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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.

Reunió
el

Autor

Kjeld Bjerke ,.

N. K. Choudhry 1

witz .".,.,'

Harvey Leibensu

Milos Macura ..

Cyril j, Martín.

Ashok Mitra '"

P. M. Rabinovitz

Yusif A. Sayigh.

Víctor L. Urquid

Reunión

'-r
I
)

1 ./

iv I
,,¡

•
Auto»

F. N'Sougan Agl

Albert Assouline

Francoís Benko ,

] erzy Berent ....

Wilhelm Bickel ..

Colín Clark
•• I ••

[eau Fourastié ..

Adenola A. Igun.

José Antonio Ma'
01



.~l Departamento de Asuntos Eoonómicos y Sociales
WJg

, ~~

ACTA8DELA

CO~FERENCIAMUNDIAL
r í POBLACION

I elgrado, 30 de agosto a 10 de septiembre de 1985

olumen IV: SELECCION y RESUMENES
DE MONOGRAFIAS

MIGRACION

URBANIZACION

DESARROLLO ECONOMICO

ACIONES UNIDAS

ueva York, 1989

\
\

, ll'

1 .,

. .,.' '''/"1' ..... r'
I 1
!, . l

1
!

.! .
I



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.

Las Actas
cuatro volúmem

Organización de

Programa de re

Informes resumí

Dirigentes de la

Lista de partícij

Seteccién y resú

Selección y resú,

B.4. Proyeccio:

B.5. Proyeccíoi
mente act

B.6. Métodos 1
o son defe

B.7. Novedade:
estructura

B.8. Fomento 1

desarrollo

B.1O. Población

A.7. Aspectos I

alimentos

Futuras t

Fecundidi

Factores
mente altr

Factores'
mente baj

Estudios

Mortalida

Mortalida

Genética 1

B.2.

AA.

AJ.

EJ.

E.13.

A.2.

B.3.

BJ2.

Precio: $5,50 (EE. UU.) , '
(o su equivalente en la moneda del país)

[ E/CONF.41/5

PUBLICACION DE LAS NACIONES UNIDAS

No. de venta: 5.66. XIII. 8

j

., .. , ....r



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

< • ..; •

• n \ •

..,
i
1 .



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
el

Autor

Kjeld Bjerke ,.

N. K. Choudhry 1

witz .".,.,'

Harvey Leibensu

Milos Macura ..

Cyril j, Martín.

Ashok Mitra '"

P. M. Rabinovitz

Yusif A. Sayigh.

Víctor L. Urquid

Reunión

'-r
I
)

1 ./

iv I
,,¡

•
Auto»

F. N'Sougan Agl

Albert Assouline

Francoís Benko ,

] erzy Berent ....

Wilhelm Bickel ..

Colín Clark
•• I ••

[eau Fourastié ..

Adenola A. Igun.

José Antonio Ma'
01



.~l Departamento de Asuntos Eoonómicos y Sociales
WJg

, ~~

ACTA8DELA

CO~FERENCIAMUNDIAL
r í POBLACION

I elgrado, 30 de agosto a 10 de septiembre de 1985

olumen IV: SELECCION y RESUMENES
DE MONOGRAFIAS

MIGRACION

URBANIZACION

DESARROLLO ECONOMICO

ACIONES UNIDAS

ueva York, 1989

\
\

, ll'

1 .,

. .,.' '''/"1' ..... r'
I 1
!, . l

1
!

.! .
I



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.

Las Actas
cuatro volúmem

Organización de

Programa de re

Informes resumí

Dirigentes de la

Lista de partícij

Seteccién y resú

Selección y resú,

B.4. Proyeccio:

B.5. Proyeccíoi
mente act

B.6. Métodos 1
o son defe

B.7. Novedade:
estructura

B.8. Fomento 1

desarrollo

B.1O. Población

A.7. Aspectos I

alimentos

Futuras t

Fecundidi

Factores
mente altr

Factores'
mente baj

Estudios

Mortalida

Mortalida

Genética 1

B.2.

AA.

AJ.

EJ.

E.13.

A.2.

B.3.

BJ2.

Precio: $5,50 (EE. UU.) , '
(o su equivalente en la moneda del país)

[ E/CONF.41/5

PUBLICACION DE LAS NACIONES UNIDAS

No. de venta: 5.66. XIII. 8

j

., .. , ....r



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

< • ..; •

• n \ •

..,
i
1 .



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
el

Autor

Kjeld Bjerke ,.

N. K. Choudhry 1

witz .".,.,'

Harvey Leibensu

Milos Macura ..

Cyril j, Martín.

Ashok Mitra '"

P. M. Rabinovitz

Yusif A. Sayigh.

Víctor L. Urquid

Reunión

'-r
I
)

1 ./

iv I
,,¡

•
Auto»

F. N'Sougan Agl

Albert Assouline

Francoís Benko ,

] erzy Berent ....

Wilhelm Bickel ..

Colín Clark
•• I ••

[eau Fourastié ..

Adenola A. Igun.

José Antonio Ma'
01



INDICE
Págilla

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

Autor M01I.ografías

Kjeld Bjerke ",.,',.... La disminución de la población activa agrícola en
Dinamarca, el aumento del capital real y sus efectos
sobre la productividad. , , , , , . . . . 1

N. K. Choudhry e Y. Koto-
witz II I , I • I , ••• I I I I ••

Harvey Leibenstein

Milos Macura ,. , , .. , , . , .

Cyril J. Martin .. ", ... ,.

Ashok Mitra , ..... ,", ..

P. M. Rabinovitz , , .. , , ...

Yusif A. Sayigh , . , , , , ....

Víctor L. Urquidi. , , , , , ..

Algunas relaci.one~ econó~ico-del110gráficas simples
- La expenencla canadiense .. , .... , . , .. , , ....

El efecto del crecimiento demográfico sobre los
determinantes "no económicos" del crecimiento
económico "., , .

Relación entre las proyecciones demográficas y la
formulación de un programa de desarrollo .. , ...

Aspectos demográficos de la formación de capital
en las economías con amplios sectores de subsis-
tencia (Africa) .. , , , , .

Aspectos demográficos de la formación de capital.
Diferencias entre la población urbana y la rural.

Influencia de los ciclos económicos en el movimiento
de la población , .. , , . , . , , , .

Crecimiento demográfico, formación de capital y
crecimiento económico en el Oriente Medio ....

El ~recimi~nto de~ográfico y el desarrollo econó-
mico latinoamericano , , .. , .

4

8

12

17

21

25

31

35

"

•
Autor

Reunión A.IO. Aspectos demográficos del crecimiento económico

Mo'Jograjías

F. N'Sougan Agblemagnon Aspectos demográficos del crecimiento económico:
el caso del Togo , ,.,." .

Albert Assouline Crecimiento natural de la población y desarrollo
. económico en Marruecos., .

Francois Benko .. , .. ".. El progreso económico, la inversión y el crecimiento
de la población en los países en desarrollo .

Jerzy Berent .,', .. ,',... El efecto de los cambios de la estructura del empleo
sobre el ritmo del desarrollo económico, ilustrado
por las tendencias de la postguerra en Europa, .

Wilhelm Bickel . , , , , , , .. , Los .trabajado~es extranjeros y el desarrollo econó-
ll11CO en SUiza , , , .. , ,

Colín Clark ., , .... , .. , ., Las primeras etapas del crecimiento económico ....
Iean Fourastié .".,",., Crecimiento económico y población activa en Francia

desde 1950 , , .. , .
Adenola A. Igun , . , , , . . .. Enfoque demográfico de los problemas del desarrollo

social y económico en Africa .
José Antonio Mayobre. . .. El desarrollo económico y el crecimiento de la

bl ., A" L tipo aClon en merlca a ll1a ... , ..... , .... , ...

41
,
45

48

52

58
62

66

71

77
v

.. ,,: "



Los procesos demográficos y sus relaciones con los
procesos de la elevación social y económica en
las repúblicas soviéticas del Asia central. . . . . . . . 81

Las dificultades del crecimiento rápido de la pobla-
ción en t111 país poco poblado. Un ejemplo: el
Senegal , .., ;................... 88

140

139
139

138

140

139

136

136

141

138

93

135

135

128

124

119

110

115

100

105

Págitta
Monogra/fas

Influencia de los' factores, económicos y sociales en
las características demográficas...... . .

Planificación de la mano de obra y crecimiento
económico, con especial referencia a los países
menos desarrollados , .

Los aspectos demográficos del desarrollo económico
en Polonia ,....... .. ,..

El costo del crecimiento demográfico en el Plan de
Desarrollo de Túnez (1962-1971) .

Puntos de contacto entre el crecimiento de'la pobla
ción y el aumento del producto nacional. . . . . . . .

Comparación de las estimaciones de las necesidades
de capital de los países en desarrollo. . . . . . . . . .

Las repercusiones de la situación económica sobre
los movimientos demográficos en Italia... .....

Influencia de la industrialización y de la urbanización
en el cambio de sistema de vida de los pueblos
del Asia central y del Kazadstán. . . . . . . . . . . . . .

Resúmenes dé monografías
Tendencias demográficas en los países socialistas ..
El problema económico de la explosión demográfica.

Algunas reflexiones gen.erales......... .
Factores demográficos relacionados con la planifica-

ción del desarrollo económico .. , . . . . . .
Algunas observaciones sobre la relación entre creci

miento demográfico y crecimiento econórpíco .. , .
De las oscilaciones del crecimiento demográfico y

.económico ., " , ' 137
Efecto de.la industrialización sobre el crecimiento
, demografico:.,.·, " , .
Malthusianisrno moderno y problemas de' desarrollo

social. de los países liberados .
Las ideas de Kossuth sobre las relaciones entre el
, desarrollo económico y los factores demográficos,

tal" como se. desprenden de sus conferencias de
economía pólítícaen la Universidad de Londres,

Crecimiento .demográfico y desarrollo económico en
'la región de la CEALO , , . , ' , , , .

La población y el desarrollo económico de España.
Desarrollo social y económico y procesos demográ

ficos en los países. socialistas de Europa. , . . . . . .
Los cambios demográficos ero una región industrial

'. ( . . 1Y su lmpor,;a.nClaSOCla .. , , , .
Tendencias recientes de la política .demográfica de

China ., .' ,.., .. , .. , .. ,. '. . . . . .., ' .
vi

/

Autor
Wilhelm Billig .
Mogens Boserup. . .

B. 1. Braginsky .

Robert Horváth

Willem Brand .

José Ros-jímeno , e ,

t. V. Ryabushkin .

Y. N. Guzevaty .... , .....

Richard A. Easterlin. , . , ..

V. K. R. V. Rao: ,

Sohanlal Nagda

Mahmoud Seklaní .

Eva Garzouzi ., .

Kazimierz Romaniuk .....

G. A. Slesarev .

G. Tagliacarne , ..

T. A. Zhdanko y G. P.
Vasilyeva , , , .. .

Léon Tabah , .

Amadou Lamine N'Diaye.

Antor
O. R. Nazarevsky y D. A.

Tchumichev , .

Joseph J. Spengler .... ,,'

V. E. Ovsíenko .

W. F. Wertheím ,...•......

. tri



Págiua
Reunión A.6. Aspectos demográficos del desarrollo

de la enseñanza

Págilla

· planifica-
136• I •• ;, ••••

'la pobla-
115· ,

lo

210

205

204

203

198

181

143

195

149
155

170

185
190

159

175

164

Resdme11es de moltografías

vii

Mouogra/ías

Economía de la inmigración en Australia .... o •••

La inmigración comomedio de conseguir los espe
cialistas necesarios' y de estimular el adelantó, ... . 1economlCO y SOCta o o •••• , •• o ••••• o •••

Monogra/ías

Preparación y distribución del personal calificado
1 U " S .,.en a 1110n ovíétíca .... o o o • • • o o o o o o o o o o o • o •

Efecto de la mejora de la educación sobre las
tendencias de la fecundidad en América Latina o •

Efecto de la educación sobre la fecundidad. o ••••• o

.Algunos aspectos demográficos y económicos de la
· educación en Centroamérica y sus consecuencias

para la administración pública de la enseñanza ..
Un°índice de desarrollo de la educación como
, instrumento para medir y planificar el desarrollo

de la enseñanza o o •• o •• o o • o • o o • o •• o •• o ••• o .0 o

Algunos, 'factores demográficos relacionados con el
desarrollo de' la matrícula escolar o o o o o •• o • o o o o •

Consideraciones demográficas de la planificación
integrada de la enseñanza .. o ••••••• o o o • o o ••••

Factores educativos de la mano de obra en el desa
rrollo económico y social de Centroamérica o o •••

Factores demográficos que intervienen en la provi
sión de servicios educacionales en el Transkei ...

Educación y fecundidad en Puerto Rico o • o •• o • o ••

Expansión- educacional, despliegue del o personal
· instruido y desarrollo económico en China .

Consideraciones demográficas de la planificación
integrada de los niveles docentes . o • o o o • o o o •••

Reunión B.9. La migraciól\ iDtetnacionai en relación con los pro
blemas económicos y demográficos de los países en desarrollo

Autor

R. T. Appleyard o o

W.M. Besterman. o •••• o •

"

Educación y fecundidad en los Estados Unidos. . .. 202
Crecimiento demográfico y desarrollo de la ense-

o ñanza en Francia '. :'. '. . . . . . . . . . . . .. 202
Factores relacionados con la disminución histórica

del analfabetismo en los Estados Unidos. ; . . . .. 203
oIJ' .- ..

Efectos' de la emigración. sobre el nivel educacional
de los varones negros en el sur de los Estados
Unidos , .. ,........ 203

Calvin F. Schmid........ Lógica, 'técnicas, interpretaciones, aplicaciones y
· limitaciones de las predicciones de la matrícula

escolar .
Vladimir Serdar . . . . . . . .. Repercusiones de las diferentes tasas de crecimiento

natural de la población sobre el nivel de la
'enseñanza en Yugoslavia .

Charles B. Nam .

Daniel O. Price. . . .

Autor

Robert M. Dinkel .
Alain Girard . .

J. E. Vaizey .

Jan L. Sadie. . . . . . .

Bangnee Alfred Liu .

Mariano Ramirez Arias ...

E. G. jacoby , .. ,

Kumudini Dandekar ,.
Karl T. Hereford , .

J. Mayone Stycos o ••••

H. Yuan Tien .

Robert O. Carleton .

H. M. Phillips .

Autor

y, A. Bzhilyansky ... , , . , .

140

140

139
139

139

138

138

124

93

119

88

110

81

105

· .

11' ••••• I •

· ..... , ...

Ie España.
s de1110grá..
pa .
n industrial

es entre el
mográficos,
srencias de
e Londres.
:mómico en

.'desarrollo

• ••••• I •

· .

· .

rica sobre
L••••••••

icesidades

ntre creci
ómico. . .. 136..
ográfico y

,137
0.-' ••• ·1. , "

:reci111iento

dalistas.. 135
mográfica.

135
• ••••••• I

logr~fica de
· , 141

, Plan de

conómico

l' • , ••••

• .. Ij .... ,

• t ••• I •

ecimiento
is países
........ 100

)anización
IS pueblos
, 128

ciales en

la pobla
nplo: el

con los
mica en

~
¡

I



MonograNllS
Página

Crecimiento de la población y de la mano de obra
en países seleccionados de Africa. . . . . . . . . . . . . .. 291

La prolongación de la vida activa y sus consecuencias 296
La influencia del matrimonio y de los hijos sobre

la tasa de actividad económica de las mujeres.. 302
Relaciones entre la política de mano de obra y la

política demográfica I • • • • • • • • •• 307
Cambios demográficos y problemas de mano de

obra en los países europeos del Mercado Común. 312

viii

287

269

273

277

283

Aspectos demográficos de la mano de obra
y el empleo

Monografías

Aspectos regionales del empleo y del subempleo en
la ag-'..ultura italiana .

Crecimiento de la población y de la mano de obra
en países seleccionados de Asia y el Lejano
Oriente .

Crecimiento de la población y de la mano de obra
en países seleccionados de América Latina .

Los aspectos demográficos del desempleo y del
subempleo en América Latina .

Tendencias pasadas y perspectivas de los cambios
de la estructura de la población total y de la
población activa en el Oriente Medio .

Efectos demográficos y sociales de la migración
en Ghana I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 213

La inmigración en Ghana y su contribución en
especialistas 217

Algunas consecuencias sociales de la inmigración
para el Canadá I • • • • •• 222

Consecuencias demográficas de los movimientos mi
gratorios internacionales en la República Argen-
tina, 1870-1960 226

La migración y el desarrollo económico de Rho
desia, Zambia y Malawi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 231

El papel de las remesas de los emigrantes en el
desarrollo económico de los países europeos. . .. 235

Desarrollo económico y migración internacional de
la mano de obra............................ 240

Economía de la inmigración en Israel (1948-1963). 246
Efectos demográficos y sociales de la migración

sobre las poblaciones del Africa oriental. . . . . . .. 251
Migración internacional y dinámica de la población

en el Lejano Oriente.. 256
Población, emigración y desarrollo económico ' .. 262

Resumen de monografía

Migración italiana a Suiza en la posguerra. . . . . .. 267

Stuart Garfinkle
Murray Gendell

J. van den Boomen .

Bahgat El-Tawil y Riad
Tabbarah .

Basilio B. Aromín .

Lothar Herberger .... I • I •

Autor

Gian Giacomo dell'Angelo .

Philip M. Hauser .

A. M. N. El-Shafei .

Juan C. Elizaga .

Reunión A.S.

Zulma L. Recchini de Lattes

Frank E. Jones .

Autor

D. K. Ghansah y A. F.
Aryee .

E. P. Pletnev .

C. A. L. Myburgh .

Giuseppe Parenti .

IrC:'.11e B. Taeuber .

M. Sicron .
Aidan Southall .

S. G. Triantis .

Asuor

Kurt B. Mayer .

B. Gil .. I , , , I I ••• I I •••• ,

-

i
¡

I ¡ i1



.~l Departamento de Asuntos Eoonómicos y Sociales
WJg

, ~~

ACTA8DELA

CO~FERENCIAMUNDIAL
r í POBLACION

I elgrado, 30 de agosto a 10 de septiembre de 1985

olumen IV: SELECCION y RESUMENES
DE MONOGRAFIAS

MIGRACION

URBANIZACION

DESARROLLO ECONOMICO

ACIONES UNIDAS

ueva York, 1989

\
\

, ll'

1 .,

. .,.' '''/"1' ..... r'
I 1
!, . l

1
!

.! .
I



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.

Las Actas
cuatro volúmem

Organización de

Programa de re

Informes resumí

Dirigentes de la

Lista de partícij

Seteccién y resú

Selección y resú,

B.4. Proyeccio:

B.5. Proyeccíoi
mente act

B.6. Métodos 1
o son defe

B.7. Novedade:
estructura

B.8. Fomento 1

desarrollo

B.1O. Población

A.7. Aspectos I

alimentos

Futuras t

Fecundidi

Factores
mente altr

Factores'
mente baj

Estudios

Mortalida

Mortalida

Genética 1

B.2.

AA.

AJ.

EJ.

E.13.

A.2.

B.3.

BJ2.

Precio: $5,50 (EE. UU.) , '
(o su equivalente en la moneda del país)

[ E/CONF.41/5

PUBLICACION DE LAS NACIONES UNIDAS

No. de venta: 5.66. XIII. 8

j

., .. , ....r



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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Autor
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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
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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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1955 .. , .. t.' ••••• , ••• , •••• , •• t ••• ,

1956. t,' """"""'" '" 1 I , •••• I
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1956 .
1957 .
1958 .
1959 .
1960 .
1961 .
1962 .
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488
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444
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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
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por mil ..Afio
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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' •• " ••• ,.
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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"

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL AHORRO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN 3
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

~ .

I
_""-.,'_"'J"

i



ASPECTOS lJEMOGRÁFICOS DEL AHORRO Y LA INDUSTRIALIZACI<?N 11

il ••

..~

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
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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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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.

1. La
formaciéi

" .econonllc
muy opo:
chos de e:
de los pn
la escala
mico se
dos últírr
variado.

2. Unl
desarrolla
acumulac
las forme
de la pro
el fondo 1

la socieda
modelo d
obra está
mano de
salarios)
aún es (
capital, n
ción es e:
cepto ~c ~

do estacio
se ha rel
existe, po
nuevo ca
económica
la histori
apropiacié
tecnología
economía
la produci
elevación
ríos, Con
beneficios
ma nara e
neta: La
economía
subsistenc

3. Este
economía
S011 seme
un ahorro'
Esta repet



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.
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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

i.

....

r
I

" \"' '

.:,Or"O"--
, I

~ ,



-.. ", ", .'l
1

,-

'"

, ,
•

T(Zsa dl1l1atalidad

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-

l.
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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
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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.

48

~\

.~

~l
I

\

!

I

elevr
cápit
que
socia
ciom
dich:
gene
al rí
2 al
la 1'1

caml
pers.
cola,
denu
conc
nas
ínter
prev:
cifra

7.
cada:
tales
hace:
períc
versi
de d,
asegt
nacie
Terc
que
sido
nes (
brían
dólar
últim
3.50C
1955
vías
per (
llone,
debid
de dó
aurne
crecit
sídad
sopor
el ah
el pe

3 N:
1'1'0110
Desar,
No. dI

40r
mica,
en uo!
pág. 11

uNa
1960 I
venta:



u .

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 49

j,

. 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...

. . .

.. ......". ...~...
."f r

t '

1



r

'1
"

~ Ir1. I

l' ~
l¡
itr\.),
~\

54 CONFERENCIA MUNDIAL DE· POBLACIÓN, 1965
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.

,.

~.. :..... iI'·- lt '

I

f

.. _.....vr ...L, ...""l ,., ....."'T-"..,.,.-,."'~.'." .-

..., ¡
j I



72 CONFERENCIA MUNDIAL DE· POBLACIÓN, 1965
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.

74 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
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).
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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.
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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

84 CONFERENCIA MUNDIAL -DE POBLACIÓN, 1965
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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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

V. PERS:

27. Pa
miento d(
de la re!
2,5% por
eleve a h
evolucion
aumente
demás esl
por encin
reducción
micos.

28. Ta
versiones
la masa e

29. El
presenta (
tivadas ni
superficie
mal exp1c

30. Pe
cambiar e
efecto, de
métodos,
cimientos.

31. VI
que modi
grosamen
lización (
suelos ag
producció
dernas. S
se asegur
pero se CI

Esta fijac
rabIes inv

32. Ot
cierne a 1:
a 1.816.0
habitante,
(0,4), aUJ
carne que
de leche:

33. Es
modo un
impuesto
avanzada
bastarían
ducción d

34. La
vechamíei
posibles 1
menos de
esfuerzos
personal
cuestión (

195Ó 1959
(Miles de millollos
dlJfranco$ CFA)

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



.ASPECTOS n:eMÚGRÁFICOS DEL CRECIMIENTo BCONÓMICO 91

"fl '"l,·un
.,
1

el
oco
len

ite
se

He
ola-

H,7
35

39,5
09,i

res.
iber
mil
que
en

luc
alo-

en
)ero
nas
mes
Ión,
nas,
rne,
mas

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

¡;

96 CONFERENCIA MUNDIAL' DE POBLACIÓN, 1965
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
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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

-

q
,;



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO,

1
1

r
)

1

1

1

5

1

r
1

5

1

1

)

1

S
e
)

)

e
a
a
e
11
e
o
s

I

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.
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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.
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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.

4 110

1
I

r
tI

r

:¡



A~PECTOS DEMOGRÁFICOS DEL .CRECIMIENTo ECON6MICO
.~. 1 ca r·

111

P
),/ ,. \.•.... '..I1 ;

¡t
¡f
H.-;

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......•

9. Las e
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.

I

'.

,

I
¡

1 . .• , . '/

"';'-::":7T"-' ._-
¡ ¡



:¡

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
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503
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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
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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".

ASPECT

: La.falt
hace" más
blícas.sov
alta tasa
miento di
económie
río, 10 es
mejora e
culturales
cipales fa
cimiento,
men de };
industrial
elevada q

Las idea:
,entre,
tores
prendl

. "mía p
'dres .

El estu
ideas de :
de' ia pob
universita
ocasión d
los años
conferenc:
cuarto, a
un curse
incluyend
blación,

Ei auto
expuesto
estadlsticc
nivel de "'
criticando
poraneos,
a la pro]
pueden re
positivos,
creciente,

¡. nivel de'
¡

, puede des
trollo. ,
': Kossutl
población
tierra, 'sin
greso'eco:
nombre' d
Sti perisan
qUe ál de
transform:
sbcia1it;ta..
f:; .

/
/'

~..'1t ~'''''~'''''''' J~t .......",

I
I
!

• ,f.. ' "'"."~"'"> •.,n-""''"__ '"'''';''''''_''''''__''''''''' ~ ----

q



." '-'·r-····~ ..
"'r i

1 r

l . I

"

,

i .

~' '.~~l~:i~n..,!~:'~~;:i:~llo económico

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.
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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.

• ... 1';¡

,.

, ' .... ,~ . , ~~

..+" '-,
Ji

í

r



170

BANGNEE ALFRED LIU

ASPECTC

para casi t
de los año

7. Para
das recíem
análisis de
das calcul
países, cae
un millón
táneament
factores ,1

desarrollo
en alguno!

8. El (
estos 116

80rganiz:
caci6n, la (
1963 (París,

9. La (
natalidad s
cada uno
siguiente 4

4 Los date
i en los publi

Yearbook, 1
No: de venta
que ésos dat

. en que sean

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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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.

181

1 ..'

·-····:rT"-~·-·

¡



r
¡

:1

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965

1 ,."

_.••..., _J..,~,,- ....."'._~

.." I

I

...

I,

"-,

182
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

!
1

r
j;
11
I

5,0

5,7·

5,8

5,8

6,0

" 1965

del Sur
la en el
e facilita
erritorlo,
los emí-

de sus
unidades
:ia, 'Como
bajo, el
tó, como
ño entre
habiendo
aroxima
hubiesen
lades ha~
onar una
ioblacíón
naria, de
a de un
ioblacíón
pequeño.
áfica de
icuelas y
más allá
L entrada
lecuados.
aña para
iucación,
rícula en
959 a un
m escue
la pobla
aumentó
ibargo,

(Departa

de la tasa

Ral6nde
matricula

(porcentaje)

"':, '-', ....
r



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;»

.~



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 189

1 •. ~ ~

, " .. '"
.:, ."~r .."'~" ...,~, '

t i

í'
1\¡
1

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. .,
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, .
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.

I

.
---~--,,~",-~~~-~,-,"~--_.~.-~",,_.-

1. Su
junto a
muchas
nizarse
especial,
y las inr
al por r
en las et
nización,
reales. 1
que en
alfabetiz
cas nece
técnicas
rior o de
sean lo:
zación
llevarse:
en la ej

humanos
papel di
evidente.

2., Sil
connotac
su utilid
China, ,C

se consk
transforr
vés del;
se crean
clones, q
rabie tan
del indiv
de los el
intento f
de la ex]
ción con
instruido

3. De
método I

programi
sobresalí.
1949 en
máxima
mente en
diantes q
parece h:



965

.. ". ... ···r
l

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-
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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

202

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



'-~r ..I~~"
i

:J

204 CONFERENCIA MUNDIAL "DE POBLACIÓN, 1965
; l

-

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
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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.
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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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arte debido a que
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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

" . , ~ ..



______-_- ~-:-~.""'=~~!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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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
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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.
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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

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLOLAcrÓN, 1965
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

" . , ~ ..
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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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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
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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).

fATALIDAD EN EL

O

.orno la natalidad
ntos migratorios,
1 población total
t1 10 que se están
a población mi-
Se contaba con
para la ciudad

ra la República
1959-1961 n. Se

ia decenales por
irrespondientes a
pelaron para los
ón (1895, 1905,
a los años ante
rtalidad tenía el
os niveles resul-

de 1895, 1914
de las mujeres

1, se llega a la
1 rnigrante ha
1 total del país
se sido en au
álisis se refiere
servada, y no
~, la trasmisión
a otro - nati
Se calculó el

las argentinas,
ndo estas tasas
en 1895 y 1914
locomo estruc
lodos los casos.
5, 1914 Y1947,
rgentinas: 4,7,
4,2, 4,1 Y 3,0

,3 Y 3,2. Estas
ididad legítima,
cundidad para
igrante.

S EN LA TEN
• GENERAL

\CIÓN, 1965
de manera que
te en la distri
s mucho mayor

), Y los datos del
ta ahora.
idad en la ciudad
icultad de Cien
id Nacional de
lisa, Tabla abre
mtina 1946-1948,
164); Zulma C.
ilídad, Repltblica

ii

" .'
... ~"i'~



,¡
ir

.,'
'
)

t
:
-
.
_
~
_

...-

l'
"
'
.
/

-

r;
--

--
-

¡
~

.
~

"
.":

ti

a • ~ \
i

~

1 < ~ , \
\ , .d

t ! , 1; .
· · · .d

C
ua

dr
o

2.
A

rg
en

ti
na

:
al

gu
na

s
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s
de

la
s

po
bl

ac
io

ne
s

ce
ns

ad
a

y
m

od
el

o
ce

rr
ad

o,
18

69
,

18
95

,
19

14
,

19
47

Y
19

60
N w O

E
st

ru
ct

ur
a

po
r

gr
an

de
s

gr
up

os
de

ed
ad

es
(p

or
ce

nt
aj

e)

P
o
b
l
a
c
i
ó
,
~

T
as

a
de

cr
ec

im
ie

nt
o

an
ua

l
po

r
m

il
In

di
ce

de
m

as
cu

li
ni

da
d

P
ob

la
ci

ón
ce

ns
ad

a
P

ob
la

ci
ón

ce
rr

ad
a

A
li

o
s

C
en

sa
da

•
P

ob
la

ci
ón

P
ob

la
ci

ón
P

ob
la

ci
ón

P
ob

la
ci

ón
C

er
ra

da
ce

ns
ad

a
ce

rr
ad

a
ce

ns
ad

a
ce

rr
ad

a
O

-I
{)

H
M

2
0

-5
9

H
M

6
0

y
+

H
M

O
-I

{)

H
M

2
0

-5
{)

H
M

60
.':

1
+

H
M

18
69

.
..

..
.

1.
73

7,
1

.....
.....

....,
1

8
9

5
..

..
..

3.
95

4,
9

."
19

14
.

..
..

.
7.

88
5,

2

19
47

..
..

..
15

.8
93

,8

19
60

.'.
. .

..
20

.7
56

,7
b

1.
73

7,
1

}
32

2.
89

4,
9

) r
36

4.
23

4,
9}

J
21

7.
68

4,
5

}
21

9.
40

6,
3

20 20 18 16

10
5,

5

11
1,

9

11
5,

5

10
5,

1

10
3,

8

10
5,

5

10
0,

0

10
0,

6

10
1,

8

10
0,

7

55
,2

57
,2

48
,4

52
,5

46
,7

51
,9

40
,2

40
,8

39
,3

38
,8

42
,3

40
,2

48
,3

43
,7

49
,4

43
,9

53
,3

52
,7

52
,1

51
,9

2,
6

3,
4

3,
9

6.
5

8,
6

2,
6

3,
8

4,
2

6,
8

9,
3

55
,2

57
,2

53
,1

51
,4

51
,0

49
,6

42
,7

42
,0

40
,2

39
,0

42
,3

40
,2

43
,4

44
,3

44
,5

44
,4

50
,9

52
,7

52
,0

51
,3

2,
6

3,
5

4,
5

6,
4

7,
8

2,
6

4,
3

4,
2

6,
5

9,
7

C
ua

dr
o

3.
A

rg
en

ti
na

:
di

st
ri

bu
ci

ón
zo

na
l

re
la

ti
va

de
la

po
bl

ac
ió

n
to

ta
l

y
ex

tr
an

je
ra

,
y

pr
op

or
ci

ón
de

es
ta

úl
ti

m
a

so
br

e
el

to
ta

l,
va

ri
os

añ
os

-i.
..-

-..
.

11
C

en
so

s
na

ci
on

al
es

.
b

P
ob

la
ci

ón
ce

ns
ad

a
y

co
rr

eg
id

a:
C

on
se

jo
N

ac
io

na
l

de
D

es
ar

ro
ll

o,
Se

ri
e

an
ua

l
de

la
po

bl
ac

ió
n

ar
ge

nt
in

a,
19

47
-1

97
0

(i
né

di
to

).

I8
6{

)

o O Z ":
rj tn ~ ~ $: ~ ~ t1 td '"
d

O t= t"
f fa O

...
z '"

14
,6

4,
9

7,
2

10
,6

20
,2

12
,8

I{
)6

0

71
,4

81
,2

11
,1

4,
2

6,
8

3,
8

8,
2

6,
8

2,
5

4,
0

P
ro

po
rc

ió
n

ex
tr

an
je

ro
s

T
ot

al
E

xt
ra

nj
er

a
so

br
e

el
to

ta
l

10
0,

0
10

0,
0

15
,3

17
,7

5,
1

9,
0

11
,7

19
,9

I{
)4

7

71
,8

83
,1

11
,2

3,
8

6,
4

3,
8

8,
3

6,
4

2,
3

2,
9

P
ro

po
rc

ió
n

ex
tr

an
je

ro
s

T
ot

al
E

xt
ra

nj
er

a
so

br
e

el
to

ta
l

10
0,

0
10

0,
0

35
,5 7,
5

22
,4

13
,6

44
,1

29
,9

I{
)I

4

1,
4

2,
0

73
,6

87
,3

12
,6

3,
1

6,
5

4,
9

5,
9

2,
7

P
ro

po
rc

ió
n

ex
tr

an
je

ro
s

T
ot

al
E

xt
ra

nj
er

a
so

br
e

el
to

ta
l

10
0,

0
10

0,
0

25
,4

34
,0 3,
4

8,
3

15
,3

44
,4

0,
7

1
,
~

I8
9

5

67
,1

89
,6

17
,3

'
2,

4

7,
1

2,
3

7,
3

4,
4

P
ro

po
rc

ió
n

ex
tr

an
je

ro
s

T
ot

al
E

xt
ra

nj
er

a
so

br
e

el
to

ta
l

10
0,

0
10

0,
0

19
,9 1,
4

5,
0

6,
8

69
,9

12
,1

P
ro

po
rc

ió
n

ex
tr

an
je

ro
s

T
ot

al
E

xt
ra

nj
er

a
so

br
e

el
to

ta
l

Z
o

n
a T
O

T
A

L
10

0,
0

10
0,

0

P
am

p
a.

..
..

.
53

,5
88

,1

N
o

ro
es

te
.

..
.

28
,8

3,
4

C
u

y
o

.
..

..
..

10
,3

4,
3

N
o

re
st

e.
..

..
7,

4
4,

2

S
u

r.
..

..
..

..
0,

0
a

0,
0

a

F
ue

nt
es

:
C

en
so

s
na

ci
on

al
es

.
11

E
st

as
pr

op
or

ci
on

es
no

ll
eg

an
al

0,
1

po
r

ci
en

to
.

.....
.

\O C
I\

U
l



"

~ACIÓN, 1965

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

~~ IO~O O
O....

"
O~ I~O O

O....

l ... \ OO~ O
O....

~.' 10....~ O~

O....

o 1 O~~ O
N O....

"""~ I~.... O
O....

'n..1~N O
O....

o~ \ o~
""" oo....

231

'1 ' j.'''' ..



232 CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN, 1965
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
cio<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>