hurst, "A Survey of... Facilities
for Migrant Labour in Tanganyika... 1926-1959",
Inter-African Labour Institute Bulletin, vol. IV
(1959), págs. 50 a 91.

11 A. W. Southall y P. W. C. Gutkind, "Townsmen
in the Making", -East Alrican Studles, vol. IX (1957),
y obras citadas en otras referencias.

12 M. P. Piault, "Migrations des travailleurs en
Aírique de l'Ouest", Intet'-Alrican Labour Institute
B1tlleti1t, vol. VIII (1961), págs. U1a 130.
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urbanas de desarrollo económico más precoz.
Estas incluyen los principales centros comercia
les y administrativos y los puestos marítimos.
Después de trabajar de dos a cinco meses los
migrantes regresan a sus casas a cultivar sus
tierras con el comienzo de la siguiente estación
húmeda. En su mayor parte, estas migraciones
son espontáneas e incontroladas, sin que inter
vengan las organizaciones para la recluta de
trabajadores ni éstos tengan contratos formales
con sus empresarios;

b) El Africa oriental y central (Uganda,
Kenia, Tanganyica, Ruanda y Burundi, y el
Congo (Leopoldville) se caracteriza por unos
movimientos menos estacionales. Los migrantes
buscan trabajo para periodos relativamente más
largos (de 1 a 2 años) y hay un mayor grado
de organización del trabajo de los migrantes;
sin embargo sólo una minoría de éstos entran
en contacto con las organizaciones de recluta
miento 13. En el Congo, bajo la administración
belga, se logró un alto grado de estabilización
del trabajo 14. Desde la independencia, la situa
ción ha cambiado con la inestabilidad política y
económica. El empleo ha aumentado en las
ciudades y, con los movimientos de los refugia
dos, se ha desarrollado un nuevo elemento de
movilidad. Estos movimientos se han dado en
todas partes, particularmente desde Ruanda y
desde el sur del Sudán hacia Uganda.

e) Africa meridional y centromeridional
(Zambia, Malawi, Rhodesia, Angola, Mozam
bíque, Africa del Sur.y territorios coloniales
menores). Los migrantes son atraídos por los
complejos mineros e industriales del Copperbelt,
en Zambia; del High Veld,en Rhodesia y sobre
todo en Africa del Sur, particularmente el Wit
watersrand. Las regiones de las que principal
mente salen los migrantes se encuentran en
Malawi, Zambia, Angola y Mozambique 15. El
control de los migrantes ha' sido más riguroso
que en otras partes del Africa al sur del Sáhara,
por:

13 Hurst, op. cit.
14 P. F. Bouvier, "Sorne Aspects of Labour Migra

tion in the Belgian Congo", Inter-Africltn Labour
Institute Bulletin, vol. VI (1959), págs. 8 a 55; M.
Heymans, L'1trbanisme au Congo Beige (Bruselas,
1951).

lIS Mitchell, op. cit., y "The Distribution of African
Labour by Area oí Origín on the Copper-mines oí N.
Rhodesia", Rhodes-Livingstone Iournal, vol. XIV
(1954), págs. 30 a 36 j P. Scott, "Migrant Labour in
S. Rhodesia", Geographical Review, vol. XLIV
(1954) págs. 29 a 48, y "North Rhodesía in African
Labour Migration", Geograp'hical Reoie», vol. XLIV
(1954), págs. 432 a 434; D: H. Houghton, "Migrant
Labour", Aft.:ica in Trattsition. P. Smith, edito (Lon
dres, 1959).
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íi) La organización social tradicional puede
o no desbaratarse por el colapso de las
formas tradicionales de autoridad, aun
que éstas están siendo ahora constante
y deliberadamente disminuidas por los
gobiernos de los países recientemente
independizados 19 ;

b) Zonas urbanas:
i) El impacto de la migración es mucho

más evidente en las zonas urbanas. El
rápido crecimiento de la población ha
hecho imposible sostener el- ritmo de las
necesidades de los nuevos habitantes
urbanos de puestos de trabajo, vivien
das y otras ventajas. Son característi
cos el desempleo y el subempleo. En la
organización africana, ambos son difí
ciles de medir, especialmente el últi
mo 20. La vivienda y los servicios bási
cos (por ejemplo el suministro de agua,
la evacuación de aguas residuales), con
un denso hacinamiento en los aloja
mientos existentes, y' el crecimiento, en
las periferias urbanas, de destartaladas
ciudades de chabolas (bidonvilles) sin
los servicios básicos; Estas condicio
nes producen una extensa gama de pro
blemas sociales y sanitarios;

ii) Los migrantes procedentes de las zonas
rurales continúan siendo inestables y
frecuentemente pueden trasladarse den
tro de las ciudades de una parte a otra;

iii) La estructura de la población en las
ciudades que crecen rápidamente está
anormalmente desequilibrada, con pre
dominio de los hombres jóvenes. Los
problemas sociales resultantes son bien
conocidos 21 ;

ív) Las poblaciones urbanas presentan una
gran variedad étnica 22. Los grupos de
migrantes se instalan en barrios bien

----
19 J • Van' Velsen, "Labour Migration... in the

Continuity of Tongo Tribal Socíety", Economic
Deuelopment and Cultural Change, vol. 8 (Chicago,
1960), págs. 265 a 278; Watson, op. cit.; E. P.
Skínner, "Labour Migration and,', , Socio-cultural
Change .inMossi· Society", Airica, vol. 30 (1960),
págs. 375 a 401; J.-Cl. Pauvert, "Migration et éduca
tion", Bulletin de l'Institut fran,ais d'Afrique N oire,
vol.. 22 (1960), págs. 467 a 475.
. 20 M. Davauge, "Le chómage a Brazzaville", Inter

African Labour Institute B:uUetin, 'vol, VII (1960),
págs. 9 a 491 "Situation du Chómage au Congo 'Belge",
Inter-African Labour Institute Bfdletin, vol. VII
(1960), págs. 9 a 38. .

21• A. W. Southall, "Populatíon Móve~e~ts in East
A~r1ca", en Barbour y Prothero, edits., op.cit. (1961);
Mitchell, op; cii., :-A. W. 'Southall, Social Change in
Modern .Airica (Londres, 1961). .
. 22:M. Bantotl,/We# African CUy•• • Tribal Life in
Free.town (Lotl<)re$, 1957). .
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i) El funcionamiento de organizaciones de

reclutamiento (especialmente, la Witwatersrand
Native Labour Association) 16;

íi) Las facilidades de viaje para los mi
grantes a y desde lugares de trabajo 17 ;

iii) La existencia de contratos formales entre
los trabajadores y sus empresarios.
Africa del Sur, por razones económicas y polí
ticas, ha ejercido el máximo control sobre los
movimientos de los migrantes a través de sus
fronteras y dentro del país. La aplicación más
rigida del "apartheid" influye sobre la migra
ción rural-urbana. Ahora hay mayor diferen
ciación entre las zonas urbanas y las zonas
rurales reservadas para los africanos, y menor
libertad de movimiento entre ellas. Esto lleva
rá, .presumiblemente, a una estabilización
mayor de la población urbana africana. Las
actitudes de algunos de los países africanos,
independientemente desde hace poco tiempo,
hacia el desenvolvimiento político de África
del Sur (yen menor grado hacia el de Rho
desía) ejercen ya algún efecto sobre los mo
vimientos de los migrantes.

6. 'Los efectos de la migración rural-urbana
sobre la estructura de la población:

a) .Zonas rurales:
i) Aún no ha tenido lugar la despoblación

rural a gran escala y la mayoría de la
población continúa siendo de base rurai.
Los efectos de los movimientos a corto
plazo y definitivos son mayores que los
de los movimientos estacionales. La au
sencia de los migrantes estacionales re
duce las presiones sobre los recursos
rurales. Los migrantes regresan con
dinero y bienes que benefician las econo
mías rurales. Las ausencias estacionales,
incluso en grandes cantidades (del 25 al
50% de los hombres adultos), no tie
nen necesariamente efectos perjudicia
les sobre las economías rurales, si tie
nen lugar en periodos de inactividad
agrícola. Las ausencias de análogas pro
porciones, pero durante largos periodos,
pueden trastornar gravemente la orga
nización económica, aunque algunas co
munidades pueden ajustarse a estas cir-
cunstancias 18 ; .

----
16 "Organizatíon oí Migrant Labour ... Witwaters

rand .Native Labour Association Ltd.", Inter-African
Labour Institftte Bulletin, vol. IV (1959), págs. 40
a 49. '.
!~ D. Niddrie, "The Road to .Work", Rhodes

Lwz.ngstone JourníJl, vol. XV (1})54), págs. 31 a 42;
Scott, op. cit. .

18 P. H. Gullíver, Labour Migration in a Rural
Economy (Kampala, 1955); W..Watson, lribal Co1te

.sion in a M01zey Economy (Manchestery 1958).
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diferenciados de las ciudades 23. Esta
forma de segregación ha limitado la
mezcla de los grupos étnicos, y ha im
pedido la fusión de las características
étnicas y la aparición de grupos. unifor
mes. Pero,' sin embargo, los' que viven
durante largos periodos en las ciudades
es probable que encuentren que tienen
más en común entre sí que con las co
munidades de las que proceden 24. Tie
nen una mayor complicación social y
económica (aunque esto puede ser un
ligero barniz cultural) y son más re
ceptivos a las ideas y prácticas en boga.
La gente de las zonas rurales son con
servadoras, y las ciudades de Africa son
las que han dirigido los movimientos
para la independencia política en las dos
últimas décadas. En los próximos de
cenios es probable que entre los resi
dentes de las ciudades se desarrolle más
rápidamente el proceso de un sentimieri
to de nacionalidad, que reemplace las
sumisiones étnicas tradicionales..

7. Conclusión: Sólo ha sido posible gene
ralizar algunos de los aspectos más importan
tes de la migración rural-urbana y de sus pro
blemas. Varios puntos fundamentales pueden
destacarse y debieran discutirse.

a) Debiera emplearse un enfoque unitario
para el estudio de la migración rural-urbana,
para considerar juntamente las zonas de ori
gen y las de destino de los que emigran. Existe
el peligro de concentrar demasiada atención
sobre las ciudades y descuidar las zonas ru
rales;

b) Es probable que aporten resultados úti
les los estudios comparativos entré la migra
ción rural-urbana en el Africa al sur del Sá-

23 J. Rouch, "Migrations au Ghana", Journal de la
société des Africanistes, vol. XXVI (l957), págs. 33
a 196; Mitchel, op. cit.

24 M. J. B. Molohan, Detribalization (Dar es
Salaam, 1957); J. Rouch, Second Generation Migrants
in Ghana and the Ivory Coast, in Southall edit.,
op. cit., (1961).
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hara y la de otras partes del mundo, pasado y
presente;

e) La información y los datos sobre la mi
gración rural-urbana han sido limitados en
cantidad y.variedad, Se carece de medidas ade
cuadas de ·la .migración; los censos corrientes
sólo proporcionan datos limitados. Los estu
dios de la migración han estado límitados a
las zonas y a las situaciones importantes. Hay
escasez de información y datos sobre el volu
men, el tipo y el tiempo de las migraciones;

d) El estudio de la migración en otras par
tes,. así como' en Africa, debiera hacerse por
medio del esfuerzo conjunto de los que cul
tivan las ciencias sociales y económicas;

e) Una gran migración tiene lugar ,no sólo
dentro, sino también entre los países; la co
operación entre los gobiernos es esencial para
el estudio y la solución de los problemas 25 ;'

f) Todavía se sabe poco de los efectos sobre
la migración rural-urbana de las distintas cir
cunstancias políticas de África. Estos efectos
debieran ser investigados.
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Migración interna en Hungría y en algunos países de la Europa
central y oriental

LOUIS LAJOS TmRRING

1. Nuestra comunicación se limitará a resu- to bastante importante. A pesar de las diver
mir los datos y los elementos más característi- gencias metodólógicas de este orden y de otro,
coso La falta de espacio nos obliga, desde el el valor de la información de nuestros datos
'primer momento, a eliminar de nuestra comu- permanece satisfactorio.
nicación una gran parte de las notas explica- 6. En 10 que se refiere a las motivaciones
tivas, así como cinco tablas y el conjunto de (el background) de las migraciones internas,
la bibliografía. No podrá, pues, señalarse más las diferencias, bastante sensibles, que existen
que bajo forma de indicaciones la sensihle in- entre los seis países examinados han podido ser
fluencia ejercida, en el transcurso de los últi- puestas de relieve, incluso en el transcurso de
mos años, por los movimientos migratorios los últimos años, desde el punto de vista de
internos sobre la repartición geográfica y las las condiciones de la aglomeración, del grado
condiciones de aglomeración de las poblaciones, de evolución, cultural y económica, etc. Esas
así como también sobre el desarrollo y la evo- diferencki no producen ninguna perturbación
lución de la estructura de las poblaciones, en notable, porque están llamadas a equilibrarse,
algunos Estados de economía planificada socia- bien en razón de la homogeneidad esencial de
lista del centro y del este europeos. los regímenes sociales, así como de los progre-

2. 'Nuestra comunicación se basa sobre todo sos particularmente acelerados que la econo
en datos relativos a Hungría. Menciona los mía planificada ha aportado a las regiones rela
relativos a Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, tivamente atrasadas.
Yugoslavia y la República Democrática Ale-
mana, bien a título comparativo, bien única- 7. La situación se presenta bajo un aspecto
mente como ejemplo. diferente cuando se la compara con el pasado.

3. En razón de los límites impuestos y a 8. Los movimientos de las migraciones in-
fin de conservar un máximo de autenticidad, ternas no son, ciertamente, ni de fecha re
nuestra comunicación se limita a recapitular, ciente ni de aspecto nuevo, en ninguno de los
resumiéndolos sensiblemente, los datos y las seis países tenidos en cuenta. En muchos as
informaciones cortésmente puestas a nuestra pectos, esos movimientos se relacionan estre
disposición por las instituciones competentes chamente con los análogos desplazamientos que
de los países enumerados más arriba. tuvieron en tiempos anteriores. Las motivacio-

4. En algunos de esos países, los movimien- nes personales qué justifican el cambio de resi
tos migratorios internos son censados por pro- dencia, son, también ellas, a menudo, parecidas
cedimientos estadísticos continuos y directos. a las de épocas pretéritas.
En la medida en que las informaciones recibí- 9. En nuestros días, por el contrario, los
das comprenden esos resultados, nuestra comu- movimientos de migración interior tienen lu
nicación se refiere, sobre todo, a ellos. En 10 gar, en la mayor parte de los casos, si no com
que se refiere a los otros países, y también a pletamente, sin razonamiento, aún en el marco
manera complementaria, citaremos igualmente de la economía planificada de la mano de obra
otros datos, por ejemplo, los que proceden de y dichos movimientos migratorios no van
censos generales. acompañados ni de casos de paro masivo ni

5. La homogeneidad de nuestras cifras es, aun de notable emigración. Tal como una de
por tanto, incompleta. Conviene, además, sub- nuestras fuentes de información húngara 10
rayar que incluso las estadísticas directas de subraya, en nuestros días la "atracción" se
los movimientos migratorios internos no son entiende con más fuerza que la "repulsión";
completamente homogéneas. Así, por ejemplo, el carácter de éxodo (huida de la agricultura o
los datos que proceden de la República Demo- de la existencia rural) ha desaparecido; los
crática Alemana, no tienen en cuenta los mo- cambios de residencia ya no son provocados
vimientos migratorios quese han producido en por el predominio del régimen de la gran pro
el interior de las Kreis, una población por tan- piedad agrari1ya desaparecida para siempre,
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Cuadro 1. Distribución de las migraciones internas en Hungría, Bulgaría, Checoslovaquia
y la República Democrática Alemana

Httngaría a
Repúblka

Desplazamielltos DespZazamietltos Democrática
Aflos deftnitifJo.~ temporales Bulgaria b ChecoslofJaquia Alemana

1954............................. 132.402 619.881 e

1955............................. 312.583 293.418 13<1.724

}
1956............................. 349.651 281.003 161.196
1957............................. 472.613 429.353 131.465 435.709 f

1958............................. 383.623 376.038 152.697
1959•............................ 339.415 366.643 168.512
1960............................. 338.206 365.129 176.342 401.896
1961............................. 330.424 341.395 151.795 397.925
1962............................. 336.714 326.689 142.894 391.468 544.399 h

1963...................•......... 330.887 b e 160.676 381.815 g
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sino por la disminución, más o menos prevista
y planificada, de la demanda de mano de obra
agrícola, que está relacionada con el vigoroso
empujón del movimiento cooperativo y con la
mecanización acelerada de la agricultura. En
10 que se refiere de nuevo a las causas, con
viene tener en cuenta, como destaca una fuente
búlgara, la rápida evolución socioeconómica, el
acelerado ritmo de la industrialización, la crea
ción de nuevas condiciones de vida, la mejora
del nivel económico y cultural de la población,
la considerable subida de los salarios, el creci-

a Retornos de migrantes temporales además: 265.319,
en 1960 i 278.970, en 1961 i 291.476, en 1962.

b Datos provisionales.
eTotal provisional de las migraciones y de los retor

nos de los mígrantes temporales: 579.716.
d 102.886, en 1947 i 119.909, en 1948i 114.389, en

moderadas, excepción hecha de la extraordina
ria desviación de los años 1957-1958, suminis
tra, por ejemplo, señales o marcas que permiten
sacar la conclusión de una evolución relativa
mente uniforme del progreso económico. La
evolución de los desplazamientos temporales 1,
de los cuales, en Hungría, el censo hace objeto
de estadísticas separadas, ha sido, en cambio,
mucho más desigual. Las cifras búlgaras, cuya
oscilación es sensiblemente más notable, acu
san, con relación a 1947, una tendencia ascen
sional. Ese hecho sin duda debe ser relacio
nado, ante todo, con un nivel antiguamente
más bajo de la urbanización y de la industria
lización y .con las perspectivas de evolución
más considerables que de allí se derivan. La
baja que se pone de manifiesto en Checoslova
quia, con relación al punto de partida, se ex-

1 Los datos relativos a los cámbios temporales de
residencia, que exigen, sin embargo, un análisis espe
cial, son muy útiles para una completa evaluación de
la movilidad de la población.

miento del número de viviendas y, también, la
extensión de la red de escuelas especiales y
profesionales. Todos esos elementos han con
tribuido a intensificar de manera importante
los movimientos migratorios internos.

10. Las estadísticas de los países donde los
datos se recogen directamente ofrecen una ima
gen relativamente exacta de la evolución del
volumen de las migraciones internas (véase
cuadro 1). La serie de las cifras húngaras, en
que las variaciones de las escuelas son bastante

1949; 133.839, en 1950; 130.178, en 1951i 112.158, en
1952; 185.025, en 1953.

e Media anual del periodo 1950-1954.
f Media anual.
g Dato provisional. La cifra definitiva es de 394.663.
h No teniendo en cuenta los movimientos entre las

localidades de una misma Kreis.

plica, del lado checoeslovaco, en primer lugar,
por una estabilización más notable de la mano
de obra, relacionada con la modificación del
programa de inversiones para la creación de
nuevas empresas. Todavía conviene señalar las
siguientes constataciones; "después de la gue
rra, la industria. se ha organizado con vista a
una repartición más uniforme a través de todo
el país. El actual programa ya tiene en cuenta,
en un grado más elevado, los recursos natu
rales de mano de obra". En cuanto a la dis
minución del volumen, posterior a 1%0, "ha
sido debida, en parte, a la reunión de algunos
municipios en unidades más grandes".

11. En 10 que se refiere a la intensidad de
los movimientos migratorios internos, ésta no
ha sido absolutamente idéntica en todos los
países examinados, 10 que se explica, sin duda,
por las diferencias existentes en las condicio
nes de aglomeración y de repartición geográ
fica de la población, en las estructuras socio
económicas, así como en las etapas de la pasada
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evolución. Mientras que, en el transcurso
de los últimos años, ha habido en Hungría 33
a 34 casos de migración por cada 1.000 habi
tantes, hubo 32 en la República Democrática
Alemana, 27 a 29 en Checoslovaquia, contra
20, únicamente, en Bulgaria. Habida cuenta de
la proporción bastante elevada, en casi todos
los países tenidos en cuenta, del elemento agrí
cola, relativamente muy sedentario, la frecuen
cia de los cambios de residencia debe ser con
siderada como bastante importante. Con relación
al pasado ha aumentado fuertemente (por
ejemplo en Hungría), quedando todavía en
sensible retraso con respecto a las naciones
más avanzadas.

12. Señalemos que, según las clasificaciones
especiales de los dos últimos censos generales
de Hungría, el 19,5% de la. población tenía
en 1949 una residencia distinta de la que ocu
paba al comienzo de marzo de 1938, y, en
1960, el 18,4% habitaba en una ciudad o loca
lidad distinta" de la que habitaba en el momen
to del censo de 1949 (no teniendo en cuenta,
en ninguno de los dos casos, ni las personas
nacidas posteriormente al censo, ni las domi
ciliadas anteriormente en el extranjero).

13. Las encuestas polacas, basadas en cues
tionarios censales parecidos, permiten sacar la
conclusión de que se han producido muchos
cambios en la repartición territorial y en la
aglomeración de la población, no solamente
bajo el efecto de las transformaciones SOC¡:o
económicas de los primeros años de la pos
guerra, sino también como consecuencia de los
efectos de la guerra, de la ocupación y del cam
bio de las fronteras nacionales. Una de las ten
dencias migratorias más importantes ha sido
"el establecimiento de la población en las re
giones del Oeste y del Norte, recobradas des
pués de la guerra". Según. los datos del censo
de 1950, en las regiones del Oeste y del Norte,
los colonos llegados de Polonia Central y del
Sur representaban el 49% de la población
total, y los repatriados, el 30% de ese mismo
total".

14. Las cifras de que disponemos, reJativas
a los movimientos migratorios internos en
Yugoslavia, son, tal como resultan de las in
formaciones obtenidas, "datos directos basados
en una muestra del 5% de las hojas censales
de 1961". "Demuestran que en el periodo que
va de 1946a 1950, 1.071.000 personas, por año,
han cambiado de residencia; de 1951 a 1955,
237.000 personas por año; de 1956 a 1958,
alrededor de 330.000, mientras que en el.perio
do más reciente, que va de 1959 a,.. 196í, más

de 500.000 personas han cambiado de residen
cia anualmente."

15. En 10 que concierne a la localización de
las migraciones internas - es decir, a su re
partición territorial y su descomposición según
el tipo de aglomeración - el hecho más im
portante descansa, para los seis países y en una
medida constantemente creciente, en el aflujo
de los elementos rurales hacia las ciudades
(ver cuadro 2).

16. Ni la demarcación teórica entre las defi
niciones de ciudad y de pueblo, ni la clasifica
ción de las ciudades y de los pueblos, son per
fectamente homogéneas ni completamente
irreprochables 2. Las diferencias, según las cate
gorías de aglomeración, entre el volumen y la
intensidad de los movimientos migratorios en
los dos sentidos, y sobre todo entre el activo
de las ciudades y el pasivo de las localidades
rurales, no dejan de presentar una constancia
elocuente.

17. La diferencia entre la "fuerza de atrac
ción" de las ciudades pequeñas y de las gran
des - en beneficio de estas últimas -, pone
de manifiesto una constancia parecida.. Pero la
progresividad, hace poco bastante regular, acu
sa, en lo sucesivo, irregularidades. En Che
coslovaquia, por ejemplo, la tasa de aumento
inmigratorio de las ciudades de más de 100.000
habitantes y, en Hungría, la de Budapest
- aun siendo considerable en cifrasabsolu
tas -, permanece por debajo de la categoría
(ver las categorías) inmediatamente inferior.

18. En el transcurso de los últimos años
las migraciones internas han enriquecido muy
particularmente, incluso por saltos, la pobla
ción de los nuevos centros industriales (las ciu
dades socialistas), que gozan, de una manera
creciente, de las ventajas' del desarrollo indus
trial. Por el contrario, para el mismo periodo
se ha notado un excedente de emigración, in
cluso en algunas aglomeraciones importantes de
carácter agrícola, de la gran llanura húngara.

19. La evolución y las proporciones del
aflujo hacia las ciudades se pone de manifiesto,
igualmente, en las cifras yugoslavas y en las
polacas 3. La agrupación de las cifras checoslo
vacas, alemanas y húngaras destaca, además,
la considerable intensidad de los cambios de

2 La línea' de demarcación basada en una población
de 2.000 habitantes, no es completamente satisfactoria
ni aún para la República Democrática Alemana. Y
aún 10 es menos para Checoslovaquia.

3 La documentación polaca precisa' por ejemplo,
que desde 1945 a 1963, alrededor de 2.800.000 personas
han abandonado 16s sectores rurales para llegar a las
ciudades, 10 que corresponde, para este periodo, a un
crecimiento del "7% de la población urbana.
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Cuadro 2. Migraciones internas por aglomeraciones urbanas y aglomeraciones rurales,
en Hungría, Bulgarla, Checoslovaquia y en la República Democrática Alemana

Balance migratorio

569

Ciltdades •

Afios Entradas Salidas

Pueblos•

Entradas Salidas
Cifras

absollttas b

Por 1.(01) habita'lies

Ciltdades• Pueblos lO

H1tngrta o

1955•......' .
1956 .
1957 .
1958....•..•........
1959 .
1960 .
1961..........•....
1962 .

B1tlgaria d

1955 .
1956 .
1957 .
1958..•............
1959 .
1960 .
1961•..............
1962•..............
1963 .

Checoslovaquia 8

1960-1962 (media) ...
Repdblica Democrático

Alemanas
1962 .

109.056
143.816
178.983
133.151
125.442
131.912
126.185
132.481

90.277
111.281
82.061
88.047

104.388
114.575
90.181
88.256

102.491

266.387

428.968

93.163
94.043

129.282
96.374
82.417
79.627
81.189
82.780

28.493
29.354
22.676
23.880
27.533
30.945
27.584
23.537
26.552

197.510

404.859

203.527
205.835
293.630
250.472
213.973
206.294
204.239
204.233

44.447
49.915
49.404
64.650
64.124
61.767
61.614
54.638
58.185

130.709

115.431

219.420
255.608
343.331
287.249
256.998
258.579
249.235
253.934

106.231
131.842
108.789
128.817
140.979
145.397
124.211
119.357
134.124

199.586

139.540

15.893
49.773
49.701
36.777
43.025
52.285
44.996
49.701

61.784
81.927
59.385
64.167
76.855
83.630
62.597
64.719
75.939

68.877

24.109

+4,1
+12,7
+12,9
+9,5

+10,9
+13,0
+11,0
+13,0

+26,0
+32,9
+22,9
+23,9
+27,6
+28,6
+20,5
+20,6
+23,3

+1,9

-2,7
-8,3
-8,3
-6,1
-7,2
-8,8
-7,6
-8,4

-12,1
-16,1
-11,8
-12,7
-15,3
-16,9
-12,8
-13,3
-15,7

-11,8

-5.0

11Las aglomeraciones dé más de 2.000 habitantes se
consideran como ciudades; las que cuentan con menos
habitantes son pueblos. En Checoslovaquia, la catego
ría de las localidades entre 2.000 y 5.000 habitantes
se llama "grandes pueblos" o "pequeñas ciudades".

b Para las ciudades, excedente de inmigración; para
los pueblos, excedente de emigración.

e Sin tener en cuenta los desplazamientos temporales.

ti Diferencia por mil habitantes, en las ciudades:
+ 16.5 en 1947; + 15,8 en 1948; + 15,9 en 1949;
+ 21,8 en 1950; + 21,7 en 1951; + 17,0 en 1952;
-1- 35,1 en 1953; +23 en 1954. En las aldeas: - 5,7
en 1947; - 5,6 en 1948; - 5,8 en 1949; - 8.1 en
1950; - 8,4 en 1951; - 6,9 en 1952; - 14,9 en 1953;
-10,2 en 1954.

e Sin tener en cuenta las migraciones en el interior
de las Kreis,

población entre todas las categorías de aglome- ción territorial de la población y, sobre todo,
raciones. de las condiciones de aglomeración. Esta con-

20. Tal como lo atestigua la repartición te- secuencia de los movimientos migratorios in
rritorial, las regiones industriales se distinguen, ternos no ha podido ser compensada, entre las
en cada uno de los seis países examinados, por ciudades y las aglomeraciones rurales, por el
un favorable balance de movilidad, mientras crecimiento natural de la población, y así lo
que el excedente de emigración, que caracteriza demuestran las cifras húngaras.
a las regiones agrícolas, no es solamente cons- 22. No carece de interés echar una ojeada
tante, sino, también frecuentemente, conside- a la estructura de las poblaciones que partid
rable. Según nuestras fuentes yugoslavas, por pan en los movimientos migratorios internos
ejemplo, "parece que la movilidad de la pobla- en los países examinados.
ción se encuentra en relación directa con el 23. En lo que se refiere a la repartición por
grado de desarrollo económico; es más grande sexos, la movilidad de los hombres, en la Re
en las regiones más desarrolladas que en las pública Democrática Alemana, sobrepasa sen
más atrasadas" 4. siblemente a la de las mujeres (sin que se

21. La evolución que acabamos de señalar haya tenido en cuenta, sin embargo. las migra
entraña por completo, naturalmente, una pro- ciones en el interior de las Kreis. En Hungría,
gresiva y profunda modificación de la reparti- ese mismo fenómeno no se observa más que en

4 Para el primer caso existe el ejemplo de Eslovcnia los ddespllazam~entQs temporales ;en cuanto a
y de Vaivodina' para el segundo, el de Bosnia y los esp azamientos defi~itivos, la intensidad
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Cuadro 3. 'Tasas de migración interna, según grupos por sexo y edad, en Hungría
y en la República Democrática Alemana (1962)

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
del considerable volumen del aflujo desde el
campo hacia las ciudades, los desplazamientos
definitivos de la población activa afectan a una
proporción relativamente elevada de personas
de profesión agrícola; en Hungría, esta
proporción alcanza alrededor del 20%. Sin em
bargo, no son los movimientos migratorios de
esta última categoría de trabajadores los que
prevalecen. Efectivamente, alrededor del 40%
de los migrantes se reclutan entre los traba
jadores de la industria y de la construcción,
tanto a causa de la demanda de mano de obra
provocada por la industrialización acelerada,
como a causa de la mayor movilidad de esas
categorías. En la República Democrática Ale
mana, por ejemplo, la participación de las per
sonas de profesión agrícola no ha sido más
que del 8%, mientras que la de los trabajado
res de la industria, de la construcción y de las
minas, alcanzaba a cinco veces más. Por otra
parte, en Hungría, el 48% de los desplaza-
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mientas definitív.
zamientos tempor
mícamente activa
tita Alemana, est
habido, en ese
hombres y 30 di
dores.

27. Según los
la finalidad de le

I

1

24,9

48,8

31,0
22,1

16,4
15,9
65,8

106,9
146,0

81,6
34,3
19,0
13,5
10,7
8,3
7,5
6,5
6,8
6,7
7,2

9,7

40,2

48,5

30,2
22,4

17,9
19,9
68,1

103,1
152,2
141,4
65,2
40,3
29,4
24,5
17,7
13,6
10,9
8,5
7,7
6,0

8,1

República Democrática
Alemana b

Hombres .\fujeres
(Por I.OOD habiten/es)

TOTAL e

GTIlPOS
de

edad

Menos de 1 .

{
1-2 .
3·5 .

6-9 .
10-14 , .

{

1S.16••....•. . . . • • . .
17 .

18·20 .
21·24 " " .
25·29 .
30·34.•.............
35·39 .
40-44 .
45·49 .
50·54•..............
55·59 .
60·64 .
65-69•..............
70·74•..•...........

}75 y más .

8,4
6.6

9,7

13,5

21,3

75,0

71,1
28,4
17,0
13,0
11,9
9,7

10,2
10,7
12,3
12,7
12,3
11,6
10,2
8,6

10,6

13,2

8,2
6,1

134,2

140,0
81,7
53,7
43,8
40,6
29,2
26,8
21,9
14,4
11,3
9,2
9,2
9,0
7,7

44,4

37,5 37,6

54,9 54,6

30,6 30,7
20,0 20,2

41,9 69,5

Hungría •

76,9 103,9
75,3 57,0
42,3 32,8
28,4 22,0
22,7 17,2
15,8 12,3
13,4 11,8
11,2 12,0
12,4 12,5
11,5 14,7
13,1 16,2
16,3 17,7
18,8 20,1
17,2 18,0

33,4 33,5

Desplazamientos Desplazamientos
definitivos temporales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
(Por I.OOO habitan/es)

Grupos
de

edad

Menos de 1 .

TOTAL

1·4 .

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 .
85 Y más •......... , .

570
te igual a la de los hombres. En Checoslova
quia, las diferencias puestas de manifiesto sobre
ese punto son, igualmente, poco importantes.

24. La repartición por edades (ver cuadro 3)
muestra que la intensidad migratoria en los
grupos jóvenes (menos de 30 años) en edad
de trabajar - y sobre todo en el de jóvenes de
20 a 24 años - es mucho más elevada que en
los otros grupos. Esta tendencia está relacio
nada con la demanda de mano de obra provo
cada por la rápida industrialización, con la
elección de un empleo definitivo, con la crea
ción de un hogar, etc ...

25. En cuanto se refiere al estado civil, casi
el 50% de la población que ha experimentado
un movimiento migratorio, en Hungría, eran
personas casadas. En Checoslovaquia, esta pro
porción era casi exactamente el 50%.

26. Como consecuencia de la proporción re
lativamente elevada de la población agrícola y

n Sin tener en cuenta los retornos de migrantes
temporales. '

b Sin tener en cuenta las migraciones en el interior
de la Kreis. "

e Según otra clasificación, tenemos: bó'tnbres que no

han alcanzado la edad de trabajar: 26,0; mujeres:
24,3. Hombres enl edad de trabajar: 53,2: mujeres:
32,3. Grupos de, edad que tienen derecho al retiro:
hombres: 7,3 ; mujeres : 7,5. Todas esas cifras se
entienden por niil personas de cada sexo.

r
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mientos definitivos y el 73% de los despla
zamientos temporales afectan a personas econó
micamente activas. En la República Democrá
tica Alemana, esta proporción es del 61%; ha
habido, en ese país, 50 desplazamientos de
hombres y 30 de mujeres por 1.000 trabaja
dores.

27. Según los datos húngaros, relativos a
la finalidad de los cambios de residencia (ha-

571
bida cuenta de las personas dependientes eco
nómicamente que siguen al jefe de familia),
casi las tres cuartas partes de los casos de mi
gración tienen por motivo la búsqueda de un
nuevo empleo y la voluntad de residir más
cerca del lugar de trabajo. Esto confirma la
importancia de los determinantes económicos.
Esas mismas consideraciones se aplican, por
otra parte, a los otros países examinados, tal
como 10 atestiguan las cifras de detalle.
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fases del desarrollo económico, pero, sin em
bargo, abarcamos un largo periodo de progre
siva industrialización. Desde la fecha del pri
mer censo, en 1790, a la de 1870, la población
total del país aumentó a una tasa media del
34% cada diez años, contra sólo una media
del 18% por década, desde 1870 a 1960. En
1790, menos del 30% de la población activa
estaba ocupada en actividades distintas de la
agricultura. Aunque la proporción del sector
no agrícola se había elevado en 1870 al 48%,
continuó aumentando tan rápidamente que se
aproximó al 95% en 1960. De una forma aná
loga, el periodo entre 1790 y 1870 presenció
un aumento de la proporción urbana con res
pecto a la población total del S al 26%, mien
tras que en 1960 la participación urbana había
alcanzado el 63% 4. De las principales clasifi
caciones de la población total, por raza y natu
raleza, en 1870, el 73% eran blancos nativos;
el 14%, blancos nacidos en el extranjero, y el
13%, negros. En 1960, el componente nativo
blanco había aumentado su participación al
84%, los blancos nacidos en el extranjero ha
bían disminuido al 5% y el componente negro
representaba el 11% del total. En la primera
de estas dos fechas, 1870, tanto el sector negro
como el de blancos nativos era predominante
mente rural, con sólo el 22% del último grupo
y el 13% del primero residente en centros ur
banos, contrastando con una proporción algo
mayor de la mitad (el 54%) de los blancos
nacidos en el extranjero. Sin embargo, en
1960, los habitantes de todas las clases se con
centraban densamente en las zonas urbanas:
el 68% de los blancos nativos, el 73% de los
negros y el 88% de los blancos nacidos en el
extranjero.

3. La elección de los Estados como unida
des geográficas se basó también, en la forma
en que se disponía de los datos del censo y en la

4 De acuerdo, por razones de comparabilidad, con la
definición utilizada antes de 1950, es decir, personas
residentes en lugares formados por 2.500 habitantes o
más, y algunas otras unidades geográficas clasificadas
como urbanas según reglas especiales. De acuerdo con
las definiciones más amplias, empleadas después de
1950, la proporción de la población total que era
urbana en 1960 fu; del 70%.

572 i~

1. Esta Conferencia Mundial de Población
se centra en los aspectos demográficos del desa
rrollo social y económico, con especial referen
cia a "los problemas del progreso económico y
social de los países que se encuentran en pro
ceso de desarrollo" 1. Por consiguiente, la opor
tunidad del presente trabajo es su valoración
de 10 sucedido en un país sumamente "desa
rrollado" durante un extenso periodo de creci
miento económico. En él se ponen de relieve
las relaciones observadas entre las tasas de
migración interna y otros índices demográficos
y económicos. El periodo considerado va desde
1870 a 1960; la unidad de tiempo es la década;
las unidades geográficas son los cuarenta y
ocho Estados y el Distrito de Columbia, que
comprendían, en todo este periodo, 10 que ahora
se llama "los Estados Unidos con términos" 2 ;

las fuentes de datos básicos son los censos de
población, levantados al principio de cada de
cenio, y los censos económicos conexos; las
fuentes analíticas son los tres volúmenes de
la serie sobre Popttlation Redistribution and
Economic Growth, United States, 1870-1950 3 ,

preparada bajo la dirección de Simon Kuznets
y mía'en la Universidad de Pensilvania, y tam
bién los memorandos preparados sobre la base
de los datos del censo de 1960 por el personal
técnico del Population Studies Center de dicha
Universidad.

2. La elección del período de tiempo se basó
en la disponibilidad de datos sobre la estruc
tura de la población y sobre la distribución de
la actividad económica. Empezando tan tarde
como en 1870, pasamos por alto importantes

• ,.' ~. ¿ •

~ . .' - - .

1 Como se definió en la primera sesión de la Comi
sión Preparatoria en su reunión de Ginebra, en junio
de 1962.

2 Con exclusión de Alaska y Hawai, que se convir
tieron en Estados entre los censos de 1950 y 1960.

3 Everett S. Lee, Ann Ratner Miller, Carol S.
Brainerd y Richard A. Easterlin, Methodological
Considerations amI Rejerence Tables, vol. I (Filadelfia,
Sociedad Americana de Filosofía, 1957); Simon
Kuznets, Ann Ratner Miller y Richard A. Easterlin,
Anctlyses oi Economic Change, vol. Il (Filadelfia,
Sociedad Americana de Filosofía, 1960); Hope T.
Eldridge y Dorothy Swaine Thomas, Demographic
Analyses and Interrelations, vol. III (Filadelfia, So
ciedad Americana de Filosofía, 1,964).



I

LA MIGRACIÓN INTERNA 573.

FIlen'/!: Cuadro 1.

Cifras
en millones
5.0

!':tegros

Blancos
nativos

Blancos

\
_ nacidos

",,,,- en el
"" extranjero

Gl'áfteo I

Desplazamiento de la población debido a la migración
interestatal de los blancos nativos, de los blancos
nacidos en el extranjero yde los negros, Estados

Unidos, 1870-1880 a 1950-1960

1.0

2.0

3.0

4.0

de la población, por raza y naturaleza, en las
columnas (2), (3) Y (4) del cuadro 1, y se
describen como serie cronológica, por décadas,
en el gráfico I. Merecen atención los siguientes
aspectos de estas series: a) la tendencia as
cendente del volumen del desplazamiento de
bido a la migración de los nativos blancos a
10 largo de las nueve décadas comprendidas
desde 1870-1880 a 1950-1960; b) la ten
dencia ascendente de la serie de los blancos
nacidos en el extranjero desde 1870-1880 a
1900-1910, .seguida por una intensa disminu
ción en el periodo 1930-1940 y un movimiento
ligeramente ascendente, hasta un nivel bajo,
durante las dos últimas décadas; e) una ten
dencia que asciende muy lentamente para la
serie de la migración de los negros en las tres
primeras décadas, con una aceleración notable
precisamente en el mismo momento en que la
migración de los nacidos en el extranjero co-

li Los "índices de nacimiento-residencia" expresan el
cambio íntercensal en el número de nativos que residen
en cualquier Estado habiendo nacido en otro distinto,
menos el cambio intercensal en el número de los na
cidos en el Estado y que residen fuera de él.

necesidad de manipular estos datos por zonas
de límites fijos, a fin de medir los desplaza
mientos y la redistribución de la población.
Nuestras principales medidas de la migración
histórica tuvieron una base interestatal: a) las
técnicas de "supervivencia censal" se aplica
ron, a los componentes de edad; sexo y raza
de la población nativa de la totalidad del país,
sobre el supuesto de que estos componentes
eran del tipo cerrado (es decir, se entraba en
ellos sólo por el nacimiento y se salía sólo por
fallecimiento). Para el componente "abierto"
de la población, los nacidos en el extranjero
(que aumentaba por la inmigración y dismi
nuía por la emigración), los coeficientes de
supervivencia censal de los blancos nativos se
modificaron en función de las diferencias de
las tablas de mortalidad. La aplicación de 103
coeficientes adecuados a las poblaciones de cada
estado de área constante, en cada año censal,
desde 1870 hasta 1950, dio lugar a estimacio
nes de las poblaciones estatales que podían
"esperarse" para el siguiente censo, en ausen
cia de movimientos migratorios. Restando las
poblaciones esperadas de las censadas se ob
tuvieron aproximaciones de la migración neta
interestatal e intercensal de los componentes
nativos y aproximaciones de una combinación
del movimiento interestatal y de la migración
exterior neta al país .de origen de los nacidos
en el extranjero. b) Hallando la diferencia
entre los "índices de nacimiento-residencia":i
de los sectores nativos de la población, de
censo a censo, se obtuvo otra serie de estima
ciones de la migración interna, entre los esta
dos, durante el periodo intercensal.

4. Ambas técnicas descritas en el párrafo 3
proporcionan medidas de la migración neta
(ganancias o pérdidas) para cada estado y cada

.periodo intercensal. Para generalizar estas me
didas a nivel nacional, se sumaron losaumen
tos de los estados que presentaban ganancias.
Las sumas resultantes se consideraron como
"desplazamiento debido a la migración". El
mismo concepto se aplicó a las poblaciones
abiertas de nacidos en el extranjero, prorra
teando los saldos algebraicos de la migración
exterior entre las unidades estatales (mediante
la técnica del coeficiente de supervivencia
censal).

5. Las cifras absolutas. del desplazamiento
interestatal debido a la migración Se ofrecen,
por 10 que respecta a los grandes componentes '

¡ . , '." ",

... ::··:::···:y1.J..... -:
I .¡



574 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965 LA MIGRi

no agrícola
dro 2), del
la migració:
ción (colun
dos índices
lados de fa:
todos descr

8. Nuest
sal también
crecimiento
obtenidas 1

variación te
ciones conti
que el de 1
necesariame
estimacione
estadísticas
mente, no
rico). A r
nivel de e:
debido a es
mando, pal
participacio
vegetativo
proporcíont
por 1.000 ]
(3) del cu
la columna
pero que al
prorrateada
(3) pone d
gráficas en
tribuido ef
la població
neta; la ir
vegetativo
po. Ademá
apenas mu
de la activ
ciones dec
serie de m

9. Comr
gración est
pueden del
vas a la se
ha de tene
rimos a la
migración
década. La
íntercensal
migración
laridad bás
por raza y
un destaca
los nativo!
nacidos en
cadas), en
comprendi

decir, se hace más horizontal, mientras que la
de los blancos nacidos en el extranjero mues
tra una disminución secular repentina e inten
sa. La tendencia ascendente de la serie de los
negros, observada en los valores absolutos, se
pone de manifiesto, en las tasas, hacia el final
del período. El tipo de las fluctuaciones dece
nales es el mismo para las tasas que para los
valores absolutos, alternándose los valores de
cenales altos y bajos hasta el fin del período.

7. Una causa fundamental de estas alter
nativas de valores altos y bajos de la migra
ción interna y de las series demográficas rela
cionadas con ella son, indudablemente, las
sistemáticas y largas oscilaciones de la actividad
económica-los llamados ciclos de Kuznets - ,
cada uno de cuyos movimientos intercíc1icos
se aproximaba a los veinte años, durante el
periodo que observamos. K. C. Zachariah
ajustó una línea de tendencia a las series eco
nómicas más amplias que pudimos encontrar
sobre una base anual, esto es, al producto
nacional bruto per cápita a precios constan
tes 6. Acumulando las desviaciones anuales, a
lo largo de las décadas, entre los valores anua
les y la tendencia secular, y expresando las
sumas decenales como porcentajes de los va
lores de la tendencia, pudimos clasificar las
décadas definitivamente como "prósperas" (con
un exceso acumulado de desviaciones positi
vas) o "deprimidas" (con un exceso acumula
do de desviaciones negativas). La serie
resultante se presenta en la columna (7) del
cuadro 2 y muestra una forma claramente
alternante de décadas relativamente "próspe
ras" y relativamente "deprimidas" desde el
período 1880-1890 al período 1940-1950. Aún
no se han terminado los cálculos para la última
década (1950-1960), pero todas las pruebas
de que disponemos indican que también se
clasificará dentro de la categoría "próspera".
La concordancia entre las oscilaciones de esta
serie económica y las de la serie de la migra
ción de los blancos nativos es perfecta a través
de todo el periodo. Además, si consideramos
la serie de los blancos nacidos en el extranjero
y la de los negros, en un sentido realista, como
substitutos mutuos en el transcurso del tiempo,
de nuevo la concordancia es perfecta. Esta
perfecta concordancia se encuentra también en
las oscilaciones decenales que manifiestan los
cambios, en porcentajes, de .la población total,
de la población urbana, de la población activa

6 Dorothy S. Thomas y K. C. Z~chariah, "Sorne
temporal variations in internal migration and in
economic activity,United States, 1880-1950", Interna
ti01Jal Populatio;J eonierence, New York 1961
(Londres, Ínternátíonal Uníon for the Scientific Study
of Population, W63), págs. 525 a 532.

Blancos
nativos

Décadas

Negros

Blancos
nacidos

'-_--enel
___"""'_""-_""'--'¡-""""T"_...,..;;;ex;,;;;tranjero

10 .

30

Tasa por 1.000
habitantes de la población
total media

Fllellte: Cuadro 1.

Gráfico 11

Tasa de desplazamiento de la población debido a la
migración interestatal de los blancos nativos, de los
blancos nacidos en. el extranjero y de los negros,

Estados Unidos, 1880-1890 a 1950..1960

menzaba su descenso secular; d) las marcadas
oscilaciones decenales a través de los noventa
años del periodo en la serie de los blancos
nativos, alternándose los valores altos y los
bajos alrededor de una supuesta tendencia. Es
tas oscilaciones tuvieron su contrapartida en
la serie de los nacidos en el extranjero, pero
sólo hubo ligeras fluctuaciones en la serie de
los negros hasta el decenio 1920-1930, después
del cual se hicieron muy pronunciadas. En
cifras absolutas, la disminución de la migra
ción de los nacidos en el extranjero parece
haberse compensado, definitivamente, por una
elevación de la tendencia de la migración de
los negros.

6. Para tener en cuenta los cambios del vo
lumen total de la población, las tres series se
expresan como tasas de la población total me
dia de cada década. Estas se ofrecen en las
columnas (5), (6) Y (7) del cuadro 1 y. se
presentan también en el gráfico II; no se re
presenta la primera década, ya que se sabe que
existen muchas omisiones, difíciles de medir,
en la enumeración del censo de 1870. Cuando
se toman en consideración los cambios del
volumen de la población total, tasas citadas, la
tendencia de los blancos nativos se aplana, es

I
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no agrícola (columnas (4), (5) y (6) del cua
dro 2) 1 del índice de desplazamiento debido a
la migración de todas las clases de la pobla
ción (columna (2) del cuadro 2) y de los,
dos índices de migración nativa total, calcu- \
lados de forma independiente por los dos mé
todos descritos en el párrafo 3.

8. Nuestra técnica de la supervivencia cen
sal también da como resultado estimaciones del
crecimiento vegetativo, que son las diferencias
obtenidas restando la migración neta de la
variación total. Por consiguiente, estas estima
ciones contienen un elemento de "error" mayor
que el de las estimaciones de la migración, y
necesariamente no son las mismas que las
estimaciones derivadas directamente de las
estadísticas vitales (de las cuales, desgraciada
mente, no se dispone para un análisis histó
rico) . A partir de los datos se obtienen, a
nivel de estado, medidas del desplazamiento
debido a esta causa (movimiento natural), su
mando, para cada estado, los excesos de las
participaciones estimadas en el crecimiento
vegetativo nacional sobre las participaciones
proporcionales. Esta serie, expresada en tasas
por 1.000 habitantes, se indica en la columna
(3) del cuadro 2. Cuando se la compara con
la columna (2), que tiene una base similar,
pero que abarca toda la migración (la externa,
prorrateada, así como la interna) 1 la columna
(3) pone de manifiesto que las diferencias geo
gráficas en el crecimiento vegetativo han con
tribuido efectivamente a la redistribución de
la población mucho menos que la migración
neta; la importancia relativa del crecimiento
vegetativo ha tendido a disminuir con el tiem
po. Además, la serie del crecimiento vegetativo
apenas muestra variaciones correlativas a las
de la actividad económica, con ligeras oscila
ciones decenales, en fuerte contraste con la
serie de migración.

9. Como quiera que nuestras series de mi
gración están todas detalladas por sexo y edad,
pueden deducirse de ellas conclusiones relati
vas a la selectividad por edad y sexo, aunque
ha de tenerse siempre presente que nos refe
rimos a la migración neta, más bien que a la
migración bruta, y a .la edad al fin de cada
década. La estructura por edades de, las tasas
intercensales de desplazamiento debido a la
migración interestatal tenía una forma de regu
laridad básica que era común a los tres grupos
por raza y naturaleza y a ambos sexos. Hubo
un destacado máximo, tanto en el grupo de
los nativos como en el grupo de los blancos
nacidos en el extranjero (en las primeras dé
cadas)1 en las edades, al fin de cada década,
comprendidas entre los 25 y los 29 años, con

575.
los grupos quinquenales de edad contiguos,
también tan altos que, hasta la década 1940
1950 inclusive, del desplazamiento interestatal ,
debido a la migración, aproximadamente el
45% de los blancos nativos y alrededor del
50% de los negros estaban comprendidos en
el intervalo de edad de 20 a 34 años, con no
tables máximos en las edades entre 25 y 29
años al fin de cada década (que se correspon
den aproximadamente con las edades de 20' a
24 años en el momento de la migración) 7. En
las primeras décadas, las tasas correspondien
tes a los hombres tendían a superar a las de las
mujeres, pero la tendencia ascendente de esas
últimas originó la convergencia hacia el fin del
periodo total. En el periodo 1950-1960, las
formas básicas continuaron pero ciertas cir
cunstancias especiales (regreso y licenciamien
to de parte de las fuerzas armadas, migración
de retirados, etc.) introdujeron cambios en el
grado de concentración y desplazaron el má
ximo respecto a los blancos nativos varones,
desde las edades entre 25 y 29 años, al fin de
la década, a las edades entre 20 y 24 años.
Hasta la década 1940-1950, inclusive, las eda
des eran muy semejantes en las décadas prós
peras y en las deprimidas, pero la respuesta
(neta) de los jóvenes se intensificaba mucho
si una cohorte alcanzaba la edad de la máxima
disposición para emigrar durante los tiempos
prósperos. Sin embargo, si las edades estraté
gicas se alcanzaban en tiempos de depresión
había una impresionante cantidad de "conta
giados" de edades más avanzadas durante las
siguientes décadas prósperas.

10. En los párrafos 5 al 9, nos hemos ocupa
do de las variaciones temporales a nivel
nacional. Puesto que los índices del cambio
demográfico se han deducido sumando las
observaciones por estados, consideraremos
ahora brevemente algunas de las variaciones
especiales en las series de migración y conexas
a lo largo del tiempo. Por razones de conve
niencia y para evitar el empleo de poblaciones
base pequeñas, hemos agrupado los cuarenta y
ocho estados y el Distrito de Columbia en trece
subregiones. Desde el punto de vista económico,
la tendencia más notable que encontramos en
la variación subregional es la convergencia en
el tiempo hacia los promedios nacionales. En
otras palabras, las subregiones (así como las
unidades estatales que las componen) han
tendido a semejarse cada vez más con el trans
curso del tiempo. Nuestra más amplia medida
del desarrollo subregional es la proporción de
la población activa total que está empleada 'en

7 En esta serie aparecen pérdidas netas en algunos
grupos de edad.

"
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actividades no agrícolas. La radical convergen
cia que tuvo lugar durante la industrialización,
medida de este moda, se indica comparando el
recorrido y las desviaciones porcentuales medias
de las subregiones (prescindiendo de los signos),
con respecto al promedio ponderado de los
Estados Unidos contérminos.i~~n 1880, una
subregión, en un extremo, tema una propor
ción no agrícola un 73% por encima del pro
medio de los Estados Unidos, mientras que, en
el otro extremo, otra subregión tenía una pro
porción que era el 55% inferior al promedio de
los Estados Unidos. En 1950, las subregiones
oscilaron del 11% por encima al 20% por
debajo y, en 1960, la subregión con la propor
ción más alta en actividades no agrícolas se
encontraba sólo un 5% por encima, mientras
que la de la proporción más baja estaba sólo
un 14% por debajo, del promedio de los Esta
dos Unidos. La desviación porcentual media
con respecto al promedio de los Estados Unidos
disminuyó del 390/0, en 1880, al 4%, en 1960.
De hecho, se dividió por dos entre 1880 y
1920, por más de dos entre 1920 y 1950, y, de
nuevo, por dos entre 1950 y 1960. Tendencias
análogas se pusieron de manifiesto en las me
didas de ingresos por servicios, por trabajador,
a precios constantes 8. Para esta serie, el reco
rrido, en 1880, fue desde el 72% sobre el
promedio de los Estados Unidos al 54% por
debajo de él; el recorrido en 1950 (la última
fecha para la que hemos hecho cálculos) era
desde el 14% por encima de la proporción
de los Estados Unidos al 32% por debajo
de ella. De una forma análoga, la desviación
media se redujo a menos de la mitad, entre
1880, cuando era del 32%, y 1920, cuando
disminuyó al 15%. Entre 1920 y 1950, con
tinuó la convergencia y la desviación media
descendió al 11%. El ritmo fue un poco más
lento para las series de ingresos que para las
de la población activa. La convergencia de las
poblaciones subregionales, hacia la uniformidad
de las proporciones urbanas, fue menos rápida
en las primeras décadas, pero cobró conside
rable impulso en las últimas. En 1880, una
subregión era el 140% más urbana y dos
subregiones eran el 70% menos urbanas que
el promedio de los Estados Unidos; en 1920,
los extremos eran el 66% por encima y el
56% por debajo de la media; en 1960 (si
empleamos la antigua definición de "urbana"),
lo~ extremos se extendían desde el 30% por

8 Los "ingresos por servicios" o "renta por servi
cios" consisten, principalmente, en la suma de los
sueldos y salarios y la renta del propietario que se
producen en cada subregión, expresada por trabajador,
dividiendo el total por el número de personas de la

. población activa. .. ,~

encima de la media al 31% por debajo, o (si
empleamos la nueva y más amplia definición)
del 18% por encima al 31% por debajo de la
proporción en los Estados Unidos. En conse
cuencia, las desviaciones medias disminuyeron
del 5270, en 1880, al 38%, en 1920, y al 15%,
en 1960.

11. Las disparidades iniciales y la posterior
convergencia de las subregíones, medidas por
las diferencias de los ingresos por servicios,
por la proporción de la población activa no
agrícola y por las proporciones de las pobla
ciones urbanas con respecto a las totales, hacían
esperar la orientación de la migración hacia las
mejores oportunidades, en las primeras décadas,
y a una concentración geográfica de los aumen
tos algo menor, en las décadas posteriores,
cuando las "oportunidades" (medidas de este
modo) se habían extendido más igualmente por
la nación. Sin embargo, esto era cierto sólo
para los componentes "minoritarios" de la
población. En las décadas iniciales, aún se
estaban colonizando nuevas tierras, y las me
didas que utilizamos no reflejan adecuadamente
las nuevas oportunidades que se abrían y que
ejercían una gran "atracción" sobre los elemen
tos blancos nativos. Aunque en la década 1880
1889 los aumentos netos de los blancos nacidos
en el extranjero se encontraban significativa
mente correlacionados, por grados, con estas
medidas, los de los blancos nativos no, y la
migración interna de los blancos apenas se
había iniciado. En los primeros años de la déca
da 1900-1909 todos los componentes de la po
blación se encontraban orientados hacia las
oportunidades; el tipo de alta correlacción
positiva persistió para el componente negro todo
el tiempo, pero el de los nativos blancos
(aunque logrando un nivel de significación del
0,05) continuaba bastante débil.. Cuando l~s

aumentos subregionales de los nativos se anali
zaron por la técnica del nacimiento-residencia,
se encontró que sólo un 51% de los aumentos
de la migración nativa blanca iba desde una
subregión de ingresos por servicios más bajos a
una con ingresos por servicios, por trabajador,
más altos, en 1880-1890; en la primera década
del siglo XX la cifra era el 73%; en 1920-192?,
el 810/0; pero sólo el 660/0 en 1940-1949. Sin
embargo, los de color 9, procedían de las subre
giones meridionales de bajo ingreso dirigiéndose
a las subregiones norteñas, a las centrales, y,
eventualmente, a las occidentales de, presumi
blemente, mayores oportunidades. La propor-

9 A causa de la"forma en que se presentan los datos
censales sobre el lugar de nacimiento y la residencia•.
utilizamos una!serie referida a los uno blancos" en
lugar de "negros" en esta comparación.
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ción que de ellos emigró desde las subregiones
de más bajos niveles de ingresos por servicios
a las de niveles más altos ascendió al 82%

577
de los aumentos en 1880-1889; al 79% en
1900-1909; Y al 94% en 1920-1929 y 1940
1949.

Cuadro 1. Desplazamiento de la población debido a la migración interestatal por naturaleza y raza:
cifras absolutas y tasas, Estados Unidos contérminos, 1870-1880 a 1950-19&0

Cuadro 2. Indices del cambio demográfico y éconómico, Estados 1Jñ~dQS eontérmino~

1880-1890 a 1950-1960

Tasas de desPlasamiento Tesos de crecimknto. Desviaciones,
interestatal en porcentajes en poreelltajes.

Poblaci611
del producto COlldici6n

Debido Debidoal nacional bruto econ6mica
ala crecimiento Poblaci611 Poblaci611 actilla no respecto de de la

Décadas migraci611 fleretatillo total urbana agrícola la tendencia década
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

1880-1890.......... 45 23 25,5 56,5 53,4 +5,4 Próspera

1890-1900 .......... 35 23 20,7 36,4 31,7 -4,0 Deprimida

1900~1910 .......... 48 20 21,0 39,3 44,9 +2,6 Próspera

1910-1920.......... 31 15 14,9 29,0 20,1 -0,6 Deprimida

1920-1930.......... 43 17 16,1 27,3 23,9 +3,3 Pr6spera

1930-1940.......... 21 17 7,2 7,9 6,7 -10,0 Deprimida

1940-1950 .......... 39 15 14,5 20,6 30,1 +15,1 Próspera

1950-1960•.....•... 39 13 18,4 25,4 22,9 (n.c.) Do Próspera

Tasas totales de los IlatilloS
Tasas por 1.000 habitan/es por 1.000 habitantes

Cifras en millares de poblaci611 total de la poblaci611 natilla

Blanco» Blancos Coeficiente Método
nacidos nacidos d~ sUP!r~ del

Blancos ell el Blancos en el flllIenCla nacimiento
Décadas ntüisos extralljero Negros llatilios extran1ero Negros censal. residencia

(1) (2) (3) (4) (S) .. (6 .. (7) .. (8) (9)

1870-1880......... 1.325 749 190 (30)b (17) b (4) b (38) (35)

1880-1890......... 1.496 1.467 222 27 26 4 33 29

1890-1900 ......... 1.235 1.139 257 18 16 4 24 22

1900-1910..... , ... 2.289 1.939 371 27 23 4 34 31

1910-1920... , ..... 1.823 1.087 589 19 11 6 25 19

1920-1930 ......... 3.004 1.361 1.004 26 12 9 38 33

1930-1940.....••.. 2.080 295 555 16 2 4 21 19

1940-1950......... 4.263 464 1.590 30 3 11 39 31

1950-1960......... 4.537 591 1.342 31 4 9 (n.c.) o (n.c.) o

FUENTES: Hope T. Eldridge y Dorothy Swaine a la vez complementarias y contrarias, las columnas
Thomas, Demograpltic Analyses and Inierrelations, (5), (6) Y (7) no son, sumadas, la columna (2) df'l
vol. III (Filadelfia, Sociedad Americana de Filosofía, cuadro 2.
1964); Y diversos volúmenes del Popftlati01l Censas b Las tasas que se indican entre paréntisis, conside-
de 1960, passim. radas de poca calidad; no se emplean en el gráfieo 11.

n Dado que las direcciones de los componentes son e El símbolo (n.c.) significa "no calculado aún".
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FUENTES: Hope T. Eldridge y Dorothy Swaine
Thomas, Demographic Analyses auá Interrclations.

, vol, III (Filadelfia, Sociedad Americana de Fil~s.0fía,

1964); y diversos volúmenes del Pop"lations Censlls
de 1960, passim.

n El símbolo .(11.(:.) si~lifica "no calculados aún".
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ANEXO BIHLIOGRAFICO

Existen dos bibliografías extensas que abarcan las
tabulaciones publicadas del Censo de los Estados
Unidos que guardan una relación directa con la migra
ción, o son utilizables indirectamente para los análisis
de la migración. Estas son:

a) Everett S. Lee y Arme S. Lee, "Interna!
migration Statistics in the United States", Jottrllal
of the Americas: Statistlcal Associatlon, vol. LV
(1960), páginas 664 a 697. Fue preparada para com
plementar las compilaciones de estadísticas sobre la
migración interna presentadas en Historical Statistics
of the United. Siates, Colonial Times to 1957
(Washington, D. e, 1960), de la Dirección del Censo
de los Estados Unidos.

b) Henry S. Shyrock, Jr., Potniküiow Mobility
within the Uniied States (Centro de Estudio de la
Comunidad y la Familia, Universidad de Chicago,
1964). El apéndice B de este libro cita, en forma
de lista, todos los informes de la Dirección del Censo
que contienen estadísticas sobre la movilidad de la
población (págs. 435 a 443).

Los volúmenes del censo de 1960 publicados desde
que estas dos 'bibliografías (indicadas antes) entraron
.en prensa incluyen: '

a) Cuatro importantes "informes monográficos",
publicados en 1963, a saber:

Censo de Población de los Estados Unidos: 1960;
State of Birth. Informe final PC (2)-2 A;
M obility [or Staies and Sta te Economic Areas.

Informe final PC(2)-2B.
Mobilit:V for Metropoliuu: Areas. Informe final

PC(2)-2C. .
Lifetime and Recent 11![igration. Informe final PC(2)

2D,
Estos informes proporcionan bases para un análisis

de base censal de las recientes migraciones internas
conceptualmente más satisfactorio de 10 que· ha sido
posible anteriormente. Por ejemplo, el informe Siete
of Birtk da datos por edades clasificados en cruz
para el segundo censo consecutivo decenal, y permite,
así, deducciones más exactas sobre las diferencias
de origen y destino al cotejarlas con el informe de

1950i el. inform~ LifeUlIle altd Recent Migmtion da
una triple clasificación del estado de residencia al
1 de abril de 1960, con el estado de residencia el
1 de abril de 1955 y el estado de nacimiento, y
permite la identificación de los migrantes de "retorno"
por comparaciones entre los migrantes "primarios"
y "secundarios".

b) Los Current Population Reports de la Dirección
del Censo, reseñados por Shyrock hasta 1960, com
prenden quince encuestas anuales por muestreo sobre
la movilidad de la población. El último en publicarse
(Serie P-20, No. 127, 15 de enero de 1964) resume
las tendencias a través del tiempo, examina las
fuentes y la fiabilidad de las estimaciones yo presenta
datos sobre las categorías de los que: se desplazan en
el ámbito local, de los migrantes dentro y entre los
Estados, y de los que no se desplazan.

La Dirección del Censo publicó recientemente series
cronológicas decenales preparadas por Irene B.
Taeuber, Tendencias de la población de los Estados
Unidos: 1900-1960. Documento técnico No. 10
(Washington, D. e, 1964), incluyendo series por
Estado de nacimiento.

Principales obras básicas: a) Hay literalmente
centenares de trabajos y de monografías que tratan
de la migración interna en los Estados Unidos. Entre
ellas, una excelente "bibliografía seleccionada" es la
presentada por Donald J. Bogue en un capítulo sobre
"Internal migration", de la obra de Phílip M. Hauser y
Otis Dudley Duncan The Study of Popiüaüo» (Chicago,
University of Chicago Press, 1959), págs. 486 a 509;
b) las obras básicas más extensas de naturaleza
histórica son: i) los volúmenes de la Universidad de
Pensilvania, Populaüow Redistributi01~ and Economic
Grouith, United Sta tes, 1870-1950, 3 vols, (Phila
delphia, American Philosophical Society, 1957-1960
1964) i ii) la monografía de Henry S. Shyrock sobre
Populatio« Mobility Withi1~ tite United States, (Chi
cago, Universidad de Chicago, Centro de Estudio de
la Comunidad y la Familia, 1964) i iii) Conrad
Taeuber e Irene B. Taeuber, The Changing Popu
lation oi the United States (Nueva York, John Wiley
and Sons, 1958) i iv)· Donald J. Bogue, Tite Popu
latiow of tite United Staies (Illinois, The Free Press
of Glencoe, 1959).
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In:8uencia de la migración interna sobre la composición por edad
y la fecundidad en el Japón

MASAO UEDA
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1. La migración interna en el Japón ha
consistido principalmente en una afluencia de
gente a cuatro grandes zonas industriales como
Tokio y Yokohama en donde el desarrollo de
la industria moderna, que empezó en el pasado
siglo diecinueve, ha sido sobresaliente. Esta
tendencia se invirtió temporalmente al final de
la segundo guerra mundial, pero, siguiendo a la
reconstrucción de las ciudades dañadas en la
contienda, se recobró la tendencia de la pre
guerra. La corriente de migración se aceleró
por la concentración de una población activa
recién salida de la escuela en las zonas indus
triales formadas durante el rápido crecimiento
de la economía iniciado en 1955. Como resul
tado de esto, se ha ido produciendo un gran
cambio en la composición por edad de la pobla
ción urbana y rural y en las tasas demográficas,
y en particular en las tasas de natalidad. En
tanto que. en las zonas metropolitanas la tasa
bruta de natalidad presenta en estos últimos
tiempos una tendencia ascendente, originada por
la voluminosa afluencia de una población activa,
joven, la tasa correspondiente a las zonas rura
les es más baja, en algunos sitios, que la citada
tasa de natalidad de las zonas urbanas.

2:- La finalidad de este trabajo es examinar
el efectode la migración interna sobre la com
posición por edades y estimar la intensidad del
efecto de tal migración sobre la fecundidad.

I. CARACTERfsTICAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA

3. En siete prefecturas metropolitanas, que
incluyen cuatro grandes zonas industriales, ~e

puede observar un constante exceso del flUJO
entrante (salvo en 10 que se refiere al periodo
del final de la segunda guerra mundial) com
parando el crecimiento total de la población y el
crecimiento natural habido entre los censos
desde 1920 a 1960. En casi todas las otras
treinta y nueve prefecturas se puede ver un
exceso en el flujo de salida. Particularmente
durante el periodo que va de 1955 a 1960,
veintiséis prefecturas - más de la mitad del
número total- mostraron descensos de pobla
ción originados por el flujo de salida, que

superaba al crecimiento natural debido a. la
aceleración de la migración,

4. Según los datos del Negociado de Esta
dística del Departamento del Primer Ministro
sobre- el número de migrantes que entran y
salen por prefectura (que se vienen publicando
desde 1954 de acuerdo con la ley del Registro
de .Residencia, puesta en vigor en 1952), el
volumen total de la migración interprefectural
en 1962 fue de 3,3 millones, ocupando al 3,5%
de la población total. De entre ellos, los mi
grantes a las seis prefecturas que tienen las
seis mayores ciudades, procedentes de otras
prefecturas, es el 52%. De otras cuarenta pre
fecturas, con exclusión de tres, contiguas a
aquellas principales prefecturas que en la migra
ción presentan un superávit en las entradas,
treinta y siete prefecturas muestran un exceso
en la migración saliente 1.

II. SELECTIVIDAD DE "LA EDAD EN LA MIGRACIÓN

5. Conforme' a los resultados de la compila
ción del "lugar de residencia habitual desde
hace un año" del censo de 1960, de toda la
población que migró a otras prefecturas du
rante el periodo que terminó el 30 de septiem
bre de 1960, los migrantes de quince a veinti
nueve años de edad representan los dos tercios.
En seis prefecturas metropolitanas, los de ese
gntpO de edad"suponen el 71%de los migrantes
que recibieron 2. .

6. Se ha intentado calcular la tasa de mi
gración neta de la población esperada -- supo

.niendo que no existe migración - en cada
censo quinquenal, desde 1920 a 1935 y desde
1950 a 1960, mediante. la aplicación de la tasa
de supervivencia de la población del país a la
población por grupos quinquenales de edad de

1 Masao Ueda, /lA Study on internal migration and
age structure of migrants", Archives 01 the Popula»
tion. Association 01 Japan, vol. IV (1963), págs.
105 a 129.

2 Masao Ueda, "Features of in-migrante by age
and industry, an .analysis of results of tabulation
regarding usual pla:ce oí residence ayear. ago"J Anmtal
Report 01 the Institute (JI Poplllati01t Problems, vol.
VII (1962), págs. 25 a 30.

'.
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cada prefectura al comienzo de los periodos. El
resultado revela que en el caso de seis prefec
turas metropolitanas, casi todos los grupos de
edad indican un exceso de inmigración interna
y que, ea losgrupos de edad de quince a veinti
nueve, la tasa de migración neta es notable
mente elevada. Por el contrario, en las prefec
turas agrícolas, el exceso de emigración interna
se da en casi todos los grupos de edad, y la tasa
de descenso de los grupos de quince a veinti
nueve años de edad es muy alta 3.

7. En las zonas agrícolas, donde la tasa de
natalidad es grande, la intensa corriente emigra
toria trajo como resultado una población infantil
proporcionalmente numerosa y una pequeña po
blación de edad fecunda. En esas zonas"
durante el periodo de 1950-1955, debido a una
disminución, no demasiado grande, de la tasa
de natalidadvpor una parte, y a la emigración
interna, por otra, el descenso de la población
infantil na fue muy notable y la proporción de
la población en edad fecunda sólo decreció lige
ramente. Sin embargo, desde 1955 a 1960, la
tasa de natalidad cayó más verticalmente que
en las zonas. metropolitanas y la proporción de
población infantil disminuyó. En aquellas zonas
donde la emigración dentro del país fue más
voluminosa, hubo lugares en que el descenso
de la proporción de la población de edad fecun
da fue más evidente que el de la población
infantiL

8.. En las zonas metropolitanas, la declina
ción de la tasa de natalidad fue más rápida que
en las prefecturas agrícolas durante el periodo
1950 a 1960 y la disminución proporcional de
la población infantil, con la población afluida,
aumentó grandemente la proporción de la po
blación de los individuos en edad de reproduc
ción. Durante el periodo 1955-1960, aunque el
descenso de la tasa de natalidad llegó a ser
gradual, la aceleración de la inmigración interna
de nuevo aumentó la. población de edad fecunda
y se produjo un continuo decrecimiento en la
proporción de la población infantil 4.

III. RELACIóN ENTRE LA MIGRACIÓN
INTERNA Y LA FECUNDIDAD

9. Mediante la aplicación de la tasa de super
vivencia de la población del país a los grupos

3 :Masao Ueda, "Differentiat net migration by age
and sex in prefectures, 1920-1935, and 1950-1960",
Tite AnttMaf. Re~ort of the Institute 01 Populatio,~
ProbTe:ms, vol. VI (1961), págs. 24 a 29. .

• Masao Ueda, "Inñuence of migration and dediuc
.~ ,hwth rates uponthe age compasinon inprefectures,
1950-1955", Annual Report of Institute of Populalion
Problems, vol, V (1960), págs. 29 a. 37.

quinquenales de edad, de la población femenina
de quince a veintinueve años, por prefecturas,
correspondiente al periodo de 1955 a 1960, se
estimó la población femenina esperada (sin
migración en cada uno de los años intercen
sales) para seis prefecturas metropolitanas en
.donde la inmigración interior es grande y para
seis prefecturas agrícolas caracterizadas por
su notable migración saliente. Aplicando las
tasas de fecundidad, específica por grupos quin
quenales de edad, a la población femenina
esperada, se estimó, para cada año, un supuesto
número de nacimientos. Esta estimación fue
establecida como el supuesto A. El supuesto
B se estableció estimando el número supuesto
de nacimientos resultante al aplicar la tasa de
natalidad de las mujeres casadas a la población
femenina casada. Esta población se estimó utili
zando 105 porcentajes específicos de casados por
grupos de edad, de 1955, como constante para
los grupos quinquenales de edad de la población
femenina de cada año, supuesta como cerrada.
La estimación del número de nacimientos obte
nida mediante la aplicación de la tasa de nata
lidad de las mujeres casadas de 1955, para cada
año, como constante de la población femenina
casada del supuesto B, fue considerada como el
supuesto C.

10. Teniendo en cuenta que el número de
nacimientos del supuesto e da como sentado
que no hubo migración durante el periodo y
que no se produjo cambio alguno en el porcen
taje de casados, ni en la tasa de fecundidad por
edades, puede considerarse que la diferencia con
el número real de nacimientos incluye todos
los efectos de esos cambios. La diferencia entre
el número de nacimientos del supuesto A y B
indica el efecto del cambio en el porcentaje de
casados, y la diferencia en el número de los
supuestos B y e muestra el efecto del cambio
en la tasa de fecundidad específica por edades
de las mujeres casadas.

11. Durante el periodo de observación, en
las zonas metropolitanas en que la migración
recibida fue más intensa, aumentó el número
de mujeres casadas en edades juveniles y la
población de mujeres jóvenes no casadas
aumentó aún más, mientras que en las prefec
turas agrícolas su disminución fue manifiesta.
A causa de esa tendencia, mientras el número
real de nacimientos con respecto al número
total de nacimientos del supuesto A aumentó,
durante el período de 1956-1960, un 6% en
las prefecturas metropolitanas, tal número des
cendió un 5% en las prefecturas agrícolas
(cuadro 1). 1

I
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Cuadro l. Difel
de los nacimi,
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reales :Y estimo

sega" suPueJ

Números índices:
(A) Nacimien
(B) Nacímíen

madosen
toA ....

(e) Nacimien
madosen
toR ....

(D) Naclmíen
mados en
to e b ...

Diferencia entre:
(A)-(D) •.....
(B)-(C) ••••..
(e)-(D) ..•..•
(A)-(E) •.••••

n Según los tre
b Los valores d
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88,2

87,7

82,7

100,0

-17,3
-0,5

-11,8
-5,0

2,3
0,6
3,8
5,5

96,8

96,2

100,0

102,3Nacimientos reales.
Nacimientos esti
mados en el supues-
to A .
Nacimientos esti
mados en el supues-
toB .
Nacimientos esti
mados en el supues-
toCb.c .

NacilnieHlos
reales :v estimados

segan suPuestos

(D)

(A)
(B)

u Según los tres supuestos, véase el texto.
b Los valores del supuesto C se toman como 100,0.

(C)

Diferencia entre:
(A).(D) •••••....•...•.
(B)-(C) •••••..........
(C)-(D) ••••••••.••.•.•
(A)-(B) •••.•.•.•......

LA MIGRACIÓN INTERNA

edad más rápido era el descenso. No obstante
en el grupo de edad de veinte a veintínuev
años, en tanto que las tasas se elevaba.n en la
prefecturas metropolitanas, presentaban < un

Prefecturas Prefecturas ligera disminución en las prefecturas agrícolas,
metropolitanas agrfcolas si bien la tasa en sí misma era más elevada que

----------------- la correspondiente a las prefecturas metropoli
tanas. Esos cambios en la tasa de fecundidad
por edades produjo el efecto general de dis
minuir el número de nacimientos de cada zona,
y la cuantía de la disminución fue 11,8% en las
prefecturas agrícolas y. solamente el 3,8% en
las prefecturas metropolitanas. La tasa de fe
cundidad anual por edades, utilizada en esa
estimación, es la tasa real, por edades, de las
mujeres, en cada año, y la propia tasa está
sometida a la influencia de la migración, pero
es difícil aislar el grado de' esta influencia.

14. Si los cambios de la composición por
edades, que introduce la migración, y los cam
bios del porcentaje por edades de las mujeres
casadas y la tasa de fecundidad por edades se
generalizan, vernos entonces que el número real
de nacimientos aumentó en un 23% en las pre
fecturas metropolitanas y que en las agrícolas

12. El porcentaje de mujeres casadas de disminuyó hasta un 17,3%. De los tres factores
edad discreta o está en una tendencia ascendente que se considera que han afectado al número ,
o es constante, tanto en las prefecturas metro- de nacimientos, mientras en las prefecturas
politanas como en las agrícolas, para los grupos metropolitanas la inmigración interior neta
de edad de veinticinco a veintinueve años, en desempeñó el papel más prominente, en las
los que la tasa de natalidad es máxima. Sin prefecturas agrícolas el efecto de la caída de la
embargo, al considerar en conjunto los cambios tasa de fecundidad por edades fue más imper
en otros grupos de edad, el número de naci- tante que el de la migración saliente (cuadro 1).
mientes avmentó en un 0,6% en las zonas Este modo de ver las cosas confirma la
metropolitanas y disminuyó en un 0,50/0 en las previa observación de las diferencias regiona
prefecturas agrícolas. les en el tipo o patrón de cambio de la tasa de

13. Por 10 que se refiere a la tasa de fecun- natalidad en las prefecturas metropolitanas y
didad por edades de la población femenina y agrícolas, presentando en 1955 el punto. de
de la mujer casada en ese periodo, en. los inflexión.
grupos de edad de treinta años y más de treinta 15. Al examinar la tasa de natalidad de
años, descendió en ambas zonas, la rural y la 1960, no resalta claramente ninguna diferencia
urbana, de tal manera que cuanto mayor era la entre las tasas reales y supuestas de las pre-

Cuadro 2. Diferencias entre las tasas brutas de natalidad reales
y estimadas a

Númerosíndices:

Cuadro l. Diferencias entre los números índices
de 108 nacimientos reales y de 108 nacimientos
estimados a

Prefecturas Prefecturas
lIulropolilatuJs agrfcolas

Tasasreales :v estimadas N(¿tnero Número
segrin supuestos Tasa tndiu b Tasa tndice b

Tasas reales, 1955.............. 16,41 100,0 21,13 100,0
1960.............. 16,97 103,4- 17,29 81,8

Tasas estimadas, 1960:
Supuesto A . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,67 101,6 18,03 85,3
Supuesto B .................. 16,52 100,7 18,33 86,7
Supuesto C•...•............. 16,92 103,1 21,74 102,9

a Las tasas estimadas están basadas en la poblaci6n esperada, en el
supuesto de que no hubo migración.

b La tasa real de natalidad en 1955. se considera corno 100O.

. ~ .
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~l'_.

fecturas metropolitanas, porque la migración
recibida aumenta la población del denominador.
En las prefecturas agrícolas el descenso de la
tasa bruta de natalidad es llamativa debido a la
caudalosa corriente emigratoria de población
femenina joven (cuadro 2).

, IV. CONCLUSIONES

16. 'Eltápido descenso de la tasa de natali
dad, que empezó durante el periodo de 1950 a
1955, tras el "auge de la natalidad" (baby
boom) que siguió a la segunda guerra mundial,
fue más notable en las prefecturas metropoli
tanas que en las agrícolas. La migración, por
10 general, tuvo mayores efectos sobre el cam
bio de la composición por edades que el des
censo de la tasa de natalidad, yeso en ambas
zonas. Durante el periodo 1955-1960, la tasa de
natalidad descencíó gradualmente en las zonas
metropolitanas, en tanto que en las zonas
rurales se hizo más rápida. En este periodo, el
efecto que la migración ejerció sobre el cambio
de-la composición por edades fue más percepti
ble que en el periodo 1950 a 1955. Si el efecto
sobre la variación del número de nacimientos
en el último periodo se divide entre los tres
factores, el cambio del porcentaje de mujeres
casadas hubiera afectado al número de naci
mientos en solamente un 0,5-0,6%. El cambio
en la tasa de fecundidad por edades de las
mujeres disminuyó el número de nacimientos,
aunque ligeramente, en las prefecturas metro
politanas y de una manera más señalada en las
agrícolas. El efecto de la migración en las pre
fecturas metropolitanas, al aumentar el número
de nacimientos, fue mayor que el de la dismi
nuida tasa de natalidad diferencial. En las pre
fecturas agrícolas, aun cuando la migración hizo
bajar considerablemente el número de naci
mientos, su efecto fue más débil que el de la
reducida tasa de natalidad diferencial.

17. En estos últimos tiempos, la tasa de
natalidad diferencial del Japón, en conjunto,
está casi estancada, presentando·únicamente
cambios ligeros en las edades de veinte -a-veinti
nueve años, en donde la tasa adquiere su valor
máximo. La tasa de natalidad de ese grupo de
edad se está elevando débilmente en algunas
partes de las zonas urbanas y rurales, que eran
de tasa baja. Si esta migración activa continúa
en el futuro próximo, el descenso de la pobla
ción femenina en edad fecunda en las zonas
rurales, hará bajar aún más la tasa de natalidad
en las zonas rurales y la elevará, en cierto gra
do, en las metropolitanas. En estas últimas
zonas, el medio ambiente está en vías de
afrontar serios problemas debidos a la excesiva
concentración de la población. Es de esperar
que la fecundidad tienda a aumentar en -el
futuro. Una importante tarea a realizar es
llevar a cabo un nuevo desarrollo de las zonas
metropolitanas para evitar dificultades. Al,
planificar los programas de desarrollo regional,
para regiones en vías de desarrollo, creando
nuevas ciudades industriales como núcleo, de
berá estimularse la evolución social, relativa
mente descuidada bajo la sombra del desarrollo
económico. Tal estímulo será una importante
medida política, no sólo para proteger a la
población activa rural que se requiere para la
modernización de la agricultura, 10 que puede
hacerse moderando el volumen y velocidad de
la migración en su actual modo de ser, sino
también para eliminar las disparidades regiona
les en los servicios de asistencia social y en el
desarrollo cultural.

18. El examen que en esta monografía se
hace de las consecuencias de la migración
interna acelerada sobre la composición por edad
y la fecundidad en los años recientes sólo tiene
por objeto poner de relieve la extrema impor
tancia que tendrán en un próximo porvenir las
repercusiones económicas y sociales de esos
cambios demográficos.

I
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correcta el promedio de los dos resultados com
patibles o conciliables de esos métodos de valo
ración. Utilizando la información acerca del
lugar de nacimiento se pusieron de manifiesto
los distritos de migración con ganancias y pér
didas.

Algunos aspectos de la migración interna en Ceilán

S. VAMATHEVAN

1. El periodo intercensal de 1946 a 1953
fue en Ceilán un periodo sin precedentes en
cuanto a cambios políticos, económicos y socia
les se refiere. Aun cuando los datos obtenidos
en el Censo de 1963 se están elaborando ahora,
cabe pensar que no ha existido ningún periodo,
incluyendo el intercensal de 1953 a 1963, que
pueda mostrar tal movimiento de población, sin I. DISTRITOS y ZONAS URBANAS DE INMIGRA-
paralelo en Ceilán, como el habido durante los cI6N INTERNA EN CEILÁN
años de 1946 a 1953. 4. Por el cuadro 1 se puede ver que Colombo,

2. Este estudio se basa, en primer lugar, en Matale, Hambantota, Mannar, Vavuníya, Batti
los cambios de la población entre 1946 y 1953, caloa, Kurunegala, Puttalam, Chilaw, Anura
en donde, para cualquier zona fija, se conocen dhapura (46.200) y Colombo (46.100) tienen
otras componentes, es decir, los nacimientos y las mayores cifras de migrantes, si bien la tasa
las defunciones, y donde la migración de esta de migración de Anuradhapura (25,08) fue
zona queda determinada 1. Así como los naci- casi diez veces mayor que la del distrito de
mientos y las defunciones son subcomponentes Colombo (2,94). El distrito de Batticaloa
del cambio reproductor o crecimiento natural, (23.000) y el de Kurunegala (21.400) son
la inmigración entrante y la emigración interna distritos que recibieron también una fuerte
son subcomponentes de la migración. El Dr. inmigración, siendo la tasa de migración de
Donald ]. Bogue dice que "El cambio repro- Battícaloa casi tres veces más grande que la
ductor no es una causa o fuente de cambio más de Kurunegala, En cuanto a los otros distritos,
"natural" que la migración, ni la migración el grupo más numeroso de migrantes se trasladó
es un "cambio innatural" o una causa "inna- al distrito de Mannar (5.700) yel más pequeño
tural" de cambio en comparación con los naci- a Chilaw (1.700). De estos distritos, Vavuniya
mientos y fallecimientos" 2. El efecto neto de la tuvo la máxima tasa de migración (17,59) y el
fecundidad no siempre es aumentar la pobla- distrito de Chilaw la mínima (1,01).
cíón ; por tanto, el término crecimiento "natu-
ral" es un nombre totalmente inapropiado. El 5. El cuadro 1 da la inmigración neta en las
admite el uso de ese término, sin embargo, por zonas urbanas (ciudades). El Municipio de
estar consagrado por el tiempo y ser popular. Colombo (15.630), el Concejo Urbano de La-

3. El estudio de la migración interna fue vinia Monte-Dehiwala (10.945) y el Concejo
llevado a cabo mediante tres métodos dife-Urbano de Kotte (6.349) son tres zonas a las
rentes: a) método del lugar de nacimiento que comúnmente se llama el Gran Colombo por
según el lugar de residencia, de las informa- que están situadas juntas. Conforme puede
ciones censales de 1946 y 1953; b) método averiguarse examinando el cuadro 1, la urbani
progresivo de los coeficientes de supervivientes, zación tuvo. lugar a UlI paso más rápido en las
a partir del censo, y e) método de las .estadís- dos zonas contiguas que en la ciudad de Co
ticas vitales. Para obtener la estimación más : lombo propiamente dicha. Una de las razones
fiable de la migración neta 8, se aceptó como' de esto es que, a diferencia de otras ciudades

. del mundo, Colombo continúa siendo una
1 S. Vamathevan, Intemal Migration i,~ CeylO1~ "ciudad jardín", con pocos edificios altos cons-

1946-1953, monografía No. 13, Departamento de Cen- d
sos y Estadística (Gobierno de Ceilán, 1960). trui os con fines de vivienda. A partir del mismo

2 Donald J. Bogue, "Componente of Population cuadro 1 se puede hacer un estudio simi
changes 1940-1953". Estimates of net migratio'~ and lar al que se acaba de exponer, referido a los
1tat1tral increase for eacb standard 11tetropolitaJ~ area distritos y zonas urbanas con emigración.
alW staie area, parte 1 (Fundación Scripps para la
Investigación <le los Problemas Demográficos).

8 Bajo la dirección del Dr. Donald J. Bogue, exper
to de las Naciones Unidas en el Centro de Formación
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Cuadro 1. Comparación de la migración neta por volumen y tasas de los 20 distritos fiscales y 9
zonas urbanas seleccionadas (con una población de más de 30.000 habitantes en el Censo de 1946)

Total de la migraci61l neta

...

...

ftl.s....
b
ftl

~
2,94

- 2,85

- 3,55

2,76

- 1,41

- 3,13

- 3,77

1,15

-0,54

15,28

17,59

9,74

- 6,41

3,85

8,95

1,10

25,08

1,32

- 0,70

4,15

Promedio

2,69

- 2,28

- 3,10

4,22

- 0,94

4,00

- 4,22

1,84

- 1,50

15,49

17,45

11,35

- 5,77

4,36

8,84

1,77

27,25

2,32

- 0,23

- 3,14

3,20

- 3,43

4,00

1,31

- 1,86

- 2,67

- 3,32

0,46

0,42

15,07

77,73

8,13

-7,05

3,34

9,07

0,44

22,92

0,32

-1,18

- 5,17

15.630
4.365

- 2.242
- 9.436

66.349
10.945
1.047

- 251
565

Coeficientes de
superviVellcia

46.100

- 14.000

- 27.500

4.900

- 4.200

- 15.000

-14.400

2.000

- 2.700

5.700

5.100

23.000

- 5.100

21.400

4.500

1.700

- 46.200

5.500

- 2.700

- 18.100

42.011

- 11.160

24.070

7.536

- 2.866

- 15.745

- 16.112

3.147

-7.084

5.826

5.093

26.884

- 4.611

24.247

4.486

2.741

- 50.245

9.758

- 871

- 13.701

50.153

- 16.816

- 30.982

2.333

- 5.566

- 14.152

- 12.713

790

1.662

5.669

5.174

19.247

- 5.646

18.553

4.623

674

42.275

1.339

- 4.533

- 22.567

Cifras absolutas (1101umen) Tasas

Coeficientes de Estadisticas Coeficientes de Estadisticas
supervivencia vitales Promedio supervillencia vitales

Zonas Urbanas

1. Colombo (Consejo Municipal) .
2. Jaffna (Consejo Municipal) .
3. Kandy (Consejo Municipal) .
4. Trincomalee (Consejo Urbano) .
5. Kotte (Consejo Urbano) .....•......
6. Dehíwala-Mt, Lavinia(Consejo Urbano)
7. Moratuwa (Consejo Urbano) .
8. Gane (Consejo Municipal) .
9. Negombo (Consejo Municipal) .

Distritos

1. Colombo .

2. Kalutara .

3. Kandy .

4. Matale .•...............

5. Nuwara Eliya .

6. Galle .

7. Matara .

8. Hambantota .

9. Jaffna .

10. Mannar .

11. Vavuniya ' .

12. Batticaloa , .

13. Trincomalee .

14. Kurunegala .

15. Puttalam .

16. Chilaw .

17. Anuradhapura .

18. Badulla .

19. Ratnapura .

20. Kegalla .

".o' '. .. ",,'; 1, , •
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8. El cuadro 3 muestra el crecimiento neto
ele la población correspondiente a cada distrito
fiscal, es decir, el crecimiento natural más la
migración de cada uno de los 20 distritos
fiscales. Es posible ver que hay ocho distritos
con una tasa de crecimiento de más del 20%
de la población a mitad del periodo intercensal
(1946-1953). Tales distritos son: Anuradha
pura: 46,5%; Vavuniya: 40,71%; Mannar:
32,10%; .Puttalam : 31,03%; Nuwara Eliya:
25,03%; Hambantota: 23,8% ; Badu1la:
20,43%, y Ratnapura: 19,90%. De esos ocho
distritos, Ratnapura fue un distrito con emigra
ción (- 0,7%) junto con el distrito de
Galle (- 3.43%). En todos los distritos,
excepto Anuradhapura, Mannar y Vavuniya,
en los que las tasas son altas, las tasas de mi
gración son más bajas que la tasa de crecí
miento natural, es decir, la tasa de crecimiento
natural es comparativamente elevada.

LA MIGRACIÓN INTERNA

t=-6.· En el cuadro2 se muestran las corri~~t~'~- -;~;a-(2.7oo) y Kegalle (18.100)
de inmigración interna (de 1946 a 1953) con- de emigración de salida.
trastándolas, en cada distrito, mediante el
análisis del lugar de nacimiento según el lugar
de residencia. La migración neta estimada para
cada distrito fiscal es el promedio de los resul
tados obtenidos con los métodos de las estadís
ticas vitales y de los coeficientes de supervi
vencia. Colombo tiene una migración neta
estimada de 46.100 personas. Las corrientes
atraídas a Colombo han permanecido aproxi
madamente 10 mismo desde 1946. La migración
hacia Colombo en grandes cantidades se da en
el siguiente orden: Galle (12.394) , Jaffna
(7.535), Kandy (6.454), Ratnapura (4.228),
Matara (2.873). Durante ese periodo se origi
naron nuevas corrientes de migración, desde
Trincomalee (1.361) y Kegalle (1.059).

7. Los datos del cuadro 1 sobre las corrien
tes migratorias salientes indican que Kalutara
(14.000), Kandy (27.000), Nuwara Eliya
(4.200), Galle (15.000), Matara (14.000),
Jaffna (2.700), Trincomalee (5.100), Ratna-

587
son distritos

'.

Cuadro 3. Relación del crecimiento migratorio al crecimiento natural de la población
de 20 distritos, 1946·1953

Poblacióll Crecimiento Tasa de Tasa de Tasa de
a mitad de de la crecimiellto crecimiento crecimiento
1946-1953 poblaciólI lIatllral migratorio neto

1. Colombo .................. 1.564.500 246.400 15,75 2,94 18,69
2. Kalutara .................. 490.000 78.100 15,94 - 2,85 13,09
3. Kandy .................... 775.900 153.000 19,22 - 3,55 16,17
4. Matara ................... 178.400 37.800 21,18 - 2,76 18,42
5. Nuwara Eliya .............. 226.900 60.000 26,44 - 1,41 25,03
6. Galle .............. '" .... 492.100 80.300 16,32 - 3,43 12,89
7. Matara ................... 382.700 77.600 20,28 - 3,77 16,51
8. Hambantota ............... 170.600 38.700 22,67 1,15 23,82
9. Jaffna ..................... 458.300 74.200 16,19 - 0,54 15,65

10. Mannar ....•.............. 37.600 6.300 16,82 15,28 32,10
11. Vavuniya.................. 29.200 6.800 23,21 17,50 40,71
12. Batticaloa ................. 236.800 40.000 17,07 9,74 26,81
13. Trincomalee ............... 79.900 12.600 15,77 . - 6,41 9,36
14. Kurunegala ................ 555.700 117.000 21,06 3,85 24,91
15. Puttalam .................. 51.000 11.300 22,08 8,95 31,03
16. Chilaw ..................... 154.900 27.600 17,79 1,10 18,89
17. Anuradhapura ............. 184.400 39.500 21,42 25,08 46,50
18. Badulla ................... 419.600 84.900 20,23 1,32 21,55
19. Ratnapura................. 382.600 78.800 20,60 - 0,70 19,90
20. Kegalla ................... 436.700 83.500 19,13 - 4,15 14,98

Ir. COMPOSICróN POR EDAD Y SEXO DE LOS
MI'GRANTES EN LOS DISTRITOS DE INMI
GRACIÓN

9. Tipo por edad y SC%o. El cuadro 4 indica
que el número más alto de inmigración corres
ponde al grupo de edad de veintidós a veinti
séis años (la edad conforme a los datos del
censo de 1953) y se componía de unas 48.250

personas, aproximadamente. De éstas, 29.441
varones y 18.804 mujeres, con una relación
de masculinidad de 156. La más baja inmigra
ción estaba en el grupo de edad de cero a seis
años (13.884), con una relación de masculini
dad de 105. Por encima del grupo de edad de
treinta y dos a treinta y seis años había una
emigración real de los once distritos de "inmi
gración": el grupo mayor era el de cuarenta y

,.



588 CONFERItNCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
dos a cuarenta y seis años, reuniendo 15.475 años, donde había movimiento de población en
personas con una relación de masculinidad el distrito, la relación de masculinidad era 409.
de 187. La tasa de masculinidad más elevada se La tasa de masculinidad más baja se daba en
encontraba en el grupo de edad de treinta y el grupo de sesenta y dos y más años de edad,
siete a cuarenta y uno, que era 524, 10 cual en el que la tasa era de diez solamente. Las
indicaba que durante el periodo el número de tasas o relaciones de masculinidad entre los
varones que abandonaban los distritos de inmi- grupos de edad de diecisiete a veintiuno y de
gración neta era mayor que el de mujeres. En veintisiete a treinta y uno variaban desde 263
el grupo de edad juvenil de doce a dieciséis a 159.

Cuadro 4. Inmigración y emigración total de distritos de Ceilán, por gl'UPOS de edad
y tasas de masculinidad (método "F.S.R.'')

Número Inmigraci6n Cifras absolutas Tasa de
totalde o Grupos masculinidad
distritos emigraci611 de edad Varones Mujeres Total por,1oo

mUjeres

Once...... Inmigración 0-6 7.112 6.772 13.884 105
7-11 18.008 14.206 32.214 127

12-16 12.896 3.152 16.048 409
17-21 22.998 8.740 31.738 263
22-26 29.441 18.809 48.250 156
27-31 24.529 15.420 39.949 159
32-36 9.417 6.389 15.806 147
37-41 - 5.228 - 998 - 6.226 524
42-46 - 10.081 - 5.394 -15.475 187
47-51 - 7.909 - 4.775 - 12.684 166
52-56 - 5.059 - 1.331 - 6.390 390
57-61 - 4.288 - 137 - 4.151
62 - 195 - 1.938 - 2.133 10

TOTAL 91.641 59.189 150.831 154

Emigración 0-6 - 2.308 - 2.198 -4.506 105
7-11 - 5.670 - 7.083 - 12.753 80

12-16 ~ 12.946 915 - 13.861 1.415
17-21 - 14.824 - 3.148 - 17.972 471
22-26 - 6.579 - 3.657 - 10.236 179
27~31 7.479 2.787 10.266 268
32-36 3.038 1.458 4.496 208
37-41 - 8.371 - 3.431 - 11.802 244
42-46 - 12.294 - 5.325 - 17.619 231
47-51 - 9.016 - 4.857 - 13.873 188
52-56 - 4.699 - 2.217 - 6.916 212
57-61 - 4.937 - 1.170 - 6.107 422

62 - 3.413 / ~ 7.017 - 10.430 49

TOTAL -74.540 - 36.773 - 111.314 203
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ción a un ritmo creciente. La emigración feme
nina presentaba en el grupo de edad de 47-56
años una tasa más alta que la correspondiente
masculina. Parece que, después de ese grupo
de edad, la tasa de emigración tiende a caer. La
tasa de migración' global era 7,45, con una tasa
de inmigración / masculina mayor que la tasa
femenina: I

{

10. Tasas de inmigración. El cuadro 5 pone
de manifiesto que el grupo de edad de 17-26
tuvo la tasa más alta de inmigración, 15,92
para los varones y 13,36 para las mujeres, con
una tasa de migración media de 16;06 para
ambos sexos. La siguiente tasa más alta estaba
en el,grupo de edad de 27 a 36 años, Tras este
grupo iba descendiendo y aparecía lá emigra-. ,

-
. . ~,

1.-

1
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Cuadro 5. Tasas de migración total de los distritos con btmigradón y con emigración,
por grupos de edad y sexo (método F.8.R.)
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N{¿mero 1nmigraci611 Total
totalde o Grupos de

Promediodistritos e"iigraci6n edad Varones Mujeres,
Once ..... , ... ('., .. Inmigración 7-16 10,89 6,85 8,96

·1·
17-26 15,92 13,36 16,06
27-36 16,71 11,77 14,46

1 37-46 ~ 0,34 - 3,59 - 2,46

l 47·56 - 6,94 - 8,71 -·7,36
57+ - 3,14 - 2,14 - 3,09

1 --
1 TOTAL 8,36 6,22 7,43

Emigración 7-16 - 1,14 ~ 1,27 -1,03
17-26 - 3,36 0,47, -1,46
27-36 0,50 2,31 -- 0,03
37-46 - 11,08 - 4,49 -8,13
47-56 - 9,50 -4,68 - 8,12
57+ -7,10 - 5,01 -6,44

--
TOTAL -- 4,53 - 1,24 - 3,16

l.

11. Los distritos con em'igración. El patrón
por edades de los nueve distritos de emigración
neta en Ceilán, indica que el mayor número de
emigrantes aparece en los grupos' de edad de
17 a 21 (17.972) Y de 42 a 46 años (17.619).
El primero de estos dos grupos tiene una tasa
de masculinidad de 471, mientras que la del
segundo solamente de 231. En los grupos de
edad de 27 a 31 y de 32 a 36 años había una
inmigración entrante real, conforme se puede
ver en el cuadro 3. El número mayor de inmi
grantes estaba en el grupo de.edad de 27 a 31
años y su relación de masculinidad era 268. Esa
tasa de masculinidad, en el grupo de edad de 32
a 36 años era 20S. La más baja cifra de emigra
ción se encontraba en el grupo de edad de 57
a 61 años. La tasa de masculinidad era 422. De
este tipo de tasa, la más elevada se hallaba en
el grupo de edad de 12 a 26 años; la más baja
en el grupo de edad de 62 y más años, siendo
1.415 y 49, respectivamente.

12. Tasas de emigración. Examinando el
cuadro 5 pueden verse las tasas de migración
saliente que corresponden a los nueve distritos
fiscales. La tasa más elevada fue 8,00 en el
grupo de edad de 37 a 56 años. Las tasas mas
culinas son más altas que las femeninas. La
tasa media de emigración aumenta ligeramente
de 1,03 a 1,46, disminuyendo después para
llegar casi a UD" en el grupo de edad de 27 a
36. Aumenta desde °a 8,13 en el grupo de
edad de 37 a 46 años, se mantiene a ese nivel
en el grupo de edad de 47 a 56 y muestra,
después, tendencia a elevarse. Las tasas en los
varones S011 mayores que en las mujeres salvo
en los grupos de edad de 7 a 16 y de 27 a 36.

La tasa de emigración total fue 3,16, siendo las
tasas de migración masculina más elevadas que
las femeninas.

.. . - ,
IlI. CARACTERÍSTICAS DE LA ~HGRACION

DESDE LAS ZONAS RURALES A LAS URBA
NAS EN CEILÁN

13. La migración dentro de Ceilán, proce
dente de distritos no contiguos, perseguíaprin
cipalmente objetivos agrícolas o se relacionaba
con proyectos interesados en el fomento de
instalaciones agrícolas y de regadío. En el Dis
trito de Colombo, dentro del cual están situados
el Municipio de Colombo y los Concejos
Urbanos de Kotte y de Lavinia de Monte
Dehiwala, la migración se produce segura
mente con miras a conseguir ocupaciones de
cuello blanco, trabajo especializado y sin espe
cializar. Ello ocurre a un nivel más elevado
en las dos zonas urbanas Lavinia de Monte
Dehiwala (16,12) y Kotte (13,40) que en el
propio Colombo. Esa tendencia se puede
explicar, en parte, por el hecho de que la
vivienda es más fácil en las zonas urbanas que
en el municipio de Colombo y porque en las
zonas urbanas se estaban poniendo en marcha
nuevas industrias y proye~tos de desarrollo.

14. En todos los distritos, la tasa de creci
miento natural es mayor que la migración
excepto en el caso del distrito de Anuradhapura,
y dichas tasas casi iguales en el Distrito de
Marinar y en el Distrito de Vavuníya, Esto se
explica principalmente porque durante ese
periodo se pusieron en vigor los planes más
importantes de ir~igación, X 110 sólo se traslada-
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ron colonos, sino también negociantes y otros
trabajadores.

15. La migración interna no presenta pro
blemas inmediatos en Ceilán, porque, con la
planificación, se pusieron en marcha los planes
de desarrollo agrario o industrial en localidades
previamente seleccionadas. Incluso la zona de
Colombo no fue un punto focal de migración,
con una tasa de crecimiento neto de sólo 18,69%
durante el periodo de 1946 a 1953.

16. Como en otras partes del mundo, en
Ceilán, el grupo de edad más jóven es más
móvil que los grupos de más edad y los hom
bres migran más que las mujeres. Las oportu
nidades económicas de los negocios de las
plantaciones del arroz y en otros negocios y
ocupaciones agrícolas constituyen algunos de
los factores de "atracción". El distrito de
Trincomalee, en 1946, era un distrito de inmi
gración que se convirtió, en 1953, en un distrito
de emigración; la razón fundamental de este cam
bio fue que una gran base naval británica dejó
de ser un centro de,empleo. La tasa de emigra
ción del Concejo Urbano de Trincomalee era
mucho mayor que la tasa de la totalidad del
distrito. Es posible explicar esta tasa por el

.hecho de que los programas para el desarrollo
del campo atrajeron inmigración al distrito y
porque los trabajadores navales que se ausen
taban procedían principalmente de la zona
urbana.

17. En un país en desarrollo, tal como es
Ceilán, con tierras disponibles tanto para fines
agrícolas como industriales, la urbanización
no plantea un serio problema como hemos dicho

anteriormente. Sin embargo, con el fin de hacer
el máximo uso de la tierra existente, de los
recursos hidráulicos, de la red ferroviaria, de
las buenas carreteras y de las instalaciones por
tuarias, sería de interés nacional continuar
radicando los programas agrarios e industriales
en los distritos y zonas urbanas de emigración.

18. El antiguo tipo de migración de Ceilán
es diferente del de otros países del mundo, en
que la migración internacional, tanto legal como
ilegal, entra en escena. Al estimar las tasas de
supervivencia de la emigración saliente traba
jadora se ha tenido cuidado de eliminar la mi
gración internacional. En la actualidad, la inmi
gración legal se ha reducido; no obstante, la
inmigración ilegal, procedente del vecino sur de
la India, parece que va en aumento. Si estos
hechos no se tienen en cuenta, el estudio que
se haga sobre la migración interna correspon
diente al período intercensal 1953-1963 pre
sentará serios problemas. Ya durante el Censo
de 1946 a 1953, no fue posible distribuir esos
inmigrantes entre los veinte diversos distritos;
de aquí que la diferencia entre el total neto de
inmigrantes en los distritos de inmigración no
igualara él. "O", ni por sexos, ni, incluso, en el
total de la población (por el método progresivo
de los coeficientes de supervivencia).

19. Sin embargo, la migración neta obtenida
mediante los métodos de "lugar de nacimiento
según el lugar de residencia" totaliza cero. Es
imprudente depositar demasiada confianza en
este método, no sólo porque únicamente tiene
en cuenta la población nacida en Ceilán, sino
también por otras varias razones.
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Aspectos demográficos, sociales y eeonémí
eos de la migración interna en algunos
países europees

G. BEIJER

La movilidad geográfica (profesional y en
un cierto grado social) de ciertos sectores de la
población rural es un hecho permanente. Sin
embargo, son mucho menos conocidos los
aspectos de la migración interna que los de la
internacional.

La fascinante relación de los problemas de la
migración con todos los aspectos de la vida
humana requiere una ampliación de las bases
conceptuales que podría ayudarnos a restablecer
el orden, dentro y entre las diversas ramas de
conocimiento en este campo, con el fin de con
seguir una representación más profunda y más
coherente de la realidad.

De los modernos estudios demográficos,
económicos y sociológicos se deduce, evidente
mente, que el ciclo del cambio tecnológico con
tinuará influyendo en la corriente de alejamiento
de la agricultura en las próximas décadas. Por
consiguiente, van en aumento la necesidad, la
demanda y también las oportunidades de una
mayor investigación de las migraciones internas
de los que viven en el campo. La investigación
basada en datos estadísticos deberá dirigirse,
cada vez más, hacia el fenómeno de la migra
ción, hacia el impacto, sobre el bienestar de los
individuos, de las familias y de las clases so
ciales, producido por el cambio de ambiente del
hombre; en resumen, hacia la situación de
aceptación y ajuste normales. A ese respecto,
las reacciones mentales necesitan un estudio
cuidadoso, porque la influencia de la actitud de
los individuos que se trasladan a un lugar y de
los individuos a quienes el migrante ha de adap
tarse y por los cuales ha de ser aceptado, es un
factor importante.

Cuando se consideran los problemas rela
cionados con la migración interna es necesario
prestar atención a los factores demográficos
permanentes, tales como: 1) edad y sexo de los
migrantes y de la comunidad que los recibe; y
2) la estructura profesional, es decir, la estruc
tura de sus actividades laborales.

En general, los demógrafos están situados
en una posición clave para la investigación de

las migraciones internas, puesto que el conocí
miento de los hechos de la población y de las
técnicas para su tratamiento es un factor fun
damental aplicable a todo estudio investigativo.

Nuevas formas y nuevos faetoees que fn
fluyen en la migración desde las zonas
rurales a las urbanas en Polonia

STANISLAUS BOROWSKI

El autor, utilizando los datos censales de
1946, 1950, 1960 Y el registro oficial de los
movimientos migratorios habidos en el periodo
1952-1962, investiga las características de tales
movimientos y de las corriente que, en Polonia,
abandona la agricultura.

Desde 1946 a 1964 la población total polaca
aumentó aproximadamente en un 30%, la po
blación urbana se duplicó y la rural descendió
un 2%. En las regiones occidentales y de la
parte sudoeste, la población urbana se duplicó o
casi se triplicó, mientras que en otras regiones
el aumento no llegó al doble. La migración rural
rná intensa fue la de las regiones de h. parte
sudeste, las cuales, desde el punto de vista eco
nómico, estaban subdesarrolladas y superpobla
das antes de la segunda guerra mundial. En los
territorios occidentales y septentrionales recien
temente repoblados, el balance de las migra
ciones rurales-urbanas fue positivo para las
ciudades y, hasta 1951, el balance fue diverso
en los pueblos. A partir de esa fecha, el balance
ha sido negativo para los pueblos en todo el
país.

Los hombres constituyen la mayor parte de
la migración de los pueblos a las ciudades. La
migración de la gente joven a las ciudades y su
flujo desde las ocupaciones agrícolas a las no
agrícolas se demuestran por 10 siguiente: en
1960, la edad media de la población activa no
agrícola en las ciudades era 35 años y la de la
agrícola activa 58; en el país, la edad media
era 33 años para las ocupaciones 110 agrícolas y
43 años para los trabajos de la agricultura.
Generalizando, la corriente de población de las
explotaciones agrícolas era tanto mayor cuanto
más pequeño era el tamaño de la explotación.
Las cifras censales también indican un favora-
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de las migraciones primaria y secundaria, to
madas conjuntamente, se vio que el predominio
de éstas concordaba casi siempre con el pre
dominio de aquélla. Las conclusiones obtenidas
del estudio de las cifras de migrantes pueden,
por consiguiente, ser muy diferentes de las
obtenidas del estudio dr probabilidades de la
migración.

Inmigración del campo a la zona metrepo
litana de Calcuta: anális!s y proyección

A. GHOSH

El objeto del presente trabajo es analizar
ciertos aspectos de la migración que, partiendo
de las zonas rurales circundantes, ingresa en
el Area Metropolitana de Calcuta. Tal área
se define como una zona mucho más grande
que la Ciudad de CiiIcuta propiamente dicha.
"Abarca aproximadamente 400 millas cuadra
das dentro y alrededor de Calcuta". La pri
macia de esa región metropolitana de la India
Oriental como conjunto es incuestionable. La
masa de empleo que ofrece, la magnitud de su
producción, el gran volumen de comercio ex
terior, la densidad de su población. todo ello la
coloca en una posición de importancia única
en la India. Con el desarrol!o del complejo
industrial del acero y de la maquinaria en el
cinturón oriental, su posición, como el único
puerto asequible de la región, se ha hecho aún
más importante.

La actual posición de esta región metropoli
tana ha sido debida a un periodo bastante
largo de evolución histórica, y no es nuestro
propósito entrar en los aspectos históricos de
ese desarrollo. Nuestro objetivo es intentar
localizar los principales movimientos demográ
ficos habidos en los últimos decenios, hallar la
relación recíproca fundamental entre las varia
bles demográficas y económicas y utilizar este
conocimiento para construir modelos adecua
dos, mediante los cuales podemos determinar
aproximadamente la tendencia futura de la mi
gración de la. colindante zona rural a la Región
Metropolitana de Calcuta.

En la sección I, se pasa una breve revista a
las principales componentes demográficas del
crecimiento de la población de la región. En
la sección 1I, se discuten algunas de las carac
terísticas de importancia de la población mi
grante, conforme nos la revela el estudio de
las actividades ocupacionales de ésta. En la
sección III, investigamos la naturaleza de la
interdependencia empírica, obtenida en Un es
tudio, de la migración y la población natural
correspondiente, "como una relación similar a

1

b1e ajuste de la población económicamente
activa al tamaño de las explotaciones agrícolas.

Entre los factores "desarraígantes" o "de
expulsión" que concurren en la emigración de
las zonas rurales se incluyen un exceso de
personas económicamente improductivas que
vivían en las regiones agrícolas inmediatamente
después de la segunda guerra mundial; los
avances de la técnica y la mecanización de la
agricultura, que disminuyeron la demanda de
m:lno de obra en las zonas rurales y la recons
trucción económica y social de la agricultura,
que redujo aún más la demanda.

Los factores de "atracción»' incluyen las
numerosas instituciones gratuitas de enseñanza,
en las ciudades; la demanda de mano de obra
en actividades no agrícolas y retribuciones más
elevadas por esos trabajos; los migrantes que
arrastran consigo, desde las zonas rurales, a f,US

padres o a las mujeres para casarse, y la atrac
ción de mejores salidas culturales y sociales en
las ciudades.
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Tipos predominantes en la migración In
terna, Estados Unidos, 1955.1960

RaPE T. ELDRIDGE

Los datos del Censo de los Estados Unidos,
de 1960, permiten la identificación de tres da
ses de. migrantes interestatales, habidas du
rante el periodo 1955-1960: a) migrantes pri
marios, que abandonan el. estado en que tuvo
lugar su nacimiento; b) migrantes secundarios,
que se mueven entre estados distintos del de
su nacimiento; y e) migrantes de retorno, que
se trasladan desde algún determinado estado
al estado en que nacieron. El análisis indica
que los tipos predominantes, determinados
comparando cada corriente con su contraco
rriente, eran muy similares entre la migración
primaria y la secundaria, pero en la migración
de retor..a el predominio se manifestaba casi
~! ~e en dirección opuesta a la de las otras
(}\", Desde el punto de vista de la probabilidad,
las tasas de migración correspondientes a 105
tres tipos; basadas en la población expuesta al
t!esgoen la.zona .de partida, presentan unos
tipos de predominio un poco diferentes de 105
de las cantidades, Las tasas de un tercio de
los 72 pares de corrientes da migración pri
maria. ry secundarla eran predominantes en la
dirección opuesta a la indicada por las canti
dades que miden la migración. Casi la mitad
je loa 36 part.J de tasas de migración de re
torno eran dominantes en la dirección contra
ríaa la de las cantidades. Al comparar las ta
sas de la migrad'"Sn de retorno con Ias tasas
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la existente entre migración y empleo. En la
sección IV, se da el esquema de un modelo
para la proyección de las cifras de la migra
ción, basándonos en un supuesto crecimiento
del empleo en la industria y en un modelo
alternativo en el que se presenta un sistema
completo dando el crecimiento de la población
migratoria, dentro de un sistema interdepen
diente con otros aspectos tales como población,
empleo, etc.

Redistribución de la población rural,
suburbana y urbana en Dinamarca

SIDNEY GOLDSTEIN

Se han analizado los datos del censo nacio
nal y de los registros continuos de la población
de Dinamarca para determinar la cambiante
distribución urbana-suburbana-rural de la po
blación y el papel de la migración en la efec
tividad de estos cambios. Durante la primera
mitad del siglo diecinueve, aproximadamente
una quinta parte de la población danesa vivía
en localidades urbanas. Hacia 1940, la pobla
ción se dividía en una forma aproximadamente
igual entre la residencia urbana y la rural.
Desde esa fecha, la concentración de la pobla
ción en el propio Copenhague ha. disminuido y
la de las ciudades de provincia se ha estabili
zado; el mayor crecimiento tuvo lugar en el
extrarradio o suburbios de la capital y de las
ciudades provincianas, así como timbién en las
localidades rurales con zonas intensamente edi
ficadas. Las zonas estrictamente rurales conti
núan perdiendo población.

Durante el decenio de 1950, descendió la
población de la capital y de los lugares rurales
porque la emigración neta superó los aumentos
del crecimiento natural. Esto fue especialmente
cierto por lo que se refiere a la capital. En
contraste, los suburbios de la capital y de las
ciudades de provincia y también las zonas ru
rales de edificación intensa experimentaron
ambos tipos de incremento el del crecimiento
natural y el de la migración neta. En el trans
curso del decenio, sin embargo, el aumento por
migración experimentado por los suburdios de
la capital declinó, mientras que el de los su
burbios de las ciudades más pequeñas y el de
las zonas rurales muy edificadas se hizo mayor,
indicando que el ritmo del movimiento de sub
urbanización en la faja que rodea de una ma
nera inmediata a la capital había disminuido,
en tanto que había aumentado en las zonas
más exteriores.

El análisis por separado de las corrientes es
pecíficas de la migración entre las seis cate-
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gorías residenciales muestra un gran inter
cambio entre todos los tipos de zonas. Sin em
bargo, a pesar de las elevadas tasas de la mi
gración entrante y saliente, los movimientos
netos son a menudo muy pequeños. Los resul
tados netos del intercambio señalan un movi
miento que se aleja de la capital- el sector
más urbanizado de Dinamarca -, así como de
las zonas estrictamente rurales, en dirección á
los suburbios y a las zonas rurales edificadas'
intensamente. Las mediciones efectuadas me
diante las tasas de migración'yla relación de
eficacia indican que la suburbanización se está
presentando ahora a un paso más rápido y en
una forma más efectiva en los sectores remotos
del país que en los suburbios que circundan
inmediatamente la capital.

La mígraeíén interna y el ciclo de landa
familiar: la expel'iencia canadiense en
el período 1956·1961

YOSHIKO KASAHARA

A pesar de las limitaciones impuestas por el
tipo de datos disponibles, este estudio explora
torio del movimiento. familiar en el Canadá,
durante el periodo 1956-1%1, indica una co
rrelación notablemente elevada entre la fase o
estadio deformación de la familia y la ten
dencia a migrar entre las unidades familiares.
A lo largo de toda la escala del proceso de
maduración que envuelve el ciclo de vida de
la familia, los gradientes de la migración mos
traron una firme declinación de un estadioa
otro. Sin embargo, cuando el tipo de zona
geográfica se introduce como una variable adi
cional, los detalles del cuadro cambian hasta
cierto punto. Aunque persiste la marcada. aso
ciación entre el estadio de formación de la
familia y la tendencia a migrar; la varianza de
las tasas de migración, que han de atribuirse
al tamaño de la familia, se hace tr..ayor, ex
cepto en el caso de las familias urbanas, Ade
más, la intensidad global de la migración) así
como la forma de las variaciones en la tasa de
migración pOI' el tamaño de la familia, discrepa
claramente de un tipo de zonaa otro.

Los resultados indican una completa interac
ción entre las variables "familia" y las varia
bIes "zonas", dando lugar a la tendencia a mi
grar entre las unidades familiares. en diferentes
estadios de formación de la familia. Con el fin
de abrir una nueva vía de exploración en esté
campo, habrla de examinarse la dinámica de
los correlativos sociales y económicos funda
mentales que ha de asociarse 'con el proceso
madurador del ciclo de vida de la familia. De-
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berá subrayarse la importancia de un análisis
intensivo del efecto de los cambios en ambas
clases de variables, las variables "familia" y
las variables "zonas" en un periodo de tiempo,
especialmente del efecto de los cambios an
teriores a la migración.

De la influencia que ejerce la mígraeíén
interna en los cambios de estructura por
edad de la población urbana y rural,
y las consecuencias que de ello resultan
para la situación de la mano de obra en
el campo

KURT LUNGWITZ

Los cambios en la estructura por edad de la
población debidos a la migración, son de espe
cial importancia porque influyen sobre el mo
vimiento natural de la población, sobre la
situación de la mano de obra y sobre el desa
rrollo económico de las regiones en cuestión.

Como el grueso de los que migran está cons
tituido por individuos y familias jóvenes, su
estructura por edad se desvía considerablemente
de la estructura por edad de la población resi
dente. En las regiones en que predomina la
emigración el descenso de población estará aso
ciado a un cambio de la estructura por edad; a
la inversa, en las regiones en donde la inmi
gración prevalece se producirá un cambio en
la estructura por edad.

Las migraciones registradas en la República
Democrática Alemana, en 1963, indican que las
comunidades rurales tuvieron una pérdida mi
gratoria de 5~.oo.o. personas, a saber: 13.8QO
niños, 33.600 individuos aptos para el trabajo
y 3.600 ancianos retirados y jubilados. Al com
parar la estructura por edad de esa corriente
migratoria con la del conjunto de la población
rural se encuentran desviaciones esenciales.

En comparaciones tales como la que se acaba
de mencionar, las diferencias encontradas de
penderán de la estructura por edad existente
en un momento dado, así como de las tasas de
natalidad y de mortalidad. Las tablas incluidas
en este trabajo resumen la clasificación según
la edad de la población de la citada República
Democrática Alemana. Tales tablas indican que
el porcentaje de niños dis1?inuye con el cr~
ciente tamaño de la comunidad: el porcentaje
de personas aptas para trabajar aumenta al
disminuir el tamaño de la población y el por
centaje de retirados y jubilados por la edad
no presenta diferencias fundamentales, excepto
en las grandes ciudades. .

El autor llega a la conclusión de que en la
R-epública Democrática Alemana, las-mujeres

tienen una mayor fecundidad en el campo, que
en la ciudad; los individuos y familias jóvenes
que migran a las ciudades se adaptan rápida
mente a la población urbana, incluso hasta en
su comportamiento procreativo, y una buena
parte de los niños no llegan a ser útiles, como
mano de obra, en el campo, porque migran a
las ciudades antes de alcanzar edad para tra
bajar.

Mientras que el número y porcentaje de ni
ños en la población rural son mayores que los
de la población urbana, una proporción inversa
existe en cuanto a individuos capaces de tra
bajar y contribuir a las disponibilidades de
mano de obra.

Düerencias de la migración entre grupos
profesionales: Estados Unidos, 1960

ANN R. MILLER

Este trabajo examina las tasas de migración
interestatal entre 1955 y 1960, relativas a los
hombres de raza blanca, residentes en los Es
tados Unidos en ambas fechas y empleados en
1960, según su edad y grupos profesionales
principales en 1960. El principal interés se
centra en el análisis de los tipos o estructuras
de edad de los migrantes dentro de los grupos
profesionales y de los tipos o estructuras pro
fesionales de los migrantes dentro de los gru
pos de edad, a fin de determinar si las diferen
cias de edad de los migrantes tienden a persistir,
con independencia de la profesión, y si las
diferencias de profesión tienden a persistir, con
independencia de la edad.

Las tasas de migración presentan una es
tructura de edad general, que es característica
de casi todos los grupos profesionales, dándose
las tasas más elevadas entre los que tenían de
25 él. 29 años en 1960 y las tasas más bajas en
las edades más avanzadas. Los hombres de
raza blanca, clasificados como trabajadores
profesionales en 1960, tenían las tasas más
altas en todos los grupos de edad, excepto en
uno, y los clasificados como agricultores tenían
las más bajas, pero, fuera de estos dos grupos,
la congruencia de las estructuras profesiona
les dentro de los grupos de edad era mucho
menor que la congruencia de las estructuras de
edad dentro de los grupos de profesionales.

Una medida global.o resumida indica que
la relativa concentración de la edad de los mi
grantes no defiere considerablemente en los
grupos profesionales, excepto en 10 que se
refiere a los trabajadores agrícolas; para este
grupo, la edad es, al parecer, un factor menos
dominante en l~ migración de 10 que 10 es
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para otros grupos. Una segunda medida resu
men indica que la estandarización de la pro
fesión tiene menos efecto en las tasas de mi
gración por edades, que la estandarización
de la edad sobre las tasas de migración por
profesiones.

Migración y modernización: el caso de
Puerto Rico, 1950-1960

GEORGE C. MYERS

Este estudio, de la modernización de Puerto
Rico entre 1950 y 1960, se centra sobre el
papel de la urbanización y de la migración en
la redistribución de la población y en los tipos
de crecimiento diferencial. Las tendencias de
la urbanización se investigan utilizando los
datos censales, publicados según los diferentes
tipos de zonas rurales y urbanas. Para el exa
men de los tipos de migración municipal, se
obtuvieron datos sobre la migración neta, a lo
largo de un periodo de cinco años, resultante
del movimiento dentro de Puerto Rico, a par
tir de tabulaciones especiales del censo de
1960~ y se obtuvieron estimaciones de la mi
gración neta total, para diez años, por el mé
todo de las tablas de supervivencia. A partir
de estas dos clases de datos, se obtuvieron
aproximaciones de la migración neta exterior
de Puerto Rico.

Los detalles más notables que surgen de esta
investigación pueden resumirse como sigue:
Primero, en el decenio 1950-19C--o Puerto
Rico progresó espectacularmente en' el desa
r~ollo so~ial 1, económico. Segundo, la ere
cíente rmgracion de la población era de dos
clases, interna y externa, siendo esta última
la de mayor importancia. Tercero, entre las
consecuencias de esta emigración externa se
encontraban la reducción del importante cre
cimiento demográfico de toda la isla y la ate
nuación de la tendencia hacia una mayor urba
nización de la población. Cuarto, casi todos
los municipios de la isla experimentaron pér
didas en la migración neta total, especialmente
los municipios rurales y los que contienen pe
queñas zon~s urbanas. Las ta~as de la migra
cion neta interna eran negativas para todos
los tipos de áreas, excepto para las metrópoli..
tanas. Quinto, Puerto Rico parece haber pasa
do de una fase de emigración a otra en que la
migración interna, incluyendo la migración
interurbana, asumirá una nueva importancia.
También es probable que haya de acelerarse el
crecimiento de la población urbana. Además,
puede esperarse que el crecimiento demográ
fico, que fue controlado en parte por la emi..
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gración externa en la década 1950-1960, se
eleve, a menos que se establezcan nuevas re- .
duccíones en las tasas de natalidad.

Influencia de algunas características socio
económicas sobre las diferencias entre
la población residente y la población
presente en los censos italianos

MARCELLO NATALE

El autor considera las diferencias entre la
población presente y la residente, después de
los últimos censos italianos, y examina su dis
tribución territorial. Señala que las provincias
y los municipios caracterizados por unos con
siderables flujos migratorios de entrada son
los que tienen una población presente mayor
que la residente y que en los distritos que su
fren despoblación la población presente es
menor que la residente. El autor deduce que
las diferencias entre estas poblaciones se deben
principalmente a motivos de trabajo, ya se
trate de migraciones por estaciones o de despla
zamientos temporales no periódicos. Sin embar
go, los desplazamientos temporales 'pueden
llegar a ser permanentes' siempre que la decla
ración de ausencia temporal, en el censo, esté
determinada por situaciones de verdadera in
certidumbre con respecto a la continuidad y
a la conveniencia del trabajo.

Después, el autor entra en detalles y analiza
el municipio en el marco de algunas regiones
italianas. Trata de examinar algunos posibles
factores socioeconómicos que influyen en las
diferencias consideradas. A este fin, hace hin
capié en el porcentaje de los que trabajan en
la industria, en el número de habitantes y en
las características urbanas y rurales, y estima
algunos índices tanto de dependencia como de
correlación. Los resultados llevan a la con
sideración de que la relación entre las diferen
cias mencionadas y las tres características con
sideradas es evidente sólo en el caso de
municipios de igual clase por su tamaño.

La inversión y las tendencias de la migra
ción interna de la mano de 'obra en la
República Popular Rumana

1. RAVAR

Las modificaciones ocurridas en Rumania,
en cuanto a la migración interior de la mano
de obra, se deben, principalmente, a la acción
del proceso de industrialización socialista, a
las inversiones efectuadas en la economía y a
su distribución .regional•...
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Problemas de integración de los reeíentes
migrantes rurales a las ciudades en los
Estados Unidos

CLARENCE SENTOR

La migración interna en los Estados Unidos
lleva actualmente a centenares de miles de per
sonas cada año desde las explotaciones agrí
colas a las zonas urbanas. Particularmente en
tre los migrantes "visibles" el proceso de
integración tiene muchas analogías.

Para comprenderlos y realizar programas de
ayuda es fundamental darse cuenta de que el
éxito en el vivir urbano implica una variedad
de formas de comportamiento que se aprenden.
El recién llegado ha de aprender, y aprender
rápidamente, cómo enfrentarse con problemas
nuevos y extraños. Los hábitos aprendidos en
ambientes diferentes, y generalmente más sim
ples, no proporcionan resultados satisfactorios
en el mismo ambiente nuevo. Los modos usua
les de ganarse la vida, llevar una casa, criar a
los hijos, visitar a amigos y vecinos, jugar y
practicar el culto, pueden todos ellos, y todos
al mismo tiempo, ponerse en tela de juicio.
Asuntos que, en el antiguo ambiente, se trata
ban sin darles importancia, pueden, en el nuevo,
llegar a estar investidos, de repente, de un alto
contenido emocional (por ejemplo, la disposi
ción de las basuras).

Además de todos estos cambios desconcer
tantes, se encuentran a menudo la disminución
de la propia estimación que proviene de ser
claslfícado como un "problema", de ser tratado
como miembro de una "minoría" visible, en
lugar de serlo como una persona.

Se examinan algunos problemas específicos
y se citan algunas organizaciones que trabajan
para ayudar a resolvér estos problemas.

El papel de la migración intema en la re
distribución de la población en el Brasa

T.¡LYNN SMITH

Los censos brasileños de 1940 y 1950 pu- ';,
blicaron datos/relativos al Estado de origen,
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Ciertamente, la migración interior está de- bargo, a causa de esta migración, hay un fuerte

terminada por toda una serie de otros factores aumento demográfico en las regiones que círcun
económicos, sociales, etc.; sin embargo, este dan a las grandes ciudades. Las cifras relativas a
estudia no se refiere más que a la influencia la aglomeración urbana de Francfort y Offen
ejercida por la industrialización. bach muestran que los inmigrantes proceden

La industrialización socialista constituye, en de dos direcciones; las ciudades centrales y las
efecto, el fundamento de la ocupación razona- comunidades exteriores a las aglomeraciones.
ble y completa de la mano de obra; engendra De este modo, las regiones con una gran den
sin cesar nuevas posibilidades de empleo en sidad de población se mantienen en expansión,
todas las ramas de la economía nacional. A este formando así estructuras urbanizadas que cu
respecto, el prudente empleo de la mano de bren grandes áreas.
obra, en todas las regiones del país, con vistas -----
a obtener una máxima eficacia económica,
constituye uno de los principales criterios ca
paces de orientar el emplazamiento de los nue
vos objetivos industriales.

Después del proceso de cooperativización y
mecanización de la agricultura, la mano de
obra agrícola liberada fue empleada por la in
dustria. La distribución territorial razonable
de esta mano de obra se ha realizado por el
aflujo de la población en dirección a los cen
tros urbanos y hacia las regiones donde nuevas
posibilidades de empleo habían sido creadas,
como consecuencia del considerable aumento
de las' inversiones que allí sehabían efectuado.

La mejora de la distribución territorial de
las fuerzas de producción, con vistas a la utili
zación cada vez más eficaz de los recursos na
turales y de las reservas de mano de obra de
todas las regiones, principalmente de las
regiones menos o nada industrializadas, ha te
nido por resultado cierta reducción de la mag
nitud de las migraciones, a causa precisa
mente de la posibilidad de emplear en el
mismo lugar los recursos de mano de obra.

Las comparaciones con el periodo de la
anteguerra, los datos relativos al volumen de
las poblaciones urbanas y rurales, al número
de asalariados por región, a las migraciones
interregionales, etc., ponen en evidencia los
significativos aspectos de la migración interior
de la mano de obra.

Influencia de la nñgraeíén interna sobre
la tendencia demográfica en las agleme
racione~ .urbanas en la República Fede
ral de Alemania

KARL SCHWAR2

Durante los años que siguieron inmediata
mente a la Segunda Guerra Mundial, los nú
cleos de población, o comunidades, más peque
ños, de la República Federal de Alemania,
tenían un déficit a causa de la migración interna,
mientras que, en tiempos- más recientes, las
grandes ciudades perdieron parte de EH1 pobla
ción también por la migración interna.' Sin em-
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Características de las prfnelpales corrien
tes de migración interna en la República
Popular de BuIgaria

IVAN STEFANOV

número de "trabajadores dependientes"; por
el contrario, entre los emigrantes, la importan
cia de los trabajadores no profesionales tiende
a disminuir, considerando que entre los que se
marchan de Roma hay un gran porcentaje de
trabajadores cualificados y de personas de un
elevado nivel profesional.

En cuanto a las direcciones de estos flujos
migratorios, ponemos de relieve el papel pre
dominante jugado por las regiones de Italia
central y meridional, sobre todo por 10 que se
refiere al flujo de inmigración, pero el muni
cipio de Roma continúa ejerciendo una gran
atracción sobre la población de la totalidad del
territorio nacional italiano.

La migración hacia las zonas urbanas fue,
en Bulgaria, de importancia limitada, yno tuvo
como consecuencia la disminución de la pobla
ción rural hasta 1953, en que se inició una mi
gración' interna intensiva, asociada a la recons
trucción socialista del país.
. Sólo desde 1947 existen datos directos sobre
la migración, lo que hace necesario basar los
datos estadísticos sobre la migración interna
en la población de jure. Se presentan en forma
de tablas los aumentos real, vegetativos y mi
gratorio (calculado) de la población para. los
periodos intercensales consecutivos desde 1927
a 1956. El aumento real crece constantemente,
mientras que el incremento de la población
rural disminuye. Las tasas del crecimientovege
tativo urbano aumentan, mientras que la po-

Examinamos en este trabajo la estructura blación rural ha disminuido, y el saldo migra
demográfica y profesional de la población que torio (calculado) indica un crecimiento de la
inmigró al municipio de Roma durante el pe- población urbana a expensas de la población
riodo 1960-1961, así como la de 'la pobla- rural.
ción que emigró, según sus regiones: y de des- El flujo total de la migración interna para el
tino. Medimos el grado de atracción que el periodo de 1945 a 1964 asciende a 1.000.000,
municipio de Roma ejerce sobre la población aproximadamente, y presenta diferencias en el
italiana. . flujo a y desde las ciudades y a y desde los

Después de una comparación con la estruc- pueblos. Las ciudades tienen' más inscripciones
tura por edad de la población italiana, tal co- que el campo, el saldo migratorio es positivo y
mo resultó después del censo reaiizado en creciente en las ciudades y negativo en el
1961, los inmigrantes de Roma durante el pe- , campo: Las bajas en los registros son más nu
riodo 1960-1961 son una población considera- merosas en los pueblos y disminuyen constan
blemente "joven". A la inversa, los emigrantes ternente en las ciudades. La intensidad de la
que salieron de Roma son predominantemente disminución de la población rural se elevó en
hombres de mediana edad. 'el 168% entre los periodos .de ,1947-1949 y
, La corriente inmigratoria presenta una es" 1960-1964 y la' intensidad del crecimiento mi..

tructura por profesiones que está influida nota- gratorio de la población urbana -seelevó en el
blemente por la presencia de un considerable 42%.

Estructura y dirección de los movimientos
.migratorios que afectan al municipio
de Roma

EUGENIO SONNINO

o de nacimiento, de la población nativa del
Brasil, combinados con los del Estado de resi
dencia; y estos datos, junto con materiales
sobre el número y la distribución de los habi
tantes, recogidos en 1950 y 1960, permiten es
timar la importancia y dirección de la migra
ción interna en el Brasil. Antes de 1950, había
un considerable desplazamiento de personas
desde los inmensos Estados de Minas Gerais
y Bahía y los Estados del nordeste del Brasil
hacia el sur, al Estado de Sao Paulo y a la
gran metrópoli de Río de Janeiro: Este de~
plazamiento de personas desde Minas Gerais
a Sao Paulo fue tan grande que, entre los años
1920 y 1940, este ú1t~mo Estado reemplazó ~l

primero como el mas pop~lo~o del Br~stl.
Entre 1950 y 1960, los movimientos maSIVOS
internos de población alcanzaron en el Brasil
proporciones verdaderamente asombrosa.s. La
migración neta desde el campo a la CIUdad,
durante los años 1950, ascendió a más de
7.000.000 de personas, es decir, una de cada
diez personas del Brasil. Este movimiento !lla;
sivo de gente, desde las zonas rurales, echpso
incluso a las inmensas migraciones que tuvie
ron lugar durante la década de la avalancha
de brasileños a los nuevos distritos cafeteros
del Paraná, al noroeste; a las altas llanuras del
Goiás central, en la zona general en la que
se construyó la nueva capital de la nación (Bra
silia); a las nuevas tierras del Maran~a?, en
el centro norte, y al Mato Grosso meridional,
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La participación masculina en la migración
interna es más pequeña, que la participación
de las mujeres. El movimiento de población,
dentro de los distritos, asciende al 58% de la
migración interna y al 21% de la población de
los distritos vecinos. La migración entre dis
tritos más lejanos asciende a no más del 18%,
aproximadamente, de la migración total.

Dentro de los distritos, la migración desde
el campo a la ciudad y de pueblo a pueblo, es
más importante que entre las ciudades y el
campo, mientras que la migración de ciudad
a ciudad y desde las ciudades al campo es rela
tivamente pequeña.

La intensidad de las inscripciones es maxr
ma en las grandes ciudades, de 25.001 a
100.000 habitantes, y mínima en las ciudades
muy grandes (más de 100.000 habitantes). Las
ciudades de tamaño medio, de 10.001 a 25.000
habitantes, tienen un registro más alto que las
ciudades pequeñas (hasta 10.000 habitantes).
En el periodo de 1947 a 1963, la intensidad
de las inscripciones disminuyó en las ciudades
pequeñas y permaneció al mismo nivel, apro
ximadamente, en las ciudades muy grandes, así
como en las de tamaño medio. Unicamente en
el grupo de las grandes ciudades (25.001 a
100.000 habitantes) se elevó la intensidad. En
todos los grupos de ciudades la: intensidad de
emigración disminuye con una caída particu
larmente en las ciudades grandes y muy
grandes.

La ausencia de datos estadísticos satisfacto
rios hace imposible apreciar los motivos de mi
gración, aunque es seguro que las oportuni
dades para trabajar son un factor importante.

Los factores socioeconómicos básicos de: la
migración interna son la industrialización in
tensiva y la reconstrucción intensiva de la
agricultura, con la creación de grandes empre
sas de explotación agrícola que reemplacen a
las anteriores granjas, de tamaño pequeño, me
dio y grande.

Algunas relaciones entre la movilidad pro..
fesional y la migración en Budapest

KÁLMÁN TEKSE

El número de habitantes de Budapest ha
mostrado en los últimos años, a pesar del alto
grado de concentración de la población del
país, una continua y rápida tasa de aumento.
Las estadísticas periódicas húngaras no pueden
proporcionar una descripción precisa del pro
greso temporal de los complicados procesos de
la migración'y de la reestiatml':'ación social y

de sus características. Para Su estudio; las '
encuestas realizadas por el Grupo de Investi
gación para Estudios de la Población, en los
años 1962-1964, proporcionan una base más
eficiente (estas investigaciones se ocupan del
estudio continuo de la reestratificación social
de la población de Hungría).

Según las investigaciones, las dos terceras
partes de los cabezas de familia de Budapest
son inmigrantes. La mayoría de ellos inmigra
ron antes de 1945, la mayor parte en su niñez
o entre los veinte y los veinticuatro años. El
añalisis de la duración de su permanencia en
su actual domicilio y del número de veces qr:..~

se transladaron, por grupos sociales, muestra
una movilidad mayor de los empleados no
manuales. Los principales motivos de inmigra
ción son el de empezar a trabajar y el de
cambiar de lugar de trabajo, así como de pro
fesión.

La pequeña muestra permite un estudio de
la movilidad de sólo los tres principales estra
tos sociales (trabajadores manuales, agrícolas
y no agrícolas, y trabajadores no manuales).
En los años posteriores a la segunda guerra
mundial el aspecto social de la población de
Budapest ha cambiado substancialmente. El
37%, aproximadamente, de la población de la
muestra, cambió de estrato social en el curso
de su vida y casi el mismo porcentaje ha tenido
alguna movilidad. (El actual estudio analiza
los principales factores de la movilidad de la
población.) La movilidad social y la migración
de la población de la muestra tienen una estre
cha relación. La simple movilidad social era
mayor entre los inmigrantes que entre los na
cidos en Budapest, mientras que la proporción I

de los autóctomos era relativamente más alta
entre los que cambiaron dos veces. Entre los
inmigrantes, aquellos que antes pertenecían al
estrato no manual han presentado la movi
lidad más elevada, mientras que la frecuencia ~
del desplazamiento de las personas que caro- ,
biaron desde el estrato manual al no manual
apenas superó a la de la población sin movili
dad. La movilidad de los que inmigraron antes
de 1945 y la de los que migraron. después de
1945 es casi la misma, pero para las personas
que inmigraron después de 1955 es más baja.,
Aquellos que pasaron del estrato manual agrí
cola al no agrícola se trasladaron a Budapest' 1

principalmente antes de 1945. Una investiga
ción del tiempo transcurrido entre la migra
ción y los movimientos dentro de los estratos
sociales muestra una marcha más rápida. y
suave de la movilidad entre los estratos de los
trabajadores manuales que de los demás,

I;,¡




