
/ *  Í 2 5 Í Í . O Z

.

EL PñPEL DE LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS 
EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Eduardo Garcia
Klaus Sellini dt-llebbi3l «/

£_/ Eiliiardo García es Di rector  de Programación Económica, ILPES.I'.laus Sclicni dt -l lebbel  es Profesor ,  Universidad de Sant iago y Consul tor  al ILPES.



INIRODUCCIOH

Em últ.íi;i.3s dos décadas se observe un c r ec i en t e  reconoci  «liento de les
i n t er r >; 1 e c i on es ent re población y desar r ol l o  en rtraérica Lat ina y el Caribe.

Este proceso también se ve r e f l e j ado  en la p l ani f i cac i ón del de sa r r o l l o  
en 1 reqión a t ravés  de la incorporación de var i abl es  demogr áí i cas en los 
planes y en l as  p o l í t i c a s .

El obj e t i vo (le es t e  t r aba j o  es r e a l i z a r  un a ná l i s i s  del rol que juegan 
las va r i ab l es  demográficas en los procesos de p l an i f i cac i ón  en la r egión,  
basado en aquel l as  r e l ac i ones  ent re  va r i ab l es  demográficas y socio-económicas 
que son de mayor i (cifior t anc i a en la exper i enci a  1 a t i noamer i c ana y del Caribe.  El lo imfiiica la cont inuación de un esfuerzo de i nves t i gación r ea l i zada  por la 
CEPfU. CTi e s t a  mat e r i a , W enfocado aquí desde la perspect iva de la p l a n i f i c a -  

• c i ón del de sa r r o l l o .
En la sección 1 se ana l i za  el rol  ’que desempeñan las va r i ab l es  y 

p o l í t i c a s  de población en la p l an i f i cac i ón  actual  del de sa r r o l l o  en la 
r egión,  en el marco de una t i p i f i c a c i ó n  de sus c a r a c t e r í s t i c a s  e i n s t r u 
mentos.  En la sección s i gu i en t e  se present a  un marco a n a l í t i c o  para los 
s i s t emas de i n t e r r e l a c i o ne s  ent r e  va r i ab l es  detnográficas y socio-económicas ,  
que permi te señalar  aque l l as  causal idádas  ent r e  dichas va r i ab l es  que son de 
mayor r e l evanc i a  en la exper i enci a  de la r egión.

El t r aba j o  conluye en la sección 3 haciendo sugerencias acerca de una 
más completa y adecuada consideración de va r i ab l e s  de población en los planes 
y p n l l l i c a s  de de s a r r o l l o ,  señalando también algunas áreas de i nves t i gac i ón 
que son de mayor urgencia  para una mayor comprensión de las r e l ac i ones  ent re  
va r i ab l e s  demográficas y socio-económicas en América Lat ina y el Caribe.
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i.n runri i r  iene Ulti del desarrollo en America latina
Y EL CAR IRE: EL PAPEL DE LAS VARIABLES 

Y POLITICAS DE PODLACIOH
l . l  Int roduce i ¿n

En es t a  primera secciún del documento se liace una breve descr ipción de 
las ca r ac t e r  l s t i c a s  que ha t enido la p1an i í i cac i ón  del de s a r r o l l o  en los 
paí ses  de economía de mercado en la r egión,  como asimismo de sus pr i nc i pa l es  
ins t rumentos ,  a f i n de e::aminar el papel que han desempeñado las var i abl es  y 
p o l í t i c a s  demográf icas dent ro de la pr ác t i ca  de la p l an i f i cac i ón .

l C a r a c t e r í s t i c a s  e inst rumentos de la p l an i f i cac i ón  en la región
Haciendo una amplia genera 1 i 2 a c i ón , podríamos deci r  que la p l an i f i cac i ón  

del de s a r r o l l o  es entendida por la mayoría de los países de la región como un 
e s t ue r : o  del i berado y s i s t emát i co dest i nado a organizar  el proceso de 
des a r r o l l o  económico y social  en una d i recc i ón def inida por la autor idad 
p o l i t i c a  vi gent e .  El lo impl ica usualmente una i n i c i a t i v a  o l i derazgo 
del gobierno en es t e  proceso,  pero evidentemente no excluye una p a r t i c i 
pación,  más o menos ampl ia,  del sector  pr ivado y de las r e l ac i ones  de 
mercado. La forma en que se organiza es t e  proceso,  como el peso r e l a t i v o  de 
los d i f e r e n t e s  ac t or es ,  var i a  de país en pa í s ,  y de gobierno a gobierno,  y ha 
sido mater i a  de i n t en t os  de t i p o 1ogización d i ver sos . ^ /

Luego de más de un cuar to de s i glo de una prác t i ca  cont inuada en algunas 
casos ,  e i n t e r mi t e n t e  en o t r os ,  la expresión i n s t i t uc i ona l  v i s i b l e  de la 
p l an i f i c a c i ón  radi ca  en la organización que el propio Estado se ha dado para 
l i de r a r  el proceso,  , usualmente a t r avés  de un Mi ni s t e r i o u Oficina de 
P l a n i f i c a c i ón  y de organismos a u x i l i a r e s  con la misma función,  de t ipo 
s e c t o r i a l ,  r egional  y de vinculación con el sector  pr ivado.  Como se sabe,  la r esponsabi l i dad  p r i nc i pa l  de es tos  organismos es la de preparar  pe r i ód i ca mente,  usualmente con ocasión de cambios de gobiernos,  planes de desar r ol l o  
de mediano plazo (5 o 6 años) .  En algunos casos,  e l l os  t i enen la función de 
preparar  pl anes de cor to plazo (anuales)  como asimismo una labor  de acompaña
miento,  evaluación y supervi s ión de la apl i cac i ón o ejecución del plan,  por 
par t e  de los sec t or es  públ ico y pr ivado.  En casos excepcionales  se han 
preparado pl anes  de largo plazo (25 años) usualmente como es tudios  p r e l i mi 
nares .  En el cuadro 1 se enumeran los pl anes  de desa r r o l l o  que hablan sido 
preparados a comienzos de es t e  decenio por dichos organismos.

Esta p r á c t i c a  de la p l an i f i cac i ón  ha sido motivo de di ver sas  evalua
ciones y e s t udi os  c r í t i c o s  que no es del caso examinar a q u í . 3./ Es en todo 
caso,  la p l an i f i c a c i ón  "realmente e x i s t en t e "  y dent ro de e l l a  nos i n t e resa  
examinar el papel que han jugado las  va r i ab l e s  y p o l í t i c a s  demográf icas,  
asunto que pasamos a cons i dera r .



Los contenidos de los planes de desa r r o l l o  que lian sido preparados,  lian 
t r a d i c i o n a 1mente p r i v i l e g i a da  las var i ab l es  y dimensiones propiamente 
económicas,  vale dec i r ,  los determinantes de la tasa de crecimiento econó mico, la asignación i n t e r s e c t o r i  a 1 de r ecursos  (especialmente en las  i nver 
s i ones ) ,  el logro de la e s t a b i l i da d  de pr ec i os ,  el equ i l i b r i o  de las cuentas 
externas y del sector  públ i co,  etc.  En los años se t ent a  el enfoque se 
f í e x i b i l i z a  con la consideración e xp l í c i t a  de var i abl es  y p o l í t i c a s  s oc i a l e s ,  incluyendo la generación de empleos,  la s a t i s f acc i ón  de l as  necesidades 
bás i cas ,  y de las p o l í t i c a s  r e d i s t r i b u t i v a s .  La aper tura a una vi s ión de des a r r o l l o  i n t egra l  t r ae  como necesar io consecuencia la consideración do las 
c a r a c t e r 1s t i  cas demográf icas y s o c i o - c u l t u r a l e s  de la población,  que cons t i -  
luyen a t r i bu t o s  que deben ser propiamente evaluados a fin de or i ent a r  p o l í t i c a s  más e f i caces .  Asimismo aparecen en los planes menciones más o 
menos e x p l í c i t a s  sobre p o l í t i c a s  de l i beradas  respecto al tamaño de la 
población.

Sin embargo, el proceso an t e r i or  ocurre por la adición de f ac tores  
soc i a l e s  y demográficos a los económicos,  más que por una adecuada i n t e 
gración de planos y n i ve l e s ,  en el cual se consideren las i n t e r r e i ac i ones

las va r i ab l e s  de ambas dimensiones.  Sólo en el notable y 
hecho por la fundación Bar i loche,  l i derado por Amilcar 
se busca formular un modelo integrado de var i abl es  demográ- 
económicas,  t ecnológicas  y medio ambientales.  El esfuerzo,  
permea enteramente hacia los organismos responsables  de la los pa í ses .  En general ,  la ac t i t ud mental de es tos  es 

l as  va r i ab l es  demográficas son un dato,  o que su var i ac ión es

1 . I' j p g 1 lie las variables v políticas demoarAficas en la ti I ;ui i f i c ac i i'm

e x i s t e n t e s  ent re  
p i onero es fuerzo 
Herrera (1976),  
f i cas ,  s o c i a l e s ,  
sin embargo, no 
p l an i f i c a c i ón  en 
cons i dera r  que
muy l ent a  y, por t ant o ,  es r t án fuera del hor i zonte  habi tual  del p l an i f i cador .

%Sin embargo, el comportamiento demográfico sorprende a menudo a los propios p l an i f i c a do r e s .  En algunos casos ,  las tasas de fecundidad caen más 
ràpidamente que lo p r e v i s t o ,  y en o t ros ,  los l evantamientos censales  desmien
ten t asas  sobreest imadas de crecimiento poblacional .  En t e r ce r as  i n s t a nc i a s ,  
se desconocen los e f ec t os  rezagados o de l argo plazo que afectan a las t asas  
de mortal idad i n f a n t i l ,  a t r ibuyéndose su caí.da a f ac tores  puntuales de cor to 
plazo.

En suma, la i ncorporaci ón de l as  va r i ab l e s  demográficas y soc i a l es  en la 
p l an i f i c a c i ón  ha '  s ido un proceso lento y d i f i c u l t u o s o , cuyo progreso ha ido 
pa r i - pas su  con los avances en la t eor í a  y en la i nves t i gación socio-demográ
f i ca ,  i ncl uidos  los fenómenos económicos,  junto a la voluntad p o l í t i c o -  
i deológi ca  de los gobiernos de acometer p o l í t i c a s  de población.



Los progresos r eg i s t r ados  han l l evado por una teinariíj def inido de problemas donde la. i n t e racc i ón de par te a reconocer un 
las var i ab l es  demográ-f i cas  cun las socio-económicas es v i t a l ,  y a una a r t i cu l ac i ón  r e l a t i v a  do las p o l í t i c a s  nacionales de población con las e s t r a t e g i a s  y p o l í t i c a s  globales  de 

desarroi lo. ; ¡_/
liri cuanto a la p l an i f i cac i ón  propiamente t a l ,  es notor i a  la preocupación ex i s t en t e  en ios diver sas  organismos nacionales  de p l an i f i cac i ón  por el comportamiento de un conjunto de var i ab l es  demográficas c l ave,  l as  que en 

general  todavía se consideran como insumos exógenos de los planes de desa
r ro 1 lo.

Kn lo que sigue se hace un breve recuento do t a l es  va r i ab l e s ,  cuyas 
r e l ac i ones  sus t an t i vas  con procesos socio-económicos se efectúan en la 
segunda sección de es t e  t r aba j o .

i )
\

Tasa de crecimiento demográfico
Esta ha . s i do  sin duda la var i abl e  demográfica c e n t r a l ,  considerada 

junto a sus determinantes ,  l as t asas de fecundidad y mor t al idad,  por los 
efectos  que e l l a  t i ene sobre el r i tmo de crecimiento económico, t anto por la 
via de diversas  e:< t ernal  i dades , coma por su efecto sobre la capacidad de 
aliorrn e invers ión.  A su vez,  los efectos  del nivel  de ingreso sobre diver sas  
c ar ar. t er i s t i c as de la población,  se reconoce que afectan su t asa  de c r e c i 
miento,  conf igurándose asi  un complejo conjunto de i n t e racc i ones .

1 1 Tasa de c r e e i miento de la población económicamente act i va
La importancia de es t a  var i ab l e  y su pr incipal  de t e r mi nant e , la 

tasa de pa r t i c i pac i ón  □  ac t i v i dad ,  ha radicado en su impacto global  sobre la 
fuerza de t r abaj o di sponibl e  y, por ende,  sobre los mercados de t r aba j o ,  la 
tasa de s a l a r i o ,  el nivel  de desempleo,  y asi  sobre la d i s t r i buc i ón  funcional  
dei i ngresa .  De nuevo exi s t en f ac t or es  socio-económicos impor tantes que afect.iM la tasa de p a r t i c i pa c i ón ,  generándose nuevas i n t e racc i ones  dinámicas,  
cuyo t r a t ami ent o sin embargo no ha quedado suf i ci ent emente exp l i c i t ado  en la 
formulación de planes.

i i i ) Es t ruc t ur a  de edades de la población
Las t asas  de crecimiento de los diversos  e s t r a t os  de edad de la 

población han sido motivo de especial  a t enci ón.  Desde luego,  el crecimiento 
de la población en edad escol ar  es un f ac t or  determinante de los planes de 
educación.  El r i tmo de crecimiento de los e s t r a t os  de edad avanzada ha 
informado en ocasiones l as  p o l í t i c a s  y pl anes  de la seguridad social  y los 
p r o g r a m a s  especi a l es  de at ención a los ancianos.



i V ) Caracter í s t i cas  soc io-gconómicas de la poblacián

Los a t r i but os  propiamente demográficos de la población ya c i t ados ,  
coíiio asimismo las var i ab l es  globales  r e f e r i da s  al conjunto de e l l a ,  c o n s t i 
tuyen (I i mens i ones tjUG t radi  ci onal mente se han incluido en la p l an i f i cac i ón .  
No menos importantes han sido,  sin embargo, los a t r i bu t os  socio-económicos de 
la población y que se r e f i e r en  a c a r a c t e r í s t i c a s  heredadas o adqui r i das  en el 
medio s o c i a l ,  t a l es  como sus ni vel es  n u t r i c i o n a 1 es y los r e f e r e n t e s  a su estada de salud,  sus p e r f i l e s  educat ivos y su nivel  de vida en general .  Estas 
c ar ai; t er i 51 i c as , desde luego,  no sólo son importantes en si mismas sino 
porque además influyen en el propio comportamiento demográfico,  a t ravés de un efecto sobre las t asas  de fecundidad y mort al idad,  t asas de pa r t i c i pa c i ón ,  
etc.  Tnr lo t anto,  enfoques i n t egr a l es  de la p l ani f i cac i ón del de sa r r o l l o  lian buscado necesar i  amente cons i de r a r l a s .  Además por el hecho de que son estos 
a t r i bu t os  los que dan cuenta de las d i f e r enc i a s  e s t r uc t u r a l e s  al i n t e r i o r  de una población,  y que generalmente quedan oscurecidos por indicadores  globales  o promedios.

Los programas soc i a l es  s e c t o r i a l e s  en mater ia de a 1 imentación , 
salud,  vivienda y educación han requer ido de un conocimiento veraz de es t as  
c a r a c t e r í s t i c a s  como asimismo de sus i n t e r r e 1ac i ones . Los programas i n t e g r a 
les de atención de las necesidades bás i cas  de "poblaciones-obje t ivo"  exigen 
de un conocimiento de la magnitud de l as  carenci as  asi como de los efectos  
d i r ec t os  y derivados de p o l í t i c a s  e s pe c i f i c a s .  El reconocimiento de es t as  
ext e rna l i dades  , como por ejemplo de los programas de a l f abe t i zac i ón  sobre la 
mortal idad i n f a n t i l ,  habr ía permi t ido,  sin embargo, di señar  programas más 
e f ec t i vos  y con mayor economía de recursos .

V ) lio y i in l e n t os migrator ios
Las var i abl es  que miden los f l u j o s  migrator ios ,  t ant o int ernos  como externos han sido asimismo r e l evant es  para la p l an i f i cac i ón .  El conocimiento 

ant i c i pado de los f l u j os  int ernos  t i ene  un valor  evidente para una adecuada 
p l an i f i ca c i ón  de la i n f r a e s t r u c t u r a  urbana y de sus s e r v i c i os .  El di agnóst i co 
de l as  causas de t a l e s  migraciones ha permi t ido,  en algunos casos,  de f i n i r  
p o l í t i c a s  económicas y s oc i a l e s  des t i nadas  a lograr  un pat rón más equi l i brado 
de des a r r o l l o  r eg i ona l .  Asi,  para el p l ani f i cador  regional  y urbano,  el 
conocimiento de es tos  f l u j os  y sus f ac t or e s  determinantes han sido c r uc i a l e s  
para l ograr  una p l an i f i ca c i ón  e f ec t i va .

Las migraciones i n t e r nac i ona l e s  y sus causas son asimismo r e l e 
vantes en var ios  aspectos .  La migración de t a l ent os  ha sido un f actor  
causante de un importante drenaje de r ecur sos  al tamente c a l i f i c a d o s  de paí ses  
menos desar rol l ados  hacia el mundo i ndus t r i a l i z a do .  El a n á l i s i s  de l as  causas 
de e s t e  fenómeno pe r mi t i r í an  fundamentar la po l í t i c a  de desa r r o l l o  c i e n t í f i c o  
y t ecnológico sobre bases só l i das .  Otro -fenómeno de i n t e r é s  para el p l a n i f i cador ha sido la migración de ca r ác t e r  f ront er i zo, ,  que en algunos paí ses



rRceptoiGS de 1 reyirtii,  como Argent ina y Venotuela,  ha adqui r i da una impor
tancia c r ec i en t e .  El lo do nuevo es un dato r e l evant e  para el planiFLcador region o I en lo que hace al desa r r o l l o  de regiones  de f ront e r a ,  como asimismo para la. def ini c ión de acuerdos r eg i ona l es  o subregionales  de i n t egrac i ón 
e c o n ó III i c a .

r inaimente,  en el cuadro 2 se resumen las  posiciones  y p o l í t i c a s  de los gubiernos l at inoamer icanos respecto de la. fecundidad y la d i s t r i b uc i ón  espaci al  de sus poblaciones r e s pec t i vas .  Ahí se r e f l e j a n  pos iciones  mayori-  
t a r i a s  de preocupación por su a l t a  fecundidad (10 de 16 gobiernos y, más 
adel ant e ,  11 de 13 gobiernos la est iman excesiva)  por su excesiva concent ración urbana (13 de líi gobiernos)  y, en general ,  por una inapropiada 
d i s t r i buc i ón  i nt erna  de la población (12 de 13 gobiernos) .  A base de e s t a s  
operaciones se han formulado p o l í t i c a s  para i n f l u i r  en la fecundidad en 6 de 1-3 paí ses y para cambiar la d i s t r i buc i ón  i n t e r na  de la población en 7 de un 
t o t a l  de 13 paí ses .



DESArïRQLLO Y FUDLACIUN; RELACIONES SUSTANTIVAS 
PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION

1 1 fi t r  oducc i 6r\
E1 obj e t i vo de es t a  sección es d i s c u t i r  l as pr i f icipales r e l ac iones  ent re 

var i ab l es  socio-económicas y var i abl es  demográf icas,  desde el punto de v i s t a  
de su re l evanc i a  en la e: :per iencia de América Lat ina y el 
p a r t i c u l a r ,  para la p l an i f i cac i ón  del de s a r r o l l o  en la región.

Caribe y, en

Las r e l ac i ones  y causal idades  ent r e  var i abl es  demográficas y socio-  
oconóifiicas son múl t i pl es  y muí t i d i r ecc i onal es , suj e t as  a diversos  rezagas y, 
más aúfi, presentan una e s t r uc t u r a  y una int ens idad que var ían espacial  y 
temporalmente.  Por e l l o ,  para ponderar adecuadamente las r e l ac i ones  sus t an
t i vas  en la exper i encia  de la región,  nues t ro marco de a n á l i s i s  se ca r ac t e -  
r i z a r á por:

a) c o n s t i t u i r  un enfoque i nt egrado o si s t èmico,  a f in de considerar  
causa l i dades  muí t i d i r ecc i anal es con pos i b i l i dades  de r e t roai  i men t ac i ón ; 5,/

b) considerar  las  h i pó t e s i s  y r egul a r i dades  desc r i t a s  por la l i t e r a t u r a  
más r e c i e n t e  sobrede! tema, en p a r t i c u l a r ,  la r e f e rent e  a, la r egi ón; ^ /

c) i n t egra r  los d i s t i n t o s  eslabones de las cadenas causal es  que se dan 
ent re  va r i ab l e s  agregadas,  con especial  énf as i s  en aquel las  deci s iones  que se 
r ea l i za n  a nivel  microeconómi cu cuyas impl i cancias  a nivel  macro son esen
c i a l e s  para comprender l as  var i adas  i n t e r r e l ac i ones  ent re  población y 
d e 5 a r r o l l o . 7_/

En lo que sigue,  procederemos a pr esent a r  t r es  si stemas de i n t e r r e l a -  
cioncs (le var iables '  demográficas y soc i o-económ i c a s (subsección 2.2) ,  para 
luego ana l i za r  las  causal i dades  c e n t r a l e s  ent re población y desar r ol l o  
( subsección 2 . 3) ,  a la luz del marco a n a l i t i c o  presentado y de la exper i encia  de A mi' ' tica Lat ina y el Caribe.

‘ 2 Sistemas de i n t e r r e l a c i o n e s  ent re va r i ab l e s  demográficas v socio
económicas
De acuerdo con las  c a r a c t e r í s t i c a s  mencionadas,  representamos g r á f i c a 

mente l as  i n t e r r B1aci ones esenci a l es  ent r e  var i abl es  de población y de 
de s a r r o l l o  en las f i guras  1-3.

Cabe señalar  que es t a s  r epresent ac i ones  incorporan h i pó t e s i s  de var iados 
t r a ba j o s ,  surveys y modelos (formales e informales)  sobre población y 
de s a r r o l l o  y, por ende,  no corresponden a ninguno en p a r t i c u l a r ,  siendo a su vez más get \eralcs que la mayor par t e  de e l l o s .  Además, aunque dichos cuadros 
t i enen val i dez  para el conjunto de paí ses  en desa r r o l l o ,  incorporan las



hip6l i ’5ÍG de mayor re l evanc i a  para el caso 1 a t i noamer i cano.  Sin embargo, reprev. Gdtaciones general es  de es t e  t i po,  por su r e s t r i ng i do  carActer  grA. í i co,  
presentan var iadas l i mi t aciones .  En el caso pa r t i c u l a r  de los f iguras  1~3, 
cabe metí Clonar algunas de e l l a s :

i) Se omiten var ios  efectos  causal es ,  
considerado de importancia secundar ia;

en general  aquél los  que se lian

i i) No se e xp l i c i t a  la e s t r uc t u r a  formal o forma funcional  de las 
cansa 1 idades expuestas ni tampoco la importancia r e l a t i v a  (parámetros y su s i gn i f i c a nc i a )  de e l l a s ;

i i i )  No se expl i ci t a i !  los rezagos en las r e l ac i ones  gr a f i cadas ,  de impor tancia cent ra l  en la problemát ica pobl ac i ón-desar rol l o;
iv) No se expl i c ihan las composiciones por edades o 

población,  ni las e s t r uc t u r a s  del producto y del consumo.
por c l ases  de la

No obs tante  es t as  l i mi t ac i ones ,  t r e s  de las cuales se deben a que és t e  
no es un modelo formal ,  creemos que es t a  r epresentación s i s t èmica  es un 
r e q u i s i t o  fundamental para la comprensión de las i n t e r r e 1aciones , c a u s a l i 
dades y r e t r o a l i  mentaciones cen t r a l e s  ent r e  población y de s a r r o l l o ,  como 
también es una condición necesar i a  para la const rucción de un modelo formal.  
Sin embargo, en la di scusión de las causal idades  r e l evant es  para la región 
que se presenta  más abajo,  se l evantarán algunas de es t as  l i mi t ac i ones .

Los determinantes d i r ec t os  de la t asa  de crecimiento de una población 
son las t asas de fecundidad,  mortal idad y migración neta hacia (o desde) 
o t r a s  poblaciones .  Dada la poca s i gn i f i ca nc i a  que t i ene  la migración 
i n t e r nac i ona l  pa r a ,  el crecimiento demográfico, de la región en el per iodo 
1750-Z025,Q_/ la f igura l se cent ra  solamente en los determinantes  demográ- 
ficoG y socio-económicos de la fecundidad y la mortal idad.

Cabe señalar  que,  al igual  que en l as  i n t e rpe l ac i ones  presentadas  en las 
f i gur as  2 y 3, se ha dado énfas i s  en señal ar  r e l ac iones  que expl ican o se 
desprenden del comportamiento de l as  unidades bás i cas  de deci s ión - - l o s  hogares - -  y sus e f ec t os  sobre la t asa de fecundidad.  En p a r t i c u l a r ,  se hace 
hincapi é  en 1 as . vari  ab 1 es económicas que condicionan las deci s iones  demográf i cas  de los hogares,  i nf l uenci adas  a su vez por el entorno cul t ura l  e 
i n s t i t u c i o n a l  y por el contenido e spec i f i co  de las p o l í t i c a s  gubernamentales.

La t asa de mor t al idad,  de menor importancia en la evolución del c r e c i 
miento demográfico que la fecundidad,  es a su vez dependiente de un número 
menor de va r i ab l e s ,  también más f á c i l e s  de d i s ce r n i r .

La f igura 2, que represent a  los determinantes  y l as  consecuencias de la 
migración campo-ciudad,  se cent ra  en las  var i abl es  que determinan las dec i s i ones  del pot enci a l  migrante.  También se señala el rol  que t i enen l as  
p o l í t i c a s  gubernamentales en los procesos de migración,  así  como los efectos



de la inigración sobre el propio equilibrio migratorio (a través de un flujo 
de r o t r Oli l i inen t ac i (jii negativa) y sobre la consiguiente redistribución de la 
población y sus- costos y beneficios.

Las inter rei aciones entre variables socio-económicas y demográficas más 
relevantes en el proceso de desarrollo de la región se exponen en la figura 
3. óhl no se especifican en detalle las variables determinantes de las tasas 
de fecundidad y mortalidad (que están en la figura 1) ni se realiza la 
desagregación sectorial que permite explicar los flujos de migración interna 
(de la f igura 2).

ó partir de las decisiones de tres sectores (hogares, empresas, gobier
no) so presenta un sistema de determinación simultánea entre variables 
demográficas, económicas, sociales y ambientales que pretende ilustrar las 
principales tensiones e interdependencias entre desarrollo, población y medio 
ambiente on rtmérica Latina y el Caribe.

A la lui de estd marco de interrelaciones y a partir de la evideticia 
empírica señalaremos a continuación las relaciones entre (¡oblación y desa
rrollo más relevantes para de la región.

Foblacióti V__desarrol lo en América Latina y el Caribe; Causalidades
Centrales

;. 1 Inter relaciones entre crecimiento económico crecimiento
demográfico

Como resulta evidente de la figura 3, pero escasamente ha sido 
reflejado en la literatura empírica, las causalidades entre crecimiento 
económico (per cápita) y demográfico (o entre producto por habitante y 
población) van en a,mbos sentidos, y se realizan a través de múltiples 
mecanismos de transmisión. Es ésta la razón por la cual:

a) Los resultados 
son ambiguos,9_/ y

empíricos sobre las correlaciones correspondientes

b) no tiene mayor sentido investigar asociaciones, o aún causalidades, 
entre las variables agregadas, sin especificar los mecanismos correspon
dientes de transmisión.10/

De hecho, causalidades estadísticas positivas entre crecimiento econó
mico y demográficos que encuentran Jung y Quddus (1786) para Ecuador y Perú 
están en el marco de una asociación positiva entre ambas variables observada 
para muchos otros países de la región en el periodo 1750-1985, como también 
para la evolución agregada de la región, como puede desprenderse de las 
cifras demográficas del cuadro 3 y el crecimiento del PIB por habitante en el 
cuadro 4.

fiiii embargo, la declinación inicial de la mortalidad, seguida con un 
rezago por el descenso de la fecundidad a partir de 1965-1770 en la región 
(véase cuadro 31, son fenómenos independientes (y tampoco determinantes) de



i 1

i i) A través de la tasa de_fecundidad

F.I1 la actualidad coexisten teorías y enfoques alterna
tivos para explicar el comportamiento de la fecundidad. La teoría de la 
transición demogràfica es la más conocida de las hipótesis macro o agregadas. 
F’or coirtraste, las teorías micro se centran en el comportamiento individual 
de las familias, y estén generalmente asociadas a enfoques neoclásicos de 
optimización individual, como la nueva economía del hogar, que arranca de 
Becler (I960). Un enfoque micro emparentado es la teoría de las determi
nantes sociales (EasLerlin, Leibenstein) que incorpora algunos condicionantes 
sociales al marco micro-optimisador.

[n un plano muy distinto a la dicotomía micro-macro se encuentran las 
teorías neo-maltusianas, neomarxistas y estructural istas de la fecundidad. 
Los neomultusianos enfatizan la pobreza y las relaciones entre población, 
recursos naturales y medio ambiente. Los enfoques neo-marxistas consideran a 
la fecundidad como parte de un sistema más global determinado por-la estruc
tura de clases. Finalmente, las teorías estructural istas enfatizan la 
influencia de los condicionantes histórico-estructur al es de las familias, los 
estratos sociales y los estilas de desarrollo en la determinación de la 
fecundidad.12/

En lo 
fecundidad 
regí ón.

que sigue, 
y sus causas

el análisis se centrará en las relaciones entre la 
más importantes a la luz de la experiencia de la

En primer lugar se revisará el rol directo e indirecto (a través de 
otras variables) que juega el ingreso en la determinación de la fecundidad 
(de acuerdo con las teorías micro . 13/). para luego analizar un segundo 
conjunto de variable.s, que son de carácter macro .o estructural. Finalmente se 
mencionará la incidencia de aquellas variables determinantes de niveles de 
fecundidad evaluados como "demasiada altos” desde una perspectiva de bien
estar soci al .

En ol marco de la versión inicial de Becker (1760) de la teoría neoclá
sica de las decisiones microeconómicas de fecundidad, el ingreso tenia un rol 
directo que inambi guarnente positivo en la demanda por hijos. En respuesta a 
la evidencia empírica que muestra una asociación negativa 
fecundidad y niveles de ingreso, también confirmada 

versiones más sofisticadas del enfoqueCaribe, H /
la nueva economía del llorar, muestran que el 
potencial mente negativo, 
hijos y al considerar 
educ ac i ón.

entre tasas de 
en América Latina y el 

neoclásico, enmarcados en 
efecto ingreso es ambiguo o 

al distinguirse entre cantidad y "calidad" de los 
el tiempo requerido de los padres en su cuidado y



IJo obstante la relación negativa hallada entre la fecundidad y loe 
niveles de ingreso, cabe afirmar que los "estudios enfocados en la relación 
entre ingreso y. fecundidad son de poca utilidad pues ni el nivel de ingreso 
ni su if i str i buc i ón parecen tener efectos sobre la fecundidad, en la mayoría
de los estudios basados en datos micro, una vez que se ha considerado el
eJ_ec_to___do__otras variables" (subrayado y traducción nuestros, Bilsborrow
(1931 ) 84)

Centrómusnos, pues, en aquellas otras variables, que pudiendn a su vez 
ser afectadas por el nivel de ingreso, pueden influir en la significativa 
caída de la tasa global de fecundidad en la región, desde un 5.95 en 1960-65 
a menos de 4 en la actualidad y a valores proyectados preliminarmente en 2.41 
en 2020-25 (cuadro 3) c inferiores después.

De acuerdo con el 
ingreso puede afectar a

esquema de la figura l , un 
la fecundidad a través de:

aumento en el nivel de

a) El aumento del costo de un hijo adicional, que tiende a reducir el 
tamaño familiar deseado y, con ello, la fecundidad. Dicho aumento corresponde 
tanto al incremento en los costos directos de criar un hijo (vivienda, 
alimentación, salud, educación, etc.) como al costo alternativo de la madre 
(tic-mpo de embarazo y crianza dedicado al hijo) y del padre (tiempo de 
cuidado dedicado al hijo), directamente proporcionales con el ingreso 
familiar y el grado de urbanización, que a su vez influyen en un mayor 
reemplazo de cantidad por "calidad” de los hijos.

I) ) La reducción del beneficio económico atribuido a un hijo adicional, 
por ser menos importante su apoyo futuro al aumentar el ingreso familiar 
presunte’ (y esperado futuro), por un cambio en la composición de la fuerza de 
trabajo y del produ,cto hacia actividades que no se benefician del trabajo 
infantil y por un incremento en la riqueza familiar y/o en la cobertura de 
seguridad social, requiriendo de un menor apoyo de los hijos en la vejez. 
Estos efectos reducen el tamaño familiar deseado y, con ello, la tasa global 
de fecundidad. Sin embargo, existe un acuerdo mucho mayor acerca de la 
influencia de los costes de los hijos sobre la fecundidad que respecto de los 
efectos de los beneficios económicos.15/

c) Un incremento en el salario de la mujer y en la tasa de partici
pación femenina en la fuerza de trabajo (ambos significativamente afectados 
por los niveles educacionales de las mujeres), que eleva el costo alternativo 
de la madre en términos del ingreso que puede obtener fuera del hogar. De 
esta forma aumenta un componente importante del costo marginal privado de 
tener un hijo, disminuyendo el tamaño familiar deseado.

d)
edad al 
f ecund i dad

El aumento citado del costo alternativo de la mujer, que 
casarse, ejerciendo un efecto adicional hacia la baja de la

eleva su
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e) El incremento en el estado nutricional y de salud de los hijos, que 
reduce la lasa de mortalidad infantil y, con ello, disminuye los nacinienlos 
por seguro deseados y la tasa de fecundidad. Este efecto puede ser impor
tante, en particular en América Latina y el Caribe, región para la que se 
proyectan preliminarmente caldas en la tasa de mortalidad infantil desde 126

disminucionesen 175Ú-55 a 21 en 2020-25, 
sólo cüíi un reictgo por las familias, que 
sus nacimientos por seguro deseados durante

que posiblemente son internalizadas 
por tanto ajustan sólo lentamente 
la tr ans i c i ón.16/

I) Un aumento en los niveles educacionales de la madre y de los hijos, 
con Ins mencionados efectos a la baja en la fecundidad. Un efecto adicional 
de la inayor educación de la madre se deriva de su mayor capacidad de manejar 
nuevos métodos de control de la natal i dad. ĴT./ Para siete países de la región.
Ur : úa- 
e n c i a 
V i V n s

11777) cuadro XII1, presenta información que 
negativa de la educación de la madre sobre

ilustra una 
el número de

fuerte inílu- 
hijos nacidos

g) Un aumento en el tamaño familiar deseado y en la fecundidad, a 
partir de un cierto nivel (alto) de ingreso y en el marco de una estructura 
de clases y comportamiento familiar tradicional. Este efecto parece ser 
importante en las clases altas de América Latina, particularmente en los 
países en que dichos grupos tienen tasas más bajas de participación laboral 
f e m e n i n a .

li) Un mayor costo alternativo de las madres, que reduce la lactancia 
materna y, por ende, el periodo de contracepción natural, pudiendo así 
incrementarse el tamaño familiar efectivo (efecto sólo vàlido cuando el 
tamaño familiar efectivo tiende a exceder el tamaño deseado).

De los ocho efe.ctos enumerados, los seis primeros reducen la tasa de 
fecundidad mientras que los últimos dos la incrementan. De la literatura 
revisada y de la experiencia latinoamericana podemos inferir que los electos 
que inducen una caída en la fecundidad, promovidos por un aumento en el 
producto, dominan ampliamente.

Podemos concluir, por tanto, que el incremento en el ingreso coadyuva 
significativamente a la calda en las tásas de fertilidad, sin constituir una 
caus.i independiente de las variables de transmisión mencionados. Más aún, 
frecuentemente no constituye siquiera una causa necesaria, pues una intensi
ficación de los servicios sociales prestados por el Estado (que analizaremos 
en 2.3.4.41 o el cambio social (China, Cuba) pueden alcanzar caldas signifi
cativas en la fertilidad sin mediar un aumento del ingreso.

Esto nos lleva a un segundo grupo de variables que influyen directamente 
en la fecundidad, que son de carácter macro o estructural. Ellos son:

a) La influencia de las condiciones políticas y socioeconómicas histó
ricas reflejadas en la heterogeneidad estructural actual, que se refiere 
tanto a la estructura de la producción (mercados laborales segmentadas,
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sectores formales e informales de producción de Lienes similares, subdesa- 
rrollo de mercados de capitales) y de la demanda (influida por la extendida 
marqinalidad rural y urbana), como a la estructura de clases que condiciona 
ei disímil acceso de los distintos sectores a la participación y al poder. 
La evidencia latinoamericana y del Caribe apunta a que una mayor heteroge
neidad estructural tiende a mantener en los estratos marginados y pobres las 
variables culturales y socioeconómicas (cuyo rol analizamos arriba) en 
niveles tales que la fecundidad de dichos grupos se mantiene alta, permi
tiendo a su vez el efecto positivo del ingreso sobre el número de hijos en 
las clases altas, ya mencionado arriba.

d c 1b) La distribución 
r i (| u 'i z .1. Respecto del 
positiva entre fecundidad y

ingreso (analizada en 2.3.2) y y el acceso a la 
.̂ cceso a la tierra, so ha observado una relación 

tenencia de la tierra en países en desarrollo. 1_G_/

c) La localización (rural o urbana) de la población, que no sólo implica 
una diferenciación en los niveles de las variables socioeconómicas entre las 
poblaciones rurales y urbanas, sino influye además sobre la fecundidad a 
través de los diferentes valores y actitudes relativos a la familia y a los 
roles asignados al padre, a la madre y a los hijos.

d) El acceso a los métodos de planificación familiar, que, satisfaciendo 
una demanda insatisfecha (cuya dimensión analizaremos más abajo), reduce la 
fecundidad. La experiencia en la región apunta a que las caldas iniciales en 
las tasas de fecundidad antecedieron al inicio de los programas de planifi
cación familiar, y que hasta el presente la cobertura de los programas 
alcanza sólo entre el 57. y el 217. de las mujeres en edad fecunda (Urzúa 
(1979), Cuadro XVI, pag. 101). Dada esta baja cobertura y reconociendo los 
efectos que han tenido los limitados programas de planificación familiar en 
la región, cabe inf,erir que "programas masivos debieran acelerar las tenden
cias descendentes (de la fecundidad) ya detectados"(Urzúa (1979), pag. 105).

Un tercer y 
las c|ue permiten 
siado "altos", 
algunas fuentes

último grupo de variables determinantes de la fecundidad son 
evaluar los valores de las tasas de fecundidad como dema- 
Desde un punto de vista de evaluación del bienestar social, 

1_9_/ mencionan que:

a) las brechas entre beneficios netos privados 
adicional,y

y sociales de un hijo

b) la necesidad (o demanda insatisfecha) por servicios de planifi
cación familiar, explican tasas de fecundidad superiores a las socialmente 
óptimas, justificándose por tanto la intervención de los estados a través de 
las políticas de población.

Las brochas entre beneficios netos privados y sociales, atril)uibles 
directamente a las decisiones demográficas, se basan en la existencia de las 
siguientes e:: t er na l i d ades :
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1. 1.03 padres evalúa» su beneficio privado neto corres pon diento a un hijo 
adicional sin considerar el costo (social) de los subsidios otorgadas por el 
estado (nutrición, educación, salud, infraestructura, vivienda) a la crianza 
del |-i i j o .

2. Los padres no ponderan necesariamente los intereses (o los niveles de 
utilidad) de sus hijos en la misma intensidad que sus propios intereses. En 
particular, cantidad y calidad de sus hijos pueden ser dimensiones sustitutas 
para ellos, pero no lo son para los hijos.

3. En respuesta a las altas tasas de fecundidad en su comunidad, región o 
país, de las cuales sacan las implicaciones futuras para las posibilidades de 
empleo y los niveles de salarios de sus hijos, los padres "sobre-invierten" 
en cantidad de hijos. Este efecto es conocido como la "paradoja de la ais
lar! ón" (World Banlí, 198*1, pp. 54-55), lo que refleja que las decisiones 
demciiji ¿f í cas individuales se toman en forma aislada respecto de la comunidad, 
pero llevando a un empeoramiento en el bienestar de cada familia individual.

naturalmente, una mayor población puede exacerbar las e>!ternalidades 
(positivas o negativas) generadas en otros ámbitos, mercados o procesos de

la población en 
analizada en la

decisiones. Este rol indirecto, pero muy 
acrecentar costos o beneficios de otras 
sLibsGcción siguiente.

significtivo, de 
actividades, será

En cuanto a la demanda insatisfecha por servicios 
familiar y métodos anticonceptivos, la evidencia respecto de

de planificación 
la incidencia de

hijos no deseados en la tasa de fecundidad es muy ilustrativa. ñsi , "los 
análisis de los resultados de la Encuesta Mundial de Fecundidad muestran que 
el crecimiento de la población puede ser reducido hasta en un *107. si todos 
los nacimientos no .deseados pudiesen ser evitados". (International Planned 
Parenthood Federation (1 9 8 *1) , p . 429)

finalmente cabe inferir de la 
i.is importantes de la evolución de

experiencia de la región, 
la tasa de fecundidad son:

que las causas

a) la. creciente tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo 
que se estima que puede aumentar desde un 17.87. en 1970 a un 27- 57. en el 2000 
(V ó a 5 e c u a d r o 4 ) ; '

I)) los incrementos en los niveles de salud y educación y en el acceso 
a los servicios de planificación familiar, derivados del crecimiento econó
mico y de los crecientes recursos entregados por los estados;

c) el proceso de urbanización, con la consiguiente alteración en los 
comportamientos de fecundidad, producto de una reducción en los beneficios 
privados de un hijo adicional en relación con sus costos, un acceso más 
expedito a los servicios previstos por los estados, y el cambi o cultur al.
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Efectos de la poblacián sobre el producto por habitante y 
el medio ambiente

i) fl través de la estructura del gasto, el ahorro y la 
i aversión

En primer lugar nos centraremos en los efectos de la 
población sobre el producto por habitante transmitidos por los cambias en la 
estructura del gasto, tanto privado comò público.

Una hipótesis tradicional sostiene que un incremento en la lasa de 
ípcnriflidad eleva la tasa de dependencia (de la población joven), reduciendo 
la capacidad de ahorro familiar (véase figura 3). Ello involucraré a nivel 
nacional una reducción en la tasa de inversión en capital físico y, por ende, 
en el crecimietito del producto. Sin embargo, la evidencia empírica apunta a 
que;

los parámetros demográficos, especialmente el creci- 
0 las lasas de fecundidad, sobre la tasa de ahorro, ya

"los efectos de 
miento de la población 
sea a nivel macro o micro, parecen ser muy pequeños 
p. Sé, traducción nuestra).20/

( D i 1sborroH, 1981

fUinque las tasas de ahorro y de consumo no parecen ser mayormente 
afectadas por la tasa de dependencia, ésta si afectará a la composición del 
consumo privado, incrementando la participación de los itera de gasto reque
ridos por los hijos y/o reduciendo el gasto por hijo de estos últimos, es 
decir, disminuyendo el gasto en educación, salud, nutrición, vivienda por 
hijo. El último efecto es la ya mencionada sustitución entre "calidad" y 
cantidad de hijos, a niveles bajos de ingreso, provocada por cambios en la 
tasa de dependencia,. La importancia empírica de. esta sustitución es recono
cida ampliamente, destacándose el significativo aumento en el gasto (privado) 
por hijo en las categorías mencionadas, cuando caen las tasas de fecundidad y 
depenilencia.21/

Ello permite concluir que altas tasas de crecimiento de la población, 
sin tener un efecto muy significativo sobre las tasas de ahorro e inversión 
en capital físico, sí lo tienen sobre la formación de capital humano per 
cápita, reduciendo asi la calidad de la fuerza de trabajo futura y la tasa 
efectiva de crecimiento.

Además del impacto de la tasa de dependencia sobre el nivel del gasto 
fiscal, podemos hacer consideraciones sobre la estructura de dicho gasto 
análogas a los que hicimos respecto del gasto en consumo privado. Es asi que 
como tasas más altas de fecundidad llevan a mayores demandas por servicios de 
vivienda, nutrición, salud y educación provistos por el estado, redundando en 
una calda de los restantes rubros de gasto corriente o de capital y/o en el 
gasto fiscal per cápita de los servicios sociales mencionados, afectando asi
la distribución del ingreso y la calidad del 
generación presente como de la futura.

capital humano, tanto de la
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Respecto lie lá composición de la inversión geográfica en capital fijo, 
cade denotar q\je una tasa de dependencia más elevada i ncr emen t ar i la partici
pación de las inversiones en capital fijo requeridas para proveer servicios a 
una población relativamente más jóven y absolutamente más grande (viviendas, 
hospitales, escuelas), reduciendo por tanto la participación relativa de la 
inversión en capital fijo destinada a la producción de otros bienes y 
servicios.

tsto apunta también a una consideración final de esta subsección: aún 
suponiendo que en el más largo de los largos plazos una mayor población tenga 
ningúti efecto negativo sobre el producto de largo plazo (lo que es dudoso por 
todas las consideraciones hechas hasta ahora), los beneficios que supuesta- 
niífnle neutralizarían los castos inmediatos y futuros, se presentarían sólo al 
cabo de varias décadas, cuando "maduren" las inversiones en población 
realizadas en el presente.22/

i i) A través de externalidades

población sobre 
decir , sobre 1 as

Respecto de las consecuencias de largo plazo de una mayor 
el producto permanente por habitante y el medio ambiente (es 
bases para un desarrollo sostenido), durante los años 60 y 

70 aparecieron dos visiones radicalmente opuestas. La visión neo-ma1thusi ana 
de Forrester (1971) y del Club de Roma (1972) enfatiza escenarios futuros de 
catástrofes globales originadas por el acabamiento de recursos naturales 
finitos y/o una contaminación ambiental extrema, en un entorno de innovacio
nes tecnológicas insuficientes para una población explosiva.

Esta hipótesis "pesimista“ subraya las externalidades negativas gene
radas por una demand,a creciente en un marco de prec.ios relativos rígidos.

Por contraposición, las teorías "optimistas" de Boserup (1965) y Simon 
(1977, 1902) afirman que la capacidad productiva u oferta global está sólo 
limitada por la población, siendo todos los demás recursos sustituidles, en 
el largo plazo, por la capacidad de innovación del ser humano. Esta postura 
enfatiza por tanto las externalidades positivas generadas por una población 
creciente sobre la oferta global, a través de economías de escala en la 
producción y de una más alta tasa de progreso técnico.

Son escasos los estudios actuales que coinciden con alguno de estos dos 
extremos. Sin embargo, la virtud de su existencia es que determinan el 
"trazado de la cancha" para la discusión posterior. Pues:

"... en último término, la pregunta clave no es acerca de cuánta gente 
puede ser mantenida teóricamente por los recursos de la tierra. Se 
pueden hacer supuestos fantásticos sobre cambio social y tecnológico y 
sobre la adaptabilidad del medio ambiente, 'demostrando' que varias 
decenas de miles de millones de seres humanos pueden ser mantenidos. 
Alternativamente se pueden hacer supuestos más estáticos sobre la 
adaptabilidad humana y ambiental para 'demostrar' que la población ya ha
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jubrtjpaSfido la capacidad de mantención sostonible. Una pregunta más 
central es, cuáles son los costos - ecológicos y humanos - del intento 
de mantener cada voz más gente?" (National hudubon Society (170'1), p. 

nuest ra) .'78, traducción

í’ues bien, asociemos estos costos (y beneficios) a las correspondientes 
e;: t er n a 1 i d ad es . Cabe recalcar que ellas se generan en ámbitos distintos de 
las decisiones demográficas (y por ende son de una naturaleza diferente de 
las 3 ex terna.l idades directamente demográficas de la subsección precedente). 
No obstante, el tamaño de la población tiene un efecto significativo sobre el 
Va 1 or de estas et er na 1 i d ad es .

filias son (y están representadas en las figuras 2 y 3) las siguientes:

I. Las enternalidades negativas (aglomeración y escala) y positivas 
(escala) generadas por la urbanización y metropo1 ización, que discutiremos en 
mayor detalle en la subsección 2.3.3.2.

2. Las enternalidades positivas (escala y mayor progresa técnico) 
cadas por una mayor población ("Enfoque optimista de oferta").

pr ovo-

3. El incremento en la presión sobre la tierra con una población creciente, 
que redunda en erosión, sa1 inización , deforestación y desertificación de las 
tierras (con los consiguientes costos y efectos sobre la calidad del medio
ambiente destacados en la figura 3), causado por:

3.1 imperfecciones en los mercados de capitales que implican una 
exclusión del crédito de sectores campesinos pobres, lo que lleva a su 
d esc a.p i t a l i z ac i ón (venta de herramientas, def or estaci ón , sobre-explotación de 
la tiei'ra). Esta, externalidad se presenta aún cuando las familias están 
concientes de los efectos ecológicos y cuando las tieras les pertenecen;23/

3.2 imperfecciones en la transmisión del conocimiento técnico o simple 
ignorancia, que llevan a que las familias campesinas imponen daños ecológicos 
(frecuentemente sólo evidentes en el largo plazo) a las tierras pertene
cientes a ellas, con el consiguiente costo impuesto a si mismas o a sus 
herederos, aún cuando toman adecuada consideración de los intereses de estos 
úl t imos;

3.3 externalidadcs de sobre-e;<plotación de tierras agrícolas de pro
piedad comunitaria o indefinida, que resulta de la no expecificación de 
derechos individuales o familiares de propiedad cuando las familias campe
sinas elevan sus intereses sobre los de su comunidad.

1. Las externalidades de la producción (minera, industrial) y del consumo 
sobre la calidad del medio ambiente a través de la contaminación de los 
recursos naturales y del deterioro de los equilibrios ecológicos comuni
tarios, regionales o globales, exacerbados por una población creciente.
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i nc i dene i a de Una1:1 efecto de la población sobre la 
de e::l. e rnal i dades  se representa,  en la f igura -3. 
menta la escala  del proceso product ivo,  lo que 
o negat ivos  sobre los ni vel es  de producción 
s ec t or es  product ivos (cat egor í as  1. y 2. ) y, 
tasa de progreso t écnico (external i dad 2 . ) .

es t as  cuat ro cat egor í as  mayor población i i icre- 
puede tener efectos  pos i t i vos  
agregados o de determinados 
además, puede incrementar la

Las consumo) 
se or i g i ( c a t e (j o r 
p r n V c a 
que se a 
c i ón d o efec to embargo, i n s u. f i c i c i e n t I f i 
1 i z a c i ó n 
e fec tos

c l á s i c a s  externaI  idades de la producción (y, en menor grado,  del 
sobre los ni ve l es  de producción y de consumo (presentes o futuros)  

nan en que el sector  que e j erce  una mayor presión sobre la t i e r r a  
la 3. ) o que contamina ( ca t egor í a  á. )  no i n t e r na l i za  los coslus que a ot ros  sec t or es  con su comportamiento.  La t eor í a  neoclásica indica Icanzar i a  una s i t uac i ón de opLimalidad si se obl iga a la i n t e r na l i za -

caso en el cual la población de j a r l a  de tener el 
aumentar la extensión de dicha external idad.  Sin razones (costos de t ransacción,  regulación es t a t a l  evaluación de los costos provocados,  incert idumbre efectos  ecológicos de largo plazo) es t a  i n t erna-  

crecimiento de la población t iene los

diclios cas tos ,  
i nd i r ec t o  de por diversas  
ente ,  d i f í c i l  ca r especto de 

no se produce,  con lo cual el 
perni c i osos  señalados.

[■(especio de la importancia r e l a t i v a  de las external idades  de escala y 
cambio t ecnológico (1. y 2.) en comparación con las de de t e r i oro ambiental  
(3. y ‘1. ) ,  se p e r f i l a  un consenso en la. l i t e r a t u r a  acerca de la dominaci,ón 
absol ut a  del segundo grupo,  t anto a nivel  global  cómo en la región.  Pa r t i cu 
larmente se minimiza la importancia de los efectos  pos i t i vos  (de escala y 
cambio t ecnológico)  de una mayor población:

"Las supuestas vent a j as  del crecimiento de la población están apare
ciendo cr ec i en t,emen te implaus ibl es .  Si la. j u s t i f i c a c i ón  es alcanzar  
economías de escal a  en la producción,  el crecimiento de la población no 
es necesar io ni deseable (Si r age l dí n,  1975); el crecimiento del ingreso pi.iede ser tan pot ente  como el crecimiento de la población para aumenta
1 . 1  demanda, y el comercio i nt e rnac i ona l  es una sa l i da  potencial  cuando la demanda domést ica es aún i n s u f i c i e n t e .  No hay evidencia de que el 
crecimiento de la población sea requer ido para est imular  el crecimiento 
de la producción de al imentos ,  de acuerdo con ñbercrombie (1975).
Cassen (1976) concluye que pueden haber economías de escala en el 
t r anspor t e  y en las comunicaciones,  pero en salud o en educación el 
tamaño de la población impl ica,  si es que, muy pocas economías.  Para 
pa í ses  en de s a r r o l l o  con abundante t r aba j o ,  no parecen haber ventajas  
económicas pot enc i a l es  der ivadas del crecimiento de la población. " 
(Mangabas, 1984, p. 373, t raducción y subrayado nues t ros) .
La presión sobre la t i e r r a  expresada en la extensión de la f ront era  

agr í co l a  con el cons i gui ent e  impacto ecológico y económico t i ene una dimen
sión muy s i g n i f i c a t i v a  en América Lat ina.  La presión poblacional  ha l levado a la incorporación de nuevas t i e r r a s  en t r e s  zonas de del i cado equi l i br i o



ecologi r.Q en A ni èr i ca  Lat ina:  las jonas montaliosas,  los bosques t r op i ca l es ,
par t i cul armente  de la Amazonia, y las zonas semi -ár idas  (Sunkel,  1981; ECLiiC, 19G'1I.

Aunque se carece de evidencia global  y s i s t emát i ca ,  la información puntual  acerca de los procesos de de f ores t ac i ón,  de s e r t i f i c ac i on  y erosión en 
América del Sur apunta a un det er i oro c r e c i en t e  del medio ambiente derivado de la presión sobre la t i e r r a .  Es asi  como cabe i n f e r i r  del cuadro 5 un proceso exponencial  de defores t ación de la Amazonia a p a r t i r  de mediados de los an.is se t en t a ,  y una s i t uación de eros ión y d e s e r t i f i cación c rec i ent es  en zonas semi -ár idas ,  como por ejemplo en el Norte C lì ico y Centro de Chi le.

El lo r e s u l t a  de la sobre-exp1 otación de t i e r r a s  incorporadas en el pasado a la producción agropecuaria y, básicamente,  a la incorporación de nuevas t i e r r a s .  En el caso de Brasi l  la supe r f i c i e  de t i e r r a s  cul t i vadas  aumenta en un HO7. ent re  1950 y 1975. En cuanto al futuro pró:(imo, " . . .  
r e s u l t ados  pre l iminares  de un estudio conducida bajo el Proyecto CEPAL/ PNUNA 
sobre Es t i l o s  de Desar rol lo y Medio Ambiente indican que en los próximos 
cinco aHos, 294,340 km̂  van a comenzar a ser  incorporados a las áreas 
cosi?chadas de América del Sur,  y de que por lo menos un 667 dé la expansión 
de la f r ont e r a  agr í co l a  se va a r ea l i za r  en áreas en que el impacto ecológico 
es a l t o .  La mayor par t e  de esta expansión se r e a l i za r á  en el ecosistema 
amazónico" (ECLAC, 1904, p. 424).

En cuanto a la contaminación del medio ambiente,  exi s t e  evidencia 
c r e c i en t e  r especto de los niveles  c r í t i c o s  que están alcanzando los nivel es  
de contaminación del agua y del ai re en algunas regiones de América Lat ina y 
el Car ibe,  par t i cul armente  en las grandes met rópol i s  (por efectos  de la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y la expansión del t r anspor t e )  y en algunas áreas de ext r acc i ón de recu/~sos minerales.  A d i f e r enc i a  de las  e;< t er  nal i dades 
provocadas por la sobre-explot ación agr í co l a  y f o r e s t a l ,  es tos  efectos son 
algo más f ác i l e s  de i d e n t i f i c a r ,  ya t i enen consecuencias en el cor to plazo y 
t ierien un impacto que suele  ser l imi tado geográf icamente.

Con todo,  el mayor problema asociado a l as  ext ernal i dades  sobre el medio 
ambi II te (provocadas por la expansión de c i e r t o s  sectores  product ivos en el 
marco de determinados e s t i l o s  de de s a r r o l l o  y t i pos  de t ecnología ,  pero 
i ncr (hncMi t ados por- el aumento de la población)  es su d i f í c i l  cuant i f i cac i ón.  
No sólo no es t r i v i a l  determinar  los s ec t or es  product ivos ,  c l ases  soci a l es  y 
generaciones  a fect adas  por el de t er i oro del medio ambiente,  sino también se 
desconoce la dimensión preci sa  de los daños ambientales present es  y futuros .  
Lo menos que cabe af i rmar ,  empero, es que dichos costos son s i g n i f i c a t i v o s ,  
es d e c i r ,  que exi s t e  un importante t r ade - of f  ent re  el crecimiento económico 
do cor to  plazo y el de l argo plazo,  debido a la puesta en pel i gro de la 
capacidad product iva f ut ura  por la i n t ens i dad ,  forma y es t r uc t ur a  del 
c rec imi ento act ual .  Y dicho t r ade - of f  es continuamente agravado por el 
c rec imi ento de la población.
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3.2 I ritnrrp laciones entre poblacián v dcsempigo. d i s t ri luí ci (“¡n
091_ingreso y pobreza

2. 3 . 2 . 1  Efectos de la población sobre los mercados del 
t r a b e i o
Una más a l t a  fecundidad puede t ener  s i g n i f i c a 

t ivos  efectos  sobre los mercados del t r a ba j o ,  en pa r t i c u l a r  sobre los ni vel es  
de ciiipleu y desempleo,  los s a l a r i os  y la e s t r uc t u r a  de los mercados l abo
r a l e s .

El efecto más d i r e c t o ,  aunque temporalmente rezagado,  de una mayor fecundidad es a t ravés  de la ofer t a  de t r a ba j o .  Es asi como la evolución de 
las l asas  de crecimiento de la población en edad de t r aba j a r  y de la población eco fi ó mica me ote ac t i va ,  y par t i cul armente  la incorporación de los jóvenes 
a la fuerza de t r aba j o ,  t i ende a r e p l i c a r ,  con el rezago biológi co obvio,  la 
evolución de las t asas  de fecundidad.  Esta mayor abundancia t i e n d e a  deprimir  
los s a l a r i o s  r e a l e s ,  en p a r t i c u l a r  de los t r aba j ador es  urbanos o rura l es  sin 
c a l i f i c a c i ó n  (que muestran las mayares t a sas  de crecimiento)  y a aumentar el 
desempleo abi er t o  y el subempleo,  en l a  medida que los mercados l abora l es  
muest ren,  como de hecho sucede en la r egión,  s e r i os  problemas de absorción de 
la c r ec i en t e  of e r t a  de t r aba j o.

Cor ot ra  par te 
nei dad e s t r uc t u r a l  
demanda por t r abaj o 
modernos o formales 
1779, p.30) .

una más a l t a  fecundidad t i ende a perpetuar  la heteroge-  
de los mercados l a bo r a l e s ,  permit iendo la expansión de la 
del sector  informal ante la incapacidad de los sec tores  
de dar ocupación a la c r ec i en t e  fuerza de t r abaj o (Urzúa,

La asociación ,ent r e  a l t a s  t asas  de fecundidad y subempleo en América 
Lat ina y el Caribe apuntan a que es tos  e f ec t os  del crecimiento de la pobl a
ción sobre los mercados del t r abajo pueden ser  no desprec i abl es .  En e fec t o,  
fuentes  independientes  est iman que el subempleo,  sin s i qu i e r a  considerar  el dcseni[iloo ab i e r t o ,  se ha mantenido en torno al 20 por c i ento ent re  197 0 y la actual  idad.  24,/

Defiend i endo del pa í s ,  es t a  s i t uac i ón  e f ec t i va  o potencial  de exceso de 
o f e r t a  de t r abaj o puede prolongarse l iasta el segundo decenio del s iglo XXI,
C U d n c l U  I r l i S  r i n r \ n f n i - í r \ r » r i e  r * n n  m ■ A A r\generaciones  con más a l t a s  
i ncorporar se  a l as  fuerzas  de t r abajo en 
t r a ns i c i ón  demográf i ca . 25/

t asas  de crecimiento comiencen a 
los paí ses más at rasados en su

Cabe agregar  que una crec i ent e  fuerza 
s a l a r i o s  e incrementando los nivel es  de sub y 
i n t e n s i f i c a r  la pobreza absoluta  y, si a f ec t a  
a su vez a una mayor concent ración en la d i s t r i  
de la s i t uac i ón actual  por la q u e a t r a v i e s a  la más ser iamente agravado por la prolongada er i  
económico del ól t imo quinquenio,  que r eper cu t e  
t r avés  de las cont r acc i ones  en las demandas por

de t r aba j o ,  reduciendo los 
desempleo,  también t i ende a 

más a las c l ases  pobres,  l l eva  
bución del ingreso.  En el caso 
región,  es t e  escenar io es aún s i s  externa y de estancamiento 
sobre los mercados l aboral es  a 

t r abaj o.



¿ . 3 . 2 . 2  Efectos de la población s obrij la d i  ̂t r i li uc i ón 
_ingreso y la pobreza

Una más a l t a  t asa  de feciiiididad (o una tirayor 
población)  puede incrementar  la incidenci a  de la pobreza absol ut a  a t ravos de 
cual qui era  de los s i gu i en t es  mecanismos;
a) en el cor to plazo,  por un mayor número de hi jos  en l as  f ami l i as  pobres,  con 1 . 1  cons igui ent e  calda del ingreso per cápi t a  en estos e s t r a t o s ;
b) en el 1 argo plazo,  por una baja luí man o r ea l i zada  por ios padres en 
lili, er gen eracionalmente la pobreza;

(o incl uso,  menor) invers i ón en capi t a l  el cor to plazo,  que t i ende a perpetuar

c) en ei largo plazo,  por una calda en los s a l a r i os  por una mayor abundan ci.i rel .at iv. i  de t r aba j o  respecto de ot ros  recursos  y/o un aumento en la l asa de desempleo.
Para que, 

reí  a t i va del 
s i gu i en t es  efectos

además, la mayor fecundidad propenda a una mayor 
ingreso,  a las  razones an t e r i o r es  t i enen que 

complementarios:
concent ración 
agregarse los

.la) la tasa de fecundidad de los pobres 
r i c os ,  y además hay baja movil idad soci a l ;

aumenta más que la de los

par t i
bb) ex i s t e  baja s u s t i t u i b i  1 i dad ent re  capi t a l  y t r aba j o ,  por lo cual la 
ci pación de los a sa l a r i ados  en el ingreso nacional  disminuye.
Rodqers (178A) r ev i s a  los efectos  del crecimiento de la población sobre la desigualdad y la, pobreza en el marco de cuat ro modelos muy d i s t i n t o s .  

Concluye,  sin embargo, en que " . . .  un elemento clave en todos los modelos son 
las t asas  r e l a t i v a s  de crecimiento de los d i s t i n t o s  sec t or es  de la población.  La expect a t i va  común es que el grupo que crece más rápido es probablemente el 
más desfavorecido;  si  es t e  grupo es r e l a t i vament e  pobre,  la desigualdad va aaumentar" ( t raducción nues t ra 451)

Este efecto de la abundancia r e l a t i v a  de la fuerza de t r aba j o  en general  
sobre la pobreza absol ut a  es ref rendado por Mangabas (17B4),  quien afi rma:  
"Obviamente,  el c recimiento rápido de la población ayuda a perpetuar  la 
pobreza r e s t r i ng i endo  el aumento de los s a l a r i os "  (p. 370, t raducción 
n u e s t r a ) .

Sin embargo, aparentemente no son muy impor tantes los e f ec t os  complemen
t a r i os  aa) y bb) anotados a r r i ba ,  pues Rodgers (1984),  ent r e  o t r os ,  af i rma 
que no ex i s t e  s u f i c i e n t e  evidencia empir ica que muestre una asociación 
negat iva  ent r e  l as  t asas  de fecundidad y la d i s t r i buc i ón  r e l a t i v a  del 
ingreso.  Par t i cul a rment e  en su modelo de simulación,  la reducción en el c recimiento de la población no t i ende a r educi r  s i gn i f i ca t i vament e  el grado 
de desigualdad.



I.¿i evidencia» empir ica para América Lat ina apunta a un s i gn i f i c a t i vo  
aumento del número absoluto de pobres,  proyectándose una cont inuación futura de esta tendencia (véase cuadro ó) siendo su pa r t i c i pac i ón  r e l a t i v a  en la población fuertomen te dec l i nant e .  A su v e i , se observa para 1960-75 un leve 
aumento en el grado de concent ración del ingreso.

Por lo e:;presado a r r i ba ,  es probable que la t r ans i c i ón demogràfica de la región tenga efectos  sólo menores en la evolución de la d i s t r i buc i ón  r e l a t i va  
del i t igreso,  pudiendo si haber causado un menor decrecimiento de la p a r t i c i -  p.ición de la pobreza absoluta  en la población t o t a l .  Cier tamente los dos grandes f ac tores  exp l i ca t i vos  de es t e  decrecimiento son los procesos de 
urbanización de la región (pues la inci denci a  r e l a t i v a  de la pobreza absoluta es mucho menor en la población urbana que en la r ur a l )  y de crecimiento eco
nómico, que elevan a f racc i ones  c rec i en t es  do la población por encima de la 
l i nea de pobreza (que se supuso f i j a ) ,  aunque la d i s t r i buc i ón  r e l a t i va  no mejore.

2 . 3 . 2 . 3  Efectos de la d i s t r i buc i ón  del ingreso sobre la 
población
Aunque en su s e nc i l l o  modelo de simulación 

Rodgers (193^1 no encuent ra un mayor e fec t o del crecimiento de la población 
sobre la desigualdad,  si  obt i ene que una reducción en la desigualdad hace 
di sminui r  el crecimiento de la población.  Este r esul t ado es coincident e  con 
"la mayoría de los i nves t i gadores  que han explorado no-1i neal i dades  en los 
e fec tos  del ingreso sobre la fecundidad,  encontrando es tos  e f ec t os ;  por tanto 
el pat rón de desigualdad va a a f ec t a r  a la fecundidad y luego al crecimiento 
de la población" (Rodgers,  HB'I,  p. 147, t raducción nues t r a ) .

En América Lat ina,  con sus amplios márgenes para la r ed i s t r i buc i ón  que 
se desprenden del hecho que el 107 más r i co obt iene un ingreso medio que es 
24 veces el ingreso 'medio del 407. más pobre (véase cuadro 7),  el impacto de 
la r e d i s t r i buc i ón  sobre la t asa de fecundidad de los s ec t or es  pobres puede ser grande.  Usando el múl t i pl a  r ec i én mencionado,  cabe af i rmar  que la 
r ed i s t r i buc i ón  del 57. del ingreso del 107. más r i co hacia el 407. más pobre,  
eleva en un 1207. el nivel  de ingreso de es t e  úl t imo grupo.  Es muy probable que la calda de . i ngreso del sector  más r i co no afecte  mayormerrte su compor
tamiento demográfico,  sin embargo, cabe a n t i c i p a r  que la dupl icación y más 
del ingreso de los pobres expandi rá la s a t i s f ac c i ón  de sus necesidades 
bás i cas  (educación,  sa lud,  nu t r i c i ón ,  v i v i enda) ,  es dec i r ,  elevando s i g n i f i 
cat ivamente las va r i ab l e s  que t ienden a r educi r  la t asa  de fecundidad de la
presente  generación y,  a t r avés  de la invers i ón en capi t a l  
talmente la de la generación de sus h i j os .

humano, fund amen-

Rodgers (17341 toma una posición aún más opt i mi s t a ,  al af i rmar :
"Exis te alguna razón para suponer que la desigualdad afec t a  per se a la fecundidad y luego al crecimiento de la población,  más a l l á  de los e f ec t os  i n d i r ec t o s  debidos a la d i s t r i buc i ón  por la sociedad de v a r i a 
bl es  que ent ran en l as  funciones de fecundidad a nivel  micro? Es 
d i f í c i l  most rar  evidencia  para es t o ,  pero cabe esperar  hasta c i e r t o  
punto que la r e s pues t a  es s í "  (Rodgers,  p. 447, t raducción nues t ra) .
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InLerr el aci ones  ent re  Pobl a c ión.  Minración Rural -Urban a 
Ur b an i : ac i ón

,3.3.  1 I n t e r r e l ac i ón  ent re Crecimiento UemourAfico v 
l'liqración Rural-Urbana
La migración i n t e rna  (o migración campo-ciudad) 

puede ser expl icada por un gran número de va r i ab l es  s oc i a l e s ,  demográf icas,  
c u l t u r a l e s  y de comunicaciones.  Un aspecto cent ra l  en es t as  expl i caciones  es 
la disi, ill r. ión ent re al menos dos sec t or es  o grupos de la población (rural  y 
urbana,  y eventualmente di s t i ngui endo ent re  sectores  urbanos formales e 
in forma l e s ) ,  con c a r a c t e r í s t i c a s  d i s t i n t a s .

Los (fioilelos exp l i ca t i vos  de la migración i nt erna basados en var i ables  económicas son el modelo c l ás i co  de Lewis (1754),  extendido por Ranis y Fei (17ól ) ,  y el modelo de recursos  liumanos de Todaro (1769) y Todaro y Harr is (1770).  Una vi s ión a l t e r n a t i v a  a es tos  modelos a f in de expl i car  la he t e ro
geneidad e s t r u c t u r a l ,  es t á  contenida en los modelos duales ( soc i o- cu l t ur a l es  
o e s t r uc t u r a l  i s t a s l  que expl ican la coexi s t enc i a  de sec t or es  modernos y 
t r a d i c i o n a l e s ,  o formales e informales ,  por razones c u l t u r a l e s  o t ecnoló
gi cas ,  y por ende la migración ent re  e l l o s .

Los t r e s  paradigmas c l ás i cos  mencionados,  expl i ca t i vos  de la migración 
campo-ciudad,  pos tulan que dicho t r a s l ado  de personas obedece a la d i f e r en
cial  perc i b i da  ent re los benef i c i os  de la l oca l i zac i ón urbana en rel ación a 
la l oca l i zac i ón  r u r a l .  Todaro ( 1969) y Todaro y [larr is (1970) incorporan a 
es t e  a n á l i s i s  la endogeneización de la t asa  de desempleo,  que en equ i l i b r i o
migrat or io alcanzarl-a un 
s a l a r i o s  urbanas esperados

nivel  tal  que el i roinar ia la 
(o promedios) y s a l a r i o s  rura l es ,

d i f e r enc i a  ent re

Una r epresent ac i ón de la i n t e racc i ón ent r e  migración 
ciones en los mercados l abora l es  urbanos y r u r a l e s ,  basadade los benef i c i os  
mencionada,  se r ea l i netos de l oca l i zac i ón : a en la f l gura 2. concordante

i n t e rna  y condi-  
en la comparación 

con la l i  t e r a t ur a

(.05 benef i c i os  netos en cada l oca l i zac i ón  se componen de los cor respon
d i ent es  ingresos permanentes o promedios,  del valor  de los subsidios  e s t a 
t a l e s ,  del costo de vida y de l as  t r ans f e r enc i a s  netas obtenidas de los 
f ami l i a r es  r u r a l e s .  A su vez,  el ingreso permanente urbano esperado depende 
de la t asa  de desempleo urbana y de los s a l a r i o s  urbanos (que a su vez pueden 
descomponerse ent r e  s a l a r i o s  de los sec t or es  formales e i nformal es ) .  Con la 
i ncl us ión de la t asa  de desempleo se c i e r r a  el f l u j o  de r e t r o a l  i mentadón 
neg.aliva en el modelo de Todaro o cesará  la migración r ur a l / ur bana  cuando el 
exceso de of e r t a  l aboral  sea tal  que un r e s i den t e  urbano obtenga un mismo 
nivel  de ingreso neto que un r e s i den t e  r u r a l .  Dicho ingreso neto también 
cons i dera  los cos tos  de migración.



Do l3 misma f igura 2 cabe i n f e r i r  que el f l u j o  de reLroal imentación 
negat iva se verá reforzada cuando la urbanización o met ropol i : ación , al imen
tada por los f l u j os  mi gra t or i os ,  eleva el costo pr ivada de la vida urbana.  
Los efectos  preci sos  de la urbanización,  que implican diclio aumento en el 
costo do vida,  serán anal i zados más abajo.

Sin embargo, es poco probable que el f l u j o  migrator io sea enactaraenle equi l i l í rador  de la d i f e r enc i a l  de ingresos  netos ent re el campo y la ciudad en r.mírica Lat ina.  Por una par t e  puede pensarse en que la migración no es una deci s ión meramente individual  sino f ami l i a r .  Entonces,  la combinación de 
costos marginales c r ec i en t e s  de t r as l ados  de miembros de la fami l i a a la 
ciudad con aversión al r i esgo l l evan a que l as  fami l i as  decidan el t r as l ado l ento (uno por uno) de sus miembros, comenzando con los más jóvenes y 
educados,  de mayares probabi l idades  de éxi t o en la ciudad.  A estos  fac tores  económicos pueden agregarse f actores  c u l t u r a l e s  (de ar r a i go en el campo), quizas parci almente cont r a r r es t ados  por la f ascinación que ej ercen las "luces de la gran ciudad",  que l l evan a que el de sequ i l i b r i o  ent re  benef i c i os  netos no sea el iminado completamente por los f l u j os  migrator ios  en la mayoría de 
los pa í ses  de América Lat ina y el Car i be . 26/

El enorme proceso de migración en la región se aprecia  en las c i f r a s  
sobre r e l ac i ones  ent re  stocks de migrantes y población t o t a l ,  en cuat ro 
paí ses  l a t i noamer icanos  (cuadro 7).  Aunque dichas c i f r a s  no r e f l e j a n  
exactamente los f l u j os  migrator ios  del campo a la ciudad (pues corresponden a 
los ni igrantes t o t a l e s ,  incluyendo los migrantes campo-campo, ciudad-ciudad y 
desdo el ex t r an j e r o ,  y además, son c i f r a s  de s t ock) ,  dan una idea de la 
impor tancia de dichos f l u j os .  Además se debe t ener  presente  que "la migración 
d i r e c t a  dei área rural  al área met ropol i t ana sólo expl ica un pequeño porcen
t a j e  (le la inmigración t o t a l  a los met rópol i s  l a t inoamer icanas" (Urzúa, 1 979,
p. 161) .

El crecimiento de la población t i ene  un impacto obvio en los f l u j os  
migr a t or i os  absolutos  del campo a l a  ciudad,  par t i cul armente  cuando la t asa  
de fecundidad de la población rural  supera con creces a la fecundidad de las 
ciudades como ocurre en la región.

I n t e r r e i ación ent re  Crecimiento Demográfico y 
Urbani zac i ón

s i gu i e n t e s :
Las causas úl t imas de los procesos migrat or ios  son las

a) la disminución de la pa r t i c i pac i ón  del gasto en productos agropecuar ios 
en el gas to a medida que aumenta el ingreso ( e l a s t i c i da de s - i ng r e s o  i n f e r i o r e s  
a 1 do l as  demandas por a l imentos) ,
b) los aumentos en product ividad y producción agropecuar i as  a t ravés de innovaciones t ecnológi cas  y acumulación de c a p i t a l ,  que han reemplazado al 
t r aba j o  no c a l i f i c a d o ,  y



26

c) c i e r t j s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  de las zonas r u r a l e s  como la concent ración de la propiedad de la t i e r r a ,  la baja permeabi l idad al cambia y el a t r aso tecnológico.
La consecuencia d i r ec t a  de la migración campo-ciudad es el aumento del nivel  de urbani ; ación de la población,  que se est ima que ent r e  1950 y 2020 se 

dup l i c a r l a ,  l legando a un nivel  proyectado en 02.77. para ese año. Diez años 
antes la población rural  de la región l l e g a r l a  a su máximo h i s t ó r i c o .  Luego, 
en vi r t ud de una sos t enida  calda en la tasa de aumento de la población y la 
cont inuación del proceso de urbanización,  la población rural  comenzaría a descender ,  mient ras que la población urbana e s t a r l a  aumentando aún a un 1.77. 
anual ent r e  2010 y 2020.27/

Pues bien,  ademas del beneí i c i o  neto para el migrante,  el proceso de urbanización presenta los s i gui ent es  bene f i c i a s  y costos  pot enc i a l es  i n d i 
r ec t os ,  que son e: : t ernal idades  provocadas o acrecentadas  por la r adi cación 
del migrante en la ciudad:
d) el aprovechamiento de economías de escal a  en la producción de bienes y 
s e r v i c i os  y en la d i s t r i buc i ón  de e l l o s ;
b) e f ec t os  de escal a  negat ivos (deseconomlas de escala)  r e f l e j a dos  en 
costos  medios c r ec i en t es  con la extensión de se r vi c i os  públ icos  y de i n f r a 
e s t r uc t u r a  ( a l c a n t a r i l l a d o ,  agua);
c) ext e rna l i dades  negat ivas  por una mayor congest ión;
di el aumento de la marginal idad urbana;
e) un aumento de l,os 
s i d i os a las ciudades 
lados a l as  zonas r ur a l es )i ncent i vos  t r i b u t a r i o s  poder , e t c . ;

costos  soc i a l e s  causados por la ex i s t enc i a  de sub- 
y a la urbanización (mayores que los subsidios  pres -  

como la mayor provi s ión de s e r v i c i os  públ i cas ,  
e xp l í c i t o s ,  pos i b i l i dad  de lobbying ante cent ros  de

f) un aumento en los costos  soc i a l e s  de l as  ext ernal i dades  de la producción 
y del consumo sobre va r i ab l es  ambienta l es ,  como el de t e r i o r o  en la cal i dad 
del agua y del a i r e .

Las pr imeras cuat ro ca t egor í as  son ext e rna l i dades  provocadas d i r e c t a 
mente por la l l egada del migrante a la ciudad,  mient ras que l as  úl t imas dos 
son consecuencias i nd i r e c t a s  de la migración,  y cons i s t en en el incremento de 
costos  soc i a l e s  de deseconomlas provocadas por deci s iones  de p o l í t i c a  (e) o 
de producción y consumo ( f ) .

Ya hemos anal i zado el impacto r e l a t i v o  de l as  ext e r na l i dades  de escal a  
(a y b) y de las deseconomlas ambientales  (g) sobre el c recimiento económico present e  y pot enc i a l .  ftqui podemos añadi r  que,  a la luz del fue r t e  proceso 
de met ropol i zación en América Lat ina y el Car ibe,  cabe esperar  que los costos



de la5 L’:: l er lia 1 i dades ambientales sean par t i cul armente  elevados,  t anto lmi 
términos absolutos (nivel es  de ingreso y b i enes t a r  perdidos)  como r e l a t i vos  a 
las ot ras  ca t egor í as  mencionadas.

Si')lo cabe añadir  que el crecimiento demográfico incrementa,  en forma 
i nd i r ec t a  pero muy e f e c t i va ,  la dimensión de los costos de la urbanización al 
incrementar  las escal as  de la met rópol i s .

Gin embargo, la urbanización,  un efec to posiblemente inmediata pero que se pr' . ' senta por el efec to de reduci r  la t asa  de fecundidad de la población 
migrator i a  (lo que puede suceder de inmediato y a más t ardar  después de una 
generación) ,  cont r ibuye a di sminui r  la t asa  de crecimiento de la población 
tot al  .

>. -I r o l l t i c a s  Económicas y Soci a l es  y Greci miento Demográfico
Las p o l í t i c a s  económicas y s o c i a l e s ,  siendo afec t adas  por el 

crecimiento demográfico y por la composición por edades,  s ec t or es  y c l ases  de 
la población,  ejercen una gran i nf l uenc i a  sobre las va r i ab l es  demográf icas y 
sobre los costos y benef i c i os  de una mayor población.  En es t a  úl t ima par t e  
anal izaremos los mecanismos de i n f l uenc i a  de las p o l í t i c a s  sobre la pobl a
ción.

2.3.  'l. 1 Es t r a t eg i as  y Es t i l o s  de Desar rol lo
Sin ent r ar  en una di scusión de t a l l ada  de los e fec tos  

que t i enen d i s t i n t o s  e s t i l o s  y e s t r a t e g i a s  de des a r r o l l o ,  cabe af i rmar  que el 
marco general  en que se desenvuelve el proceso de des a r r o l l o  t i ene  efec tos  
impor tantes  sobre l as  va r i ab l es  que determinan las deci s iones  de fecundidad y 
de migración,  como, también sobre l as  t a s a s . d e  mor t al idad.  El grado de 
aper tura  al e x t e r i o r ,  la pa r t i c i pac i ón  del Estado en la provi s ión de bienes y 
s e r v i c i o s ,  en la r egul aci ón de los mercados de bienes y de f ac t o r e s  y en la 
d i s t r i b uc i ón  del ingreso y de los ac t i vos  indudablemente a fec t a  di chas  
va r i ab l e s .  Algunas impl i cancias  para l as  var i ab l es  demográf icas de la 
adopción de d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  de de s a r r o l l o  se anal i zarán en lo que sigue por el impacto sobre p o l í t i c a s  económicas e spe c í f i ca s .

2.3.  ' l. 2 P o l í t i c a s  Di s t r i bu t i va s  v de Acceso a la Propiedad
de Factores Product ivos
En la subsección 2 . 3 . 2 . 2  anal izamos el impacto que 

t i ene la desconcent ración del ingreso y la disminución de la pobreza absoluta  
sobre la población a t r avés  de una reducción en la t asa de fecundidad,  que 
r e s u l t a  del efec to no l i nea l  que t i ene  una t r a ns f e r e nc i a  de r ecursos  desde 
los s ec t or es  de i ngresos  a l t os  liacia los sec t or es  pobres.  También ex i s t e  
consenso sobre la capacidad que t i enen los Estados para r e d i s t r i b u i r  i ngresos  
a t r avés  de p o l í t i c a s  t r i b u t a r i a s  y de gasto f i s ca l  y, en menor t r avés  de i nt ervenciones  en los mercados de f ac t or es .  El lo l l eva  a 
que l as  p o l í t i c a s  r e d i s t r i b u t i v a s  de f l u j o s  de ingresos pueden tener

medida, a conclui r  
un



i(npjct.o s i g n i f i c a t i v o  sobre el crecimiento demográfico,  par t i cul armente  si benef i ci an a los sec t or es  campesinos y si logran elevar  los ni vel es  educa
t ivos  y de pa r t i c i pac i ón  de las mujeres en l a  fuerza de t r aba j o .

También las reformas ag r a r i a s ,  como una forma de r ed i s t r i buc i ón  ele 
ac t i vos ,  pueden r educi r  l as  t asas  de fecundidad,  en la medida en que logran 
eleva:  la product ividad del t r abaj o r u r a l ,  reducen la pobreza campesina y 
aceleran la modernización en el campo.

2.3.4. Po l í t i c a s  de Precios
Frecuentemente l as  p o l í t i c a s  de precios  agropecuar ios en la región han tendido a f i j a r  dichos precios  a nivel es  i n f e r i o r e s  a los del mercado,  implicando una t r a ns f e r e nc i a  de r ecursos  desde l as  zonas r u r a l e s  a las ciudades y, por ende,  un subdesar rol l o  de la a g r i cu l t u r a .  

El levantamiento de es t as  p o l í t i c a s ,  en especi al  si va asociado a p o l í t i c a s  
de subsiclos a los al imentos o de d i s t r i b u c i ó n  de al imentos básicos a los sec t ores  urbanos pobres,  eleva los n i ve l es  de ingreso r u r a l ,  pudiendo a f ec t a r  
hacia bajo la t asa de fecundidad rural  y la migración campo-ciudad.

2 . 3 . 4 . 4  P o l í t i c a s  de Servicos Básicos 
Humano

V de Formación de Capi tal

Una de l as  formas dinámicamente más e f i caces  de reducción 
de la desigualdad y de la t asa  de fecundidad es a t r avés  de la ent rega de 
educación,  salud,  a l imentación y vivienda a los sectores  pobres.  Respecto de 
la fecundidad,  como viéramos en la subsección 2 . 3 . 1 . 1 ,  es t a  p o l í t i c a  incide 
di rect amente en el tamaño f ami l i a r  deseado a t ravés de la sus t i t uc i ón  de 
cant idad de h i j os  por "cal i dad" .  Y además, t i ene  un efecto s i g n i f i c a t i v o  en 
las generaciones  s i .guientes ,  al r educ i r  l as  desigualdades en l as  dotaciones 
de cap i t a l  humano de la población,  y, básicamente,  al e l evar  el nivel  
educacional  de las mujeres,  lo que incrementa su costo a l t e r n a t i v o  y eleva su pa r t i c i pac i ón  en la fuerza de t r aba j o.

Otra Forma más d i r e c t a  de acción sobre la tasa de fecundidad es s a t i s f a 
ciendo los r equer imientos  de s e r v i c i os  de p l an i f i cac i ón  f ami l i a r ,  cuya 
impor tancia es enorme a la luz de l as  e s t a d í s t i c a s  sobre descendencia no 
deseada.

2 ■ ó .  ̂• P o l í t i c a s  Ambientales
Las p o l í t i c a s  de protección del medio ambiente son de 

v i t a l  impor tancia para la mantención de la base natural  de sus t ent ac i ón del 
producto y del b i ene s t a r  en el l argo plazo y, eventualmente,  para la propi a  
mantención de la especie humana. Es en es t e  sent i do que su iraplemenlación o 
no implementación va a a f ec t ar  s i gn i f i ca t i vamen t e  el tamaño de la población 
regional  y mundial .  Sin embargo, dada l a  repercusión global  que t i enen los de s e qu i l i b r i o s  ecológicos  que pueden pr e s en t a r s e ,  cabe af i rmar  que l as  
p o l í t i c a s  ambienta l es ,  y par t i cul a r ment e  sus costos en mater ia de s a c r i f i c o  
económico en el cor to  y mediano plazo,  no son de exclusiva responsabi l i dad de
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lo5 Hslddos de 1* rt’qión.  El lo es par t i cul a r ment e  vál ido para los bosques t r op i ca l e s  de la ftinazonla, que apor tan una t r acción s i gn i f i c a t i v a  de la renovación a t mor. f ór i c a y del pat r imonio bi ol ógi co del orbe.
2 . 3 . 4 . 6  Po l í t i c a s  de Población

Gran pa r t e  del a n á l i s i s  r c a l i r a do ,  que se basó en la 
evidencia emplrical  general  y r eg i ona l ,  apunta a que las deci siones de incrementar  el número de h i j os  pueden tener  e fec tos  soc i a l es  que la fami l i a  no toma en cuenta.  En p a r t i c u l a r ,  en el estado actual  del proceso dedes a r r o l l o  de la población,  y dadas l as  i n t e racc i ones  ent re población,  medio ambiente y desa r r o l l o  d e s c r i t a s ,  cabo af i rmar  que, aunque decreci ent es ,  l as 
l asas de fecundidad de la región pueden ser aún muy elevadas debido a la 
pos i lile presenci a  de:
a) L>::lernalidades negat i vas  o costos s oc i a l e s  der ivados de la decisión de 
tener un l i i jo ad i c i ona l ,  no considerados por l as  fami l i as ;
b) ex t e rna l i dades  negat i vas  o costos  s o c i a l e s ,  par t i cul armente  de caráct er  
ambiental ,  provocados por los patrones,  de producción y consumo imperantes,  y 
que son incrementados por una mayor población,  y
c) lina demanda por s e r v i c i os  de p l an i f i c a c i ón  f ami l i a r ,  i nsa t i s f echa  en 
present e .

e 1

Esta t r i p l e  concur renci a  de f ac t or e s  esenc i a l es  para el bi enes t ar  de la 
sociedad puede j u s t i f i c a r  la consideración o i n t e ns i f i c a c i ón  de po l í t i c a s  de 
p l an i f i ca c i ón  f a mi l i a r ,  en el marco del r espe t o a los valores  cul t ura l e s  y 
é t i c ü s d e c a d a p a l s .

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aqruparemos l as  conclus iones  y recomendaciones de es t e  t rabajo en dos 
acáp i t e s ,  el primero sobre las d i r ecc i ones  a segui r  para lograr  una mejor 
incorporación de l as  va r i ab l e s  demográf icas en la p l an i f i cac i ón  y el segundo, 
sobre l as  i nves t i gac i ones  de base que parecen p r i o r i t a r i a s .

1 Incorporación de l as  va r i ab l e s  demográf icas en la p l an i f i cac i ón
En primer término es preci so i n t e g r a r  i ns t i t uc i ona l ment e  l as  p o l í t i c a s  

de población en la p l a n i f i c a c i ón  global  del desa r r o l l o .  Hasta ahora dichas 
p o l í t i c a s  han sido consideradas  como un "sec t or "  e spec i f i co  o por grupos de 
t r aba j o  ad-hoc . Toda la argumentación precedente  abona la t e s i s  de que t a l e s  p o l í t i c a s  son una dimensión clave de l as  p o l í t i c a s  de des a r r o l l o  y como taldeben ser son una t r a t a d a s .
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Fn sntjiinüo lucjar,  dent ro de los planes de t rabajo de los organisihos de pl ai i i f i caciái i ,  la preocupación an t e r i or  debiera volcarse en una plena i n t egrac i ón de las va r i ab l e s  demoyrMi cas en la íormulación de los planes de 
de s a r r o l l o  a l argo,  mediano y cor to plazo.

Con r e f e r enc i a  a los planes a largo pl azo,  parece necesar io renovar los 
esfuerzos  por formular rriodelos de población y desar rol l o  a l argo plazo (7IÍ-50 
años) ,  i|ue permitan generar  escenar ios  probables  del comportamiento económico y demográficos ante e s t r a t e g i a s  a l t e r n a t i v a s  de desar r ol l o .  Tales modelos 
debieran captar  las r e l ac i ones  macro-demogrAT i cas esenc i a l es ,  sin l l egar  a 
t r a t í s f or mar se en mega-modelos de t a l l adas  y complejos,  muchas veces de d i f í c i l  i n l HI |i r e t ac i ón .

tn cuanto al mediano plazo,  parece necesar io hacer un t r abaj o mAs f ino (lo vinculación de va r i ab l es  demográficas en los d i agnós t i cos , s e c t o r i a l e s  y en los program.as de desa r r o l l o  e s pec í f i cos ,  tanto de sec t or es  product ivos 
corno s o c i a l e s .  El lo podría hacerse s iguiendo dos metodologías no necesa r i a 
mente c o n t r a d i c t o r i a s .  Por una par t e ,  enr iqueciendo modelos macro-sector i  a l es  
e; ; isleriLes con los contenidos demográficos r e l evant es ,  a f in de que permitan 
evaluar  mejor programas de desa r r o l l o  coherent es  a plazo medio (5 o 6 años) .  
Por o t r a ,  a nivel  de p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  e spe c í f i ca s ,  especialmente en los 
s ec t o r es  s o c i a l e s ,  es preci so una mayor presenci a  del papel de los f ac t or es  
demográf icos,  donde e l l o  sea r e l evant e ,  sin que sea necesar io o posible un
enforjue model l s t i co formal que 
pos i b l es .  Especialmente en paí ses 
su f i c i ent ement e  desar rol ada  como 
puede ser  muy ú t i l  e s t ab l ece r  una " 
f i cas  que asegure la consideración var i os  f r ent es  de p o l í t i c a .  En esteesquema muy 
f t a t onne ment) coherent es .

convincente. basada

dé cuenta de todas l as  i n t e r r e l ac i ones  
donde la inves t igación básica no es t é  
para pe r mi t i r  la formulación de modelos,  

red de cons i s t enc i a"  de p o l í t i c a s  e spec í -  
s imul tánea de los f ac t ores  demográficos en 

sent i do,  Nc Nicoll (1901) ha seguido un en un proceso de aproximaciones sucesivas
en s u s t i t uc i ón  de modelos de equi l i br i o  genera l ,  plenamente

La p l a n i f i ca c i ón  a cor to plazo es t á  usualmente l i gada a resolver  
problemas emergentes en un plazo no mayor de un año. En es t e  sent i do,  el 
a n á l i s i s  do los f ac t or e s  demográficos debiera  permi t i r  i d e n t i f i c a r  cuales son 
los problemas más urgentes  en es te plano,  cuya solución no puede d i f e r i r s e ,  
para lo cual  debi era  di sponerse de un esquema act ual i zado de a l e r t a  r o j a  
comportamiento de algunas va r i ab l es  demográf icas y s o c i a l e s ,  c r í t i c a s .  f\l 
r e s pec t o  podrá c i t a r s e  la evolución de la tasa de mortal idad i n f a n t i l  en 
s ec t o r es  de extrema pobreza,  la apar i c ión de epidemias y el agravamiento de 
los í ndi ces  de morbi1 i dad, el desborde de los Indices de hacinamiento,  e t c .  
La pront a  acción sobro los f ac t or es  causal es  como la i nt roducción de medidas 
compensator ias  podrá impedir la acumulación de efectos  negat ivos de más 
d i f í c i l  solución en el l argo plazo.



r< lá luc (Je 1¿ revÍGión de las r e l ac i ones  ent re var i ab l es  demogr Áf i cas y socio--económicas y su rel evanci a  para la región hechaen  la sección 2 de es t e  
t r aba j o ,  se plantean algunas l i neas  de i nves t i gac ión y algunas sugerencias 
metodológicas,  en «reas en que se pe r f i l an  los mayores vacíos respecto de la comprensión de las conductas f ami l i a res  y de grupos y de su dimensión 
empí r i ca.  Estos esfuerzos  de i nves t i gación c ons t i t u i r J a n  a su vez un apor te s i gn i f i c . i t i vo  a. l diseiio de p o l í t i c a s  de des a r r o l l o  en América Lat ina y el Car i b o .

En cuanto a los alcances metodológicos,  queremos dest acar  lo s i gui ent e :
1. Acorde con la l i t e r a t u r a  más r e c i e n t e ,  se pl ant ea la necesidad de r e o r i e n t a r  los esfuerzos  de i nves t i gación desde las r e l ac i ones  macro o agregadas ent re va r i ab l e  demógraficas y socio-económicas hacia la e s p e c i f i cación del comportamiento demógrafico y económico individual  o f ami l i ar  
r ep r e s e n t a t i vo  del paí s  o sector  o clase soci a l  bajo es tudio.  Esta di rección 
hacia los fundamentos micro debe, sin embargo, incorporar  la mayor cant idad 
de v a r i a b l e s  e s t r u c t u r a l e s ,  i n s t i t uc i on a l e s  y de po l í t i c a  que condicionan el 
comportamiento de l as  f ami l i as  y las c l ases  soc i a l es  y el e s t i l o  de desa r r o
l l o  p r eva l ec i en t e  en América Lat ina y el Caribe.  Esta combinación de 
e spec i f i cac i ón  micro y de condicionantes e s t r u c t u r a l e s  pe r mi t i r l a  i d e n t i f i c a r  
los causantes  inmediatos de las  deci s iones  económicas,  de migración y de 
fecundidad,  determinando de es ta forma los procesos que están det rás  de 
a soc i ac i ones  ent re  va r i ab l es  macro, que a menudo son espúreas o de causa
l idad no i den t i f i c ada .
2. Para entender la dinámica de las causal i dades  demógraf ico-socio-económi-  
cos,  la migración r,ur a l - u r bana , y el rol  de la amplia heterogenei  dad e s t r u c 
tural  en la región,  se hace preci so r e a l i z a r  es tudios  que desagreguen en 
grupos (le se:;o y edad,  en sectores  urbanos y r u r a l e s ,  y/o en c l ases  soc i a l es  r e l eva n t e s .
3. Del énf as i s  otorgado en la sección 2 a l as  causal idades  en ambos 
sen t i dos  y a l as  r e t roal i r aent aciones  ent re  var i abl es  demógraf icas y soc i o
económicas se desprende la necesidad de desa r r o l l a r  modelos dinámicos y 
mu l l i va r i ab l e s  de ecuaciones s imul táneas para ana l i zar  la r e l ac ión ent re  
población y des a r r o l l o .  Este enfoque i n t egr a l  es importante t anto en la 
etapa de est imación y t es t eo  de h i pót es i s  como en l as  s imulaciones r ea l i zadas  
con f i nes  pr ed i c t i vos  o de evaluación de p o l í t i c a s .

Teniendo en mente es tos  alcances metodológicos f inal i cemos mencionando 
las s i gu i e n t e s  l i neas  de i nves t i gac ión que se plantean con más urgencia para 
la re(]ión:

•3.2 3iüi i?r ene i áG para Futuras Areas de i nvest i naci ón

1. Cabe pl ant ear  la necesidad de i nves t i gar  en profundidad la import anc i a  empí r ica de los d i s t i n t o s  condicionantes  d i r ec t os  de la fecundidad en 
la r eg i ón.  En p a r t i c u l a r ,  es deseable e s t ud i a r  el peso r e l a t i v o  de la 
educación y de la pa r t i c i pac i ón  l aboral  femenina (determinantes de la



conduci.! de la inujcr),  la evolución de la mortal idad y los programas de p1 ani f i cac i ón f ami l i a r ,  ent re ot ras  va r i ab l e s ,  sobre la fecundidad,  cons i de
rando expl (ci t amenle los condicionantes  e s t r uc t u r a l  es y de c l ases  que 
codelerminan la conducta reproductora de las fami l i as  r ep r e s e n t a t i va s  de 
d i s t i n t o s  e s t r a t os  y/o etapas del proceso de desa r r o l l o .

2. Otra área p r i o r i t a r i a  de es tudio es del proceso de deci sión del migrante i n t erno,  
ca t i vos  procesos de reordenamiento espaci al  de

una comprensión más de t a l l ada  a f in de entender  los s i g n i f i -  
la población,  que se observan

en la regi  ón. A su ve 
i n t e r na ,  t anto por sus 
placo como también

, se deben entender  las consecuencias de la migración 
impl i cancias  para el e qu i l i b r i o  migrator io de l argo 

de sus e fectos  sobre procesos de desa r r o l l o .
*>. Quicás el campo más inexplorado y potenc i a 1 men t e más f é r t i l  de 

i nves t i gac i ón sea el a n á l i s i s  de l as  i n t e r r e l a c i one s  de largo plazo ent re  
va r i ab l e s  demógraf icas , socio-económicas y ambientales .  Este es tudio deber l a  
cons i derar  los efectos  d i r ec t os  e i nd i r ec t o s  de la población sobre el medio 
ambiente,  los r ecursos  na t ur a l e s  y la capacidad de de s a r r o l l o  sos l eni b l e  en 
el l argo plazo en la r egión.  Estando basado en una e spec i f i cac i ón  r i gurosa  y 
empíricamente r e l evant e  del comportamiento de f ami l i as  y de c l ases  s o c i a l e s ,  
de va r i ab l e s  ambiental es ,  y de l as  ex t e r na l i  dadas , se podrían r e a l i z a r  
si mu 1 iciones de d i s t i n t a s  opciones de p o l í t i c a  de gran re l evanc i a  para la 
r eg i ón .

'l. Por úl t imo cabe suger i r  el di seño do una metodología de evaluación 
soci a l  de l as  pot enc i a l es  ext e rna l i dades  t anto d i r e c t a s  de las  deci s iones  
demográf icas (de fecundidad y migración) como de las i n d i r e c t a s ,  las úl t imas 
r e f e r i d o s  a la cal idad del medio ambiente y a la met ropol í zación observada en 
la r egión.  El lo per mi t i r á  una fundamentación e xp l í c i t a  de l as  p o l í t i c a s  de 
población r e f e r i da s  ,a los programas de p l an i f i ca c i ón  f ami l i a r  y de i ncent i vos  
a 1 . 1  r e d i s t r i buc i ón  espac i a l .
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n 3

Indicidorcj 2ocio<conór:ucoi

Coacsntración del 
^  utirciO Y pobreii

(♦ )
Dexi'npleo

Otro* Lndicadorej; ^

UrbiAÍiación '
C iio r iu
M onilidid  tnÍLncü 
Población ocrvida con 
pQUble / oleantirdlado 
Docacíón médicot y csr\u 
hospúzl 
Al/ibecixno 
Matrícula educación 
secundaría

Ahorro
hojarea

ertme evira 
demanda

Demanda 
por ^onsurao

i
Aaipiación del Increto
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I N T c R R E L a CIO.NES e n t r e  v a r i a b l e s  D E M O G R A F IC A S .  SOCIOECONOMICAS Y DEL M EDIO A M B IE N T E

Proceso productivo:

Ĉ U
Merco ¡lobiJ de d e ia L / r o l lo :

Acceso a U  cierra / a otros 
factores produccvos

HsCraiesia de desajroUo

Indicadores soctoeeonomicos

Concsntricón del 
^  birsso y pobreta

(>)
Oexmpleo

Otros Indicadores:

OrbiAÍzación ---------
Caioríu
MonaÜdad ÍAÍancil 
Población servida con a^ja 
potable y alcancinUado 
Dotación médicos y esnis 
hospital 
Alfabetismo 
MaCricula educación 
secindaha

Ahorro
hojires

crtfucnara
demanda

Demanda 
por ^onsurao

t
Asi^ación del Lnprso
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D «m in d i 
por t ic m

C m b io:¿cni£o

Resrdccicncs L*;sdajcionli. 
y polices^ jobierno

Denunda 
por (rebajo

- Empleo 
(crìQdad y calidad)

^ Pirdcpicónhummo tcmcnina en 
ruerxid< trabajo

Población
T u a  de s;oruUdad

^Calidad del medio ambiente (C M A );

Fertilidad sueloi y productividad de la 
tierra
Bienei y  servidoa naturales de rexrvu 
naturales
Diverddad biolódca
Beneficio potencial de especies en
peligro
Vidas útües de canales, puertos, represas 
Man tendón co n d ì h id ro ló p cu y  
d im a lo ló p ca i

Condiciones ecdópcaa rcgonales y 
{lobales «
Calidad de a ^ a . aire, derra, ocèano

Presión sobre d e m  
(ur.plica cicorporadón 
nucYu Cierru al 
cultivo, erosión, (+ ) 
descrtincación, 

deforcsiactón)

Niveles contamin«cien 
1 ^ 1  aire, ce.*7i océanos 
(por urbanización e bduscriaiizadón)

(+)

C u to  de {obiemo;
Nr.'íl y esnruenira:

C u to  eorrieat: no social 
C u to  córrante social: 

cducadcn
Salud --------------7-
Planiíieación íi-rdiir 
Pensiones 
Programas empleo 

Inversón publl. a 

Ahorro público

(-)
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Cuadro 1

Pl.i'iMES FÜPíMULnDOS EN EL PERIODO 1780-1905 EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Pals
Argenti na
Barbados
Bel ice Bol ivia
Brasi 1
Co 1 orni) i a
Costa Rica

C LI I) a

dii 1 e
E1 Salvador 

Ecuador

Guatemala
Hait i
Honduras
Héx i CD
Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perù

Pian Organismo
Secre t ar l a  de Planeamiento
Ministry of Pi nance and PIanningCentral Planning Unit 
Minis ter io de Planeamiento y Coord i n ac i ón
Secre t ar i a  de Planejamento
Departamento Nacional de 
P1aneaci ón
Minis ter io de Plan i f i cac ión  
y Po l í t i ca  Económica
JUCEPLAN

Minister io de Economia, 
Fomento y Reconstrucción 
Minis ter io de Plan i f i cac ión  
y Coordinación del 
Desarrol lo Ec. y Social 
Junta Nacional de P l an i 
f icación y Coordinación 
Económica
Consejo Nacional de 
P lani f i cac ión Económica 
Minis ter io del Plan 
Secre t ar l a  Técnica del 
Consejo Superior  de P l an i f .  
Sec re t a r l a  de Programación y 
Presupuesto
Minis ter io de Plan i f i cac ión
Minis ter io de Plan i f i cac ión  y 
P o l í t i c a  Económica
Secre t a r l a  Técnica de Plan i f i cac iónI n s t i t u t o  Nacional de P l a n i 
f icación

Lineamientos de una Es t ra t e g i a  de Crecimiento 1985-1709 Development Plan (1983-1980)
Economic Plan (1980-1983)Plan Nacional de Rehabi l i t ac ión  
y Desarrol lo (1904-1987)
III  Plano Nacional de Desenvolvimento (1900-1985)
Plan Nacional "Cambio con 
equidad" (1983-1986)
Plan Nacional de Desarrol lo 
"Volvamos a la t i e r r a "  
(1982-1986)
Lineamientos Económicos y 
Socia les  para el Quinquenio 
198.1-1935
Programa Trienal  (1984-1986) 
Plan Trienal  (1981-1983)

Plan Nacional de Desarrol lo (1980-1984)
de Desarrol lo

(1984-1986) 
de Desarrol lo
de Desarrol lo

Flan Nacional 
(1984-1985)
Plan Bi anual 
Plan Nacional 
(1982-1986)
Plan Nacional 
(1983-1788)
Lineamientos de P o l í t i c a  
Económica (1983-1988)
Programa de Estudios Económicos 
para la  React ivación Económica Panameña
Flan Nacional de Desarrol lo 1985-1989 (vers ión pre l iminar )  Plan Nacional de Desarrol lo  
(1982-1983)
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Cuadro 1 
(Con t i nuaci ón)

República Lineamientos de P o l í t i c a  Econó-
Doninicana mica y Social  y Programa de

Inversiones Públ icas (1783-05) Trinidad y The Imperat ives oí Adjustment:
(i.bagu DraTt Development Plan

(1783-1706)'.'r:ii(7til’1 a Vil (-'lan de la Nación (17G')-08) 
Lineamientos generales

OHcina Nacional de 
Plan i f i cación
Ministry of Finance and PIann i ng
CORD 1 PLAN

!LU.?.ílLí:’; ILPES ( I 7 0 Ó), cuadro I, pág. 123,
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Cuadro 2

POSICION DE LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS 
SOORE NIVELES DE FECUNDIDAD, CONCENTRACION 

URBANA Y MIGRACION INTERNACIONAL
I . Pusicián do los Gobiernos en 177'l-l?7¿ Fto . :  Uriiia (1779),  Cuadro IV)

(joCiernos que consideran Aceptable su lasa  de fecundidad 4 Insu f i c i en t e2 E:: c e 3 i va lú

Doliiernns que consideran su coiiccntrac i ón urbana Aceptable2
Excesiva13

Posición de gobiernos respec to  de migración 
in t e rnac iona l
3.1 Emigración Desani man 

4
Permi ten Incent ivan

0
3.2 Inmigración Restr ingen Estimulan

0 2

I I . P os i c ión V P o l í t i c a s  de los Gobiernos en 1976 
(F t e . :  Uríúa (1779), Cuadros V y VI)

1. Fecundidad
1.1 Posición Gobiernos Demasiado baja  S a t i s f a c t o r i a  Demasiado Alta

2 , 0  11
1.2 Tienen p o l í t i c a  

para cambiar la
Sí

6
No
7

D is t r ib .  Interna Poblac. 

2,1 Posición Gobiernos No es apropiada
12

Si es apropiada
1

2.1 Tienen p o l í t i c a  
para cambiar la

51
9

No
4



Cund ro

A l—\ i j. ̂  « AI VARIASL£S DSMCCPs-Ar 1.CAS i 5̂30-2Q25

it«
4

u

Tasa bríjca 
de

Ha calidad 
(2)

Tasa bruca 
de

Horcalidad
(Z)

Tasa de 
Creci- 
.Tiieaco 
Hacural 

(%)

Tasa de
mLenco 
Pool..
CO

Tasa de 
Morca- 
1 idad 
Infancil

Esperanza 
de Vida 
al Nacer 

(.Ambos sexos) 
(Años)

Tasa de 
Fecun
didad

Tasa de 
Depen.- 
dencla

Dci’.sidad. 
(Pool./kcr )

Porcencaje
Urbano

11
j 78.1 3 41 .1 1950
i 1‘ 50-55 42.5 15.5 27.0 27.2 126 51.0 5.37 — 1955¡ 1955-60 41.8 13.7 28.1 27 .5 112 53.9 - 85.3 ll 49.3 I9601 1960-65 41.0 12.2 12.8 23.0 100 56.5 5.95 - - - 19651965-70 37.3 10.9 26.9 25.8 90- 53.5 5.49 86.3 14 57.4 19701970-75 35.4 9.8 25.6 25.1 80 60.6 5.02 82.5 16 61.5 19751975-80 33.3 8.3 24.5 23.7 70 62.5 4.51 77.5 18 65.3 19801980-85 31.8 8.2 23.6 23.0 63 64.1 4.12 73.7 20 68.3 1985

1935-90 29.9 7.5 22.3 21.9 56 65.6 3.75 70.4 22 71 .9 1990
1990-95 27.6 7.1 20.5 20.2 50 67.0 3.41 66.3 24 74.5 1995
1995-00 25.5 6.7 13.3 13.5 44 68 .3 3.13 62.7 27 76.6 2000
2000-05 23.7 6.6 17.1 16.9' 40 69 .4 2.91 - - - 20052005-10 22.3 6.5 15.3 15.6 36 70.2 - 55.5 31 80.0 2010
2010-15 21.0 6.6 14.4 14.3 32 71.1 2.60 - - - 2015
2015-20 19.9 6.7 13.2 13.0 30 71 .7 - 52.5 36 32.9 2020
2020-25 18.3 7.0 11 .8 11.7 27 72 .2 2.41 52.2 38 34.2 2025

Fuence: Naciones tUnidas, Depar:ac:eiico de Asuncos Ecoi^óaiicos y Sociales Incnmaclonales ( 1935), varios cuadros.
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ftliElUCñ LfiTINñ: ALGUNAS VARIABLES SOCIOECONOMICAS 1750-2000

Cuadro 4

m  (2) (3) (4) (3)PIB P IBpor  Tasa Tasa Ta sa dehabi t an te  de de Pa r t i c ipac ión
(Miles mi l i .  (USÍ 1780/ Crecimiento Crecimiento Femenina enUSi 1780) habi t ante)  PIB PlB/hab.  en F. 1 . Feracnina

(7.) (7.) (7.)

17 50 
1755 -

1,087 
1,223

17.37
18.07

1750-55 2,3

17¿0
1755-60

274,2 1,355
2. 1

10.30

1765
1760-65

356, 1 1,527
5.4 2.4

18.75

1770
1765-70

475.7 1,786
6.0 3,2

17.82

1775
1770-75

617.3 2,04?
5.4 2.8

'21.33

; V ;JO 
1 775-00

,*73. 7 2,326
5, 1 2.6

23.30

1785
1780-85

814.4 2,126
0.5 - 1.8

24.37

1770 25.44

1775 26, 45

2000 27.48

Fuente: 
1705) y

y
Año

CELADE: Boletín 
XVIII ,  N“ 36 p.

OeiRográf i co, Año 
14 (Ju l io  17B5)

XVIII , N» 35, p. -
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Cuadro 5

EX 1 ENSIGN DE TIERRAS CULTIVADAS, DEFORESTACIOM Y DESERTIFICACION EN ALGUNAS REGIONES DE AMERICA DEL SUR

Su II gr f i c i g de I. i e r r a s_cu l t i vadas en Br a s i l
(l-uente: CEFAl. 1780)

1750
17.5 mil lones há.

1975
02 millones liá

S up er f i c i g_De f o r e s t a da como gorcenta ie  de la supe r f i cie_
t o t a j__ _̂e___ 1 a Amazon i a__Legal (Brasi l )  (Fuente: A base de datos
presentados en: Colomes 1985, Cuadro 2)

Flujo 1976-78 
1.07.

Stock 1978 
l . 67.

SIIpe r f i c i e  de t i e r r a s  erosionadas (Erosión suave a muy
s evera)_como porcen t a j e  de la su pe r f i c i e  t o ta l  a mediados
de los ar.os sesenta  en Chile (Fuente: Bastó y Sáenz 1985, 
Cuadros 7 y 3)

Cord, de la Costa Provincias  Valpa a Bfo-Bío 
72.57. 29.07.

D e s e r t i f i  cae ión; Super f i c i e  de t i e r r a s  de la más baja ca t egor í a  
IL?.r renos  con escasa cubier t a  vegetal )  como porcentaje  de la 
?.L!.11 e r f i c i e  t o ta l  de la Coitiuna de CombarbalA (Chi le)(Fuente:  Gastó y SAenz 1985, Cuadro 10)

07.
1977
8.07.
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rURfvEZñ ñn50I..UTrt y DISTPíIBUCION del ingreso en AMERICA LAriMA
Cuadra 6

F'obreza Absoluta; Lstíroación v Froveccián del 
nú.,Ti&io do nerraonas y porcenta je  de la fioblación

o _v Llí.SI<__b,A j _L  Inea de ti obre ja  H i ai?[i AiTiérica Lal. ina (Fuente: CEPAL 1985, Cuadros ! 
/ ,  3 Y '' Y l'fUjifa 41)

I960 1770 17G0 :000
Múinr'r o de personas (mil lones)

Total 112 130 170
Urbano 47 64 102
Rural 65 66 68

[lüfir-?.'! L î J.5_ îLë_Là.p_üJjjjic i ón total
Total 
Urbano 
R oral

50 40
26
62

30

'• *."i-leLkM?-Í.̂ ._.dgJ_Í!!.íl.C5ilPi_.nar t i c i pa ción do_sec to resd e_^a _pp_b l^c.i_^_en_e_l_i ngreso de América Lat ina(FuenteL CEPAL 19*04 p ág i na 409”)
(a) 1975:

107. más r i co  de la población obt iene  un 477. del ingreso .  
407. más pobre de la población obt iene un 87. del ingreso 
El ingreso medio del 107. más r i c o  es 24 veces el ingreso 
medio del 407. más pobre.

(b) 1960-75:
Se presenta  un aumento en la  desigualdad de la d i s t r i b u c i ó n  del 
ingreso,  pues en 1975 la p a r t i c i pa c i ón  del 407. más pobre cae 
levemente y los p a r t i c i p a n t e s  del 107. más r i co  y del 207. más r ico  aumentan levemente respecto de 1960.
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Cuüdro 7

CHILI-:, COLOMtilft, MEXICO Y VEMEIUELO; RELnCIOH EIlTIiE 
lllIjRAHTES Y POBLACION SEGUN LOS CENSOS DE 

ALREDEDOlí DE 19')0, 1950, I960 Y 1970

(7.)

1910 1950 1960 19 7 0

Chile - '  25. l 23.7 23.3

Colombia - 11.6 18.2 -
H é :: i c 0 10.7 12.9 15.0 11.5
Vcncz lie 1 a H.  1 10. 9 21.6 22.8

tjo^a:_ Se deí ine al migrante como aquel la  persona que es censada en un área d i f e r e n t e  a la de nacimiento.
F-MÍIÍlLeL- Alber t s ,  J.  (1977),  Cuadro 6, p, 13.



PREFACIO

En la IV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de Anérica Latina 
y el Caribe (Buenos TVires, mayo de 1982), se encomendó al Instituto la reali
zación de estudios sobre las principales experiencias nacionales de planifi
cación en el marco del Sistana de Cooperación y Coordinación entre los Orga
nismos de Plauiificación de América Latina y el Caribe (SCCOPALC). Este 
sistema busca fortalecer la cooperación técnica intergulDemamental y el inter
cambio de experiencias entre los países de la región. El presente estudio se 
j.nserta en la serie de trabajos llevados a cabo en concordancia con dicho 
n vandalo.

En Cuba, desde hace más de un cua rto  de s ig lo , (es d e c ir, después de 
1959) se ha estab lecido  y consolidado un sistem a de p la n ific a c ió n  que, en 
tem iinos generales, re f le ja  o tras  experiencias de p la n ific a c ió n  s o c ia lis ta  
pero que exliibe rasgos muy prop ios.

Esta p la n ific a c ió n  se ha desa rro llado  en condiciones re la tivam ente 
d if í c i le s ,  en la  medida en que fue acompañado de profundas transform aciones 
x̂dI Í tic a s , econÓTiicas y so c ia le s . Hem sido  in tro d u c id o  d is tin to s  cambios 

en e l sistema de d ire cc ió n  económica y  de p la n ific a c ió n , especialmente desde 
fin e s  de 1975.

E l  presente inform e describe e l proceso de d ire cc ió n  y p la n ific a c ió n  
econúnica e x is te n te  en Cuba, reseñando la s  p rin c ip a le s  transform aciones que 
ha experimentado hasta 1905. Se ha procurado a r t ic u la r  lo s  aspectos concep- 
tua les-m etodológ icos, con e l contenido concreto de lo s  p lanes, ut)icándolos

(1/70909)EGD/amg
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en uii£i dimensión histórica. Así, se presentan los procedimientos de plani
ficación global, sectorial y territorial vinculados al sistema de dirección 
y gestión de la economía. Transcendería los límites fijados para este trabajo 
incluir cualquier evaluación de las ventajas o limitaciones del sistema de 
planificación centralizada o una apreciación valorativa específica del caso 
cubano.

Se agradece a la JUCEPIAN, Junta Central de Planificación de Cuba, el 
suministro de diversas informaciones y documentos que fueron utilizados, junto 
n ol i o s  antecedentes, en la preparación de este estudio. F,1 trabajo fue rea
l i z a d o  jxjr la Dirección de Programas de Investigaciones del Instituto.


