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J u a n  C. E l i z a g a
" L a s  m o d a l i d a d e s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  e n  p a r t i c u l a r  o b j e t i v o s ,
r e c u r s o s ,  ;i n s t r a m e n t o s  y e s t r a t e g i a s  d e  l o s  plcsnes, d e p e n d e n  e n  
parto, s u b s t í i o c i a l  d e  la c o n c e p c i ó n  t e ó r i c a  y  p o l í t i c a  s o b r e  e l  d e 
s a r r o l l o  q u e  se  sus t e i i t e  o  q u e  se a d o p t e  e n  luia s i t u a c i ó n  p a r t i c u 
l a r ,  E n  t é r m i n o s  m u y  aini.lios, s i n  r e f e r e n c i a  a  s i s t e m a s  s o c i o -  
p o l x t . x c o s  i ' a r t . i c u l a r o s , e l  c o n c e  p t o  d e l  d e s a r r o l l o  h a  e v o l u c i o n a d o  
e n  l o s  últiaios 20 a ñ o s ;  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  i n i c i a l  d o m i n a n t e  e n  
q u e  des^xrrol.■!.vo o r o  cooxi e q u i v a l e n t e  a c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  l a s  
def,i.niciones .vecicn t.es s e  h,tn a m p l i x i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  c o n  l a  i n -  
r l u s i ó n  d e  Cculuios e s  t r u e l  u  xa] e s  d e  l a  cc:ono;nía y  l a s  i n s t i t u c i o n e s .  
Corisecuf-nt.em'>nte, l a  p] a u i f  i c a c i ó n  d e l  d e r u o r r o l l o  i n c o r p o r a  d e  u n a  
mane-ia e x p l í c i t a ,  y confiert-.' pr.ioj'idodes a l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s ,  
t a l e s  c o m o  son, prin c i p a l m s i . > t o , e l  e m p l e o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n 
g r e s o  Y  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  d e  e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  s e g u r i d a d  s o 
c i a l ,  e t c ,  A l  m i s m o  t i e m p o  h a  c a m b i a d o  la j.)onderaci6n d e  l a  i m p o r 
t a n c i a  a s i g n a c L a  a lorx r e c u r s o s  d i s p o n i b . l e s  ixara la  e j e c u c i ó n  d e  l o s  
p l a n e s ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s e  a s i g n a  u n  p a p e l  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  
e n  e l  p a s a d o  a l¿r f o r m a c i ó n  y  n t i l i  zae’i ó n  dtx l o s  x r e c u r s o s  h u m a n o s .

E s t e  c a m b i o  d e  o b j e t i v o s  y  d e  p o n d t ' r a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e l  
d e s a r r o l l o  p o n e  e n  u n  p r i m e r  p.lano l a  vjo i.aíxle p o b l a c i ó n  e n  e l  p r o 
c e s o  d e  l a  p l a n i f  i ( . a c i ó n , e n  s u  doblo. íuixción d e  p r o d u c t o r a  y  c o n -  
sum.idor ci M \J a b e  .señalar quf' t a n t o  e n  lo.s m o d e l o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  
p l a n i f i c a c i c ó n  d e  l o s  p a í s e s  s o c r a l i s t a s ,  c o m o  e n  l o s  p.lanes e c o n ó 
m i c o s  d e  l o s  paíscas carii t a l  i s t . .‘i i n d a s t r  i (-.1 i a d o s ,  e n  u n  p a s a d o  m u y  
r e c i e n t e  y  a ú n  e n  la a c t ú a ] i d a d ,  s e  l e  r e s t ó  a  la p o b l a c i ó n  c u a l q u i e r ;  
siijuifie¿ido i m p o r t a u t e ;  s o b r e  el d e s a r r o l l o  o  e n  t o d o  c a s o  la  p o b l a c i ó n  
f u e  i n c o r p o r a d a  ccmio u n  parline!,ro. Esta, emiraión r e s p o n d e ,  e n  l o s  
c a s o s  d o  l o s  pai.se s n o m b r , a d o s  e n  ú l t i m o  l u g a r ,  a q u e  l o s  o b j e t i v o s  
d o m i í x a n t e s  d o  ] o s  p l a n e s  a r a n  l a  así.abil i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  y  e l 
p r o b l e i r a  d e l  c m p J o o ,  (.--o u n h  p o x s o e c t i v a  de. c o r t o  y m e d i a n o  p l a z o ;  
e n  l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s  e l l o  p o d r í a  a t r i b u i r s e  a q u e  s e  a s i g n a  a 
ia o r g a n i z a c i ó n  .social y  e c o n ó m i c a  e l  r o l  d o m i n a n t e  e n  l a  e l e v a c i ó n  
d e l  n i v e l  d e  v i d a ,  a s o c i a d o  c o i  l a  p o s i c i ó n  d e  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  
la  p o b l a c i ó n  n o  c o n s í : i t u y c  e n  ni  m i s m o  u n  o b . s i á c u l o  p a r a  o l  des a - x r r o l l o .
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E ri Ci 1. n u, c- V o e n foque 
un pripol

; la planificación el empleo juega
dcj primer orden- Eri efeCtcj, las crecientes dificul

tades cTue. enf.cen! an los ¡países en desarrollo para encarar los 
grau'es probloiras quo se dC7‘ivan del enipleo insuficiente, sitúan 
la planificación do la mano de obraren un más alto nivel de 
importancia que ovi crl pasado. Ello como consecuencia directa 
del rol que aiiora se asigna a las políticas de empleo en rela-
cion con los o'o-jotivor. y estrategias del desarrollo.

En los años do postguerra los planes de desarrollo se con
centraron en la industria’ización y el problema básico de las 
inversiones do capit.'il necesarias. I.a fuerza de trabajo dlspó- 
nible “factor ilimitado para las teorías en boga- estaba pre
senten en la planificación del crecimiento económico sólo en la 
me,dida que proporcionaba las destrezas requeridas por el sector 
moderno de la economía en el corto y mediano plazo. La satis- 
fac’ción de tales recjíuerimientos era estimada entonces a través 
de una evalúa; ion de.L sistema educacional.

Durante la decada de los años 60 se hizo patente que las 
políticas y planos de los países en desarrollo no resolvían sus 
problemas do empleo. Es probable que dichos problemas se agra
varon o se hicieron más visibles, a consecuencia del ritmo de 
crecimiento do la población y de la migración interna que carac
terizó ese perí(¡do, con.io también porque se acentuaron con la in
dustrialización las diferencias de ingresos entre grupos y re
giones y por los patrones de consumo de los grupos situados en 
los tramos caitos de su distribución. El fracaso de las políti
cas y planes gubc;rnamentalés en este terreno ya en ese entonces 
se atribuyó, por una punte, a la capacidad limitada de absorción 
de mano de obra de los sectores dinámicos de la economía (indus-
tri¿a manufacturera, transportes, etc,.) en razón de que emplean
tecnología aliorradora cri. trabajo y, por otra parte, a la tasa de 
crecimiento y Las tendencias de los patrones de distribución es
pacial de la población.

c Estas preocupaciones se reflejan en la mayor consideración 
que conceden ].ou planos ¿i la oferta de fuerza de trabajo, en 
relación con cu dinámicc.i y facterGS di;tcrrainantes. En esta 
etapa es frecuf.uitc- cnctrdrar en ios planes un capítulo dedicado 
al diagnóstico de la sii.üáción demográfica y a presentar proyec
ciones do lc> fuerza de trabajo. Comienza a reconocerse la vincu- 
laci6)‘i en una pc.i .upoct i\ a de largo plazo, entre la dinámica de- mog.ráfica y ,1a planificación (.u'-l empleo.

Ya en Ja presente cléc-ida se produce una revisión fundamen
tal en las polít.ícas de d e s a o  ' lo. El pleno empleo emerge como 
un objetivo basico y cono el camino adecuado para elevar el nivelel
del ingreso y cambia]* .sn distribución a favor de los grupos menos 
favorecidos. La impleniontación de una política de pleno sueleo 
puede conducir ' una orien'ación estratégica de profunda signi
ficación, cuai es iitiliz.ij- el excedente de mano de obra como





factor de acc;leraci5n del desarrollo socio-económico. Una es- 
tratoqia do esta naturaleza persigue al mismo tiempo que elevar 
la tana de cree ima'eni.o del producto (aumento de la tasa de in- 
vf'rsión, politicí; de arr¡t¡naci'''i 'û ctoria.! da recursos, plena 
utili.zi'-.cicn de Ja mano do obra), lograr un patrón de distribución 
del ingreso mils equitativo y balanceado, di éxito de tal estrategia 
dependerá en gran parte do ].a imp] omen tac ;i ón de políticas de edu
cación Y formacicn protesicnal, y de políticas de progreso tec
nológico Y' de asicjnación de recursos.

En los planes diseñados con estas orientaciones el tamaño del 
empleo, el nutrioro de trabajadores ocupados," es un objetivo de 
política, no una simple función de la demanda de mano de obra.
En otras palabras, el empleo es una meta que se fija antes que la 
producción; l?<s inversi'ones de capital (también el consum.o) deben 
hacerse corresriondcr n la creación del numero de puestos de la 
meta. En contra de esta estrategia se argumenta que las posibi
lidades de glíIjs i-:í luir capital por trabajo son demasiado limitadas 

-en los sectores modernon dinámicos de la economies, y que'en todo 
caso c o ir .p r O E ic t c -  c'j objet ivo glnnrl del crecimiento económico que 
pormaiiece en ]a base del desaJ'rolJo on su núís amplio significado.

Vaiios factores contribuyen a ouo' la variable población ad- 
quic'í a ahora una posición privilegiada en Id planificación, a- 
p¿irto do los objetivéis sociales de los planes. Primero y tal 
vez más impjortanto, el reconocimionto do la necensidad de plani- 
ficidi el desarrollo en el largo plazo, esto es sobre un período 
do c-ioippo suficiente cojiro par̂ i que los cdmbios socioeconómicos 
puedan Irniiactar cobre la dlTiamlca demográfica y por consiguiente 
cambiar también la conv, ios icio; i y distribución de la población, y 
en cierta medirla ;iara que los c:ambios demográficos, lentos por la 
naturaleza .dcJ pyoceso, puedan reflejarse en forma de beneficios económicos y .-.ocialcs. En í;egi'indo lugar, porcfue las variables 
domograt'icac, fítcilec de cu.ant i 1 lc;a r y sobre las cuales existe 
una cantidad epuceoiabl e do 'i ti td-iri ¡.'.ci-ón Cfrtud;'si i ca básica, se 
prestari para ser iu Ltodueid.is en modr los s’unnti t ati voi; como son 
los modelos ocmino’iiT eo-'u: mog ra i ic<is ilri ;;imiilüo iój'i <pjo se han es
tado d<'*r.arroi'le,’S't:.' c'n los úl l.iiues .-¡ños t on Ibines an¿rlíticos y de 
plan i f Lc'.aci ón . .r i, a In eow| 11 r-j i da, i gu, - sigjrifi.c 
modo lo uia temático d i  i .im'!Íon.>inf en to de Ja va- >nc 
del sistema d< iid ervo l,.eior¡o.s -, ntro Joeonóm i,co 
os fácil domiL'i ’ ijuo sería i/iipracl.i cahJ e llev.o a cid'" do am’iri;'

Si coustru.ir un 
.'(nía, se suma la

y lo demográfico, 
cabo la int.cgra-

'ijonii sin un iJist rumenl'O tecnico altamente sofis- l ic.ado, que ade .j,' . no lŷ nlría operaj so sin la â '̂ uda de la computa
ci óii. Poro c i un rrao t í npo la di sporii''.il i. dad do instrumentos de insta r:“j¿\r,c , o ¡.nu ' todavía imi.n.-' 'ecton, proif.uovon y facilitan la 
incorpruracidn de las ânnialile.- demográficas en la planificación.

r,l (■ Kamoi! dc las (.si >'act ci 1 st i(,mgentrcrnlcs de raodelos de 
rocin'nti.i elab'. 1 acidu y aidi c a e i o n  p>rrmit' i f rear ci.ertas
in 1 <.;rrir'lacioru n, eJ a's-n:; r.itie unon los dos si st< raas (oconomreo y 
d n . m r K p f d b ' c o )  y  p r . -  e o n s '.guiente l a s  p r i  ¡ i c i p - a l  o s  v a r i a b l e s  demo- 
rdf ieas qun iid onvi.ai.’*n '.rn el prooe::o.
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Según an 
económica nac 
e c on orae t r i. c o s 
Sobre la ñeco 
las siguiente 
los fenóraonos 
la ne'cesidad 
número do rol 
necesario, on 
la vida socia 
el simplifica 
cas esenciale

ota W.C. Robinson, el Incremento de la planificación 
iona] y el desarrollo de modelos macroeconómicos 
han ocurrido paralelamente en las últimas décadas, 
sidad de construir modéleos este mismo autor cita 
G palabras de Timbergan; la interdependencia de 
sociales y económico» se hico tan obvia que surgió 

de un estudio organliado y sistemático de cierto 
aciones simultáneas. fambién se volvió claramente 
razón dol eran número de variables que caracterizan 

1 y el conocimiento comparativamente modesto de ellas, 
r estos sist-emas aunque prese^rvando sus característi-

La primera "generación" de modelos para la planificación de 
los países en desarrollo fueron con frecuencia de la variedad 
Harrod-Domar,■ y asumieron implícitamente que la acumulación de 
capital y los cambios tecnológicos eran los únicos factores que 
podían contribuir al incremento del producto. El trabajo era, 
en efecto, un bien libre y su productividad marginal cero. El
crecimiento de la población afectaba ai aqrocfado económico sola-
inente si se exnrosaha per capita. Muchos de los primeros planes 
ncicionales se basaron en este marco teórico. Unos pocos esfuer
zos pioneros (v.gr. Coale y Hoover) intentaron mostrar el efecto, 
a ieirgo plazo, de tendencias alternaitivas do la población sobre 
el ingreso p>er capita. Se povlría decir que estos modelos emplea
ron la población en forma ilustrativa; no están diseñados ni se 
proponen mostrar año por año los efectos del crecimiento de la 
población so'>io el proceso de crecimiento económico a través de 
su incidencia sobre los gastos públicos, los requerimientos de 
consumo, etc.

En las postrimerías de la década 1950-1960 se comienzan a 
utilizar modelos neoclásicos, en los cuales la producción es una 
función dcnl tiMba jo, eJ capital y el progreso tecnológico (fun
ciones del t:i¡-'.> ('el )b-Douglas) • Muchos modelos de crecimiento • 
económico áde.Kí'jy cu esa época siguieron este enfoque (por ejemplo 
el modelo TtMOít en sus distintas versiones).

lia po).'l,i;-j.hi continúa siendo on los modelos neoclásicos una 
va v iabl e evÓ ! :í,i. Tí¡myjoco conlemplan ios efectos del desarrollo sobre el pa'n.-e;,o deni'Mg r'i í ico .

Construidos sobre la base de la teoría económica neoclásica, 
estos modelos están sometidos a limitaciones de la oferta,- vale 
decir la proiacción se oncue>itra limitada por la disponibilidad 
de capital y de trabajo calificado, proci.sarnente dos factores 
escasos en los paíse-̂  en desarrollo. El núcleo del modelo son 
dos ecuaciones borivadas de la teoría neoclásica: la función
de producción '' la función de la dinámica de la fuerza de tra
bajo ocupada, ligada esta última tanto a la población como al capital.
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Una importante reserva ri funciones de producción de esta 
variedad es que poseen propiedades formales por las cuales el 
crecimiento de J.a poJ.ilacíór! sieinpre conduce a un menor ingreso 
P'_-r capita. También se ha señalado que los modelos neoclásicos, 
dado que suponen un mecanismo económico de ajuste entre los 
factores de la producción, por tanto un crecimiento equilibrado, 
no toman en censideración cambios estructurales de la economía 
y la sociedad, Este punto de vista podría ser aceptado en el 
corto y mediano plazo, al menos en países desarrollados, no así 
on el largo plazo. Ambos supuestos (crecimiento equilibrado,-: 
ausencia de carriiioc estructurales) no son válidos en la actuatlir 
dad, como lo indican los hechos, en los países en desarrollo.

Otra característica común a los modelos diseñados en* la,-̂  
década pasada o antes es que son modelos unisectoriales y coh‘ 
insumos fuerteinunte agregados. Es sólo después de 1970 que se 
comienzan a elaborar modelos económico-demográficos de dos sec
tores económicos, agrícola- no agrícola, recogiendo el concepto 
dualista del proceso de desarrollo económico. Al mismo tiempo 
fue necesario considerar dos sectores correspondientes de la 
población y el flujo migratorio entre ambos. Esta simple desa- 
qiegación en dos sectores representa un significativo refina
miento de los mod'-'los. Las poblaciones urbanas y rurales, por 
ejemplo, tienen diferentes dinámicas de crecimiento y caracterís
ticas económicas y sociales claramente distint¿\s, como ser las 
relativas a edjcacj.ón, patrones de consumo, participación en la 
fuerza de. traba p;-, nivel de ingreso, disponibilidad de servicios 
públicos, calidad do vivienda, etc. etc., todo lo cual es de 
gran importancia para la planificación.

Para lograr mayor realismo en la descripción de los proce
sos económicos y deinográficos, en lo.s últimos años se han ideado 
y ru-iperimontado modelos económico-demográficos de estructura 
fcriaal compleja ipandes diiiionsiones en términos de bloques, 
S'Ctures, xnter i' ■ I ru i ones fujiciona les , variables y parámetros.
El rTU)delo dis. rui-í jvor t.écnicoa de la OTT, llamado BACHUE, es 
'gnranient r . j c iein/ilo más repríísenta ti vo de o-stc'i nueva genera

ción dñ iTiod i;'it.x i.
■Pura decJr li' 

un detallado y le 
ci6n del désarroi

d<' alguna maner.i, c'-ros mudóles consisten en 
programa do cimiputador para la simula-

-J en el larc’o plazo. Como característica
común a estos or,andes modados se puede mencior¡ar la endogeni- 
zación do un grau número de va^’iablos demográficas (mortalidad, 
fecundidad, migro...ión, etc.), notable adelanto sobre el trata
miento exógeno de la variíible población en los modelos tradicio- 
uales.

Por otra parte se tr..'ta de modelos raul 1 i sectoriales, di
señados sobre dos subsistcni-ss bás.tcos, ol ec(inór.iico y el demo
gráfico. El sub; xatonía económico se org¿xniz:' en bloques que 
representan las ¡ i ncip.a 1 es c-ategorí,.: de análisis (por ejemplo.

i /
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demanda finaZ y producción; distribución del ingreso; mercado 
de trabajo," etci), los cuales a- su vez admiten divisiones sec
toriales (por ejemplo, sectores de la producción, del mercado 
de trabajo, etc.).

La desagregación mínima necesaria toma en 
sexo, edad, residencia, y nivel de educación al 
plómente alfabetismo. Estas variables, unidas 
económicas, son esenciales en las funciones de 
demográfico (fecundidad, migración, etò.); así 
la determinación de oferta da trabajo, consumo 
publico y distribución del ingreso, entre otros 
sistema econórriico.

consideración 
canzado o sim- 
a variables 
comportamiento 
como también en 
de hogares, gasto 
aspectos del sub-

La desagregación del subsistema económico debe concentrarse 
sobre los sectores y variables que se estima son sensibles a 
los caivtbios en las variables demográficas, bajo el supuesto de 
que la información estadística sobre estas últimas está disponi
ble y tiene la calidad requerida, aunque siempre existe la posi
bilidad de recurrir a variables proxi. En general importa cualquier 
desagregación por grupos socioeconómicos y por segmentos geográ
ficos de la población, en cuanto ella tiene una clara vinculación 
con la productividad, la demanda de bienes y servicios y el nivel 
y distribución del ingreso, entre otras cosas.

Se podría señalar, por otro lado, el peligro de la excesiva 
desagregación en los modelos. A medida que se introduce mayor nú
mero de categorías, variables y relaciones de comportamiento que 
las vinculan, el modelo pierde flexibilidad y, como lo señala un 
autor, permanece más allá de toda posibilidad de validación. La 
complejidad de la estructura del modelo y el empleo de técnicas 
de análisis altamente sofisticadas, no garantiza que describa con 
mayor exactitud las líneas fundamentales del proceso económico y 
del proceso demográfico.

No obsfarde los prcsgresos de Ja teoría y el conocimiento 
sobre naturalista de las interrelaciones de variables demográficas 
y variablots económicas, sociales y de política, la cuantificación 
empírica de trilles interr elaciones, en general, ha t(2nido poco 
éxit('>. En parto porque la infoririaci<‘ii estadística disponible es 
insuficiente, la metodología no apropiada y/o las liipótesis de 
trabajo mal planteadas. Incluso si la formulación de algunas 
funciones de ct:Tiportam tento fuerza correcta, en razón de los datos 1 
y métodos usadc.s, lasestlrnaciones de los parámetros podrían estar |
sujetas a fuertes errores, y la situación suele ser todavía peor ,
cuando se recurre a estimaciones realizadas en otros países o 
regiones con, rsiertamenti;, diferentes contextos socioeconómicos.
Esta clase de solución, a la que se apela con demasiada frecuencia 
cuando se hace uso de modelos e*-n situaciones concretas de países, 
revela el estado de atraso de los estudios sobre las interrala- ‘ 
ciones claves que vinculan la población con el desarrollo.
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BACHUE-FILIPINAS ' > . *i-

CORRIENTES DE FLUJOS INTERSECTORIALES E INTRASECTORIALES .-r•, .4 ¿í

Entre las principales variables del sector económico 
y el sector demográfico

Sector
DEMOGRAFICO

FECUNDIDAD
Población 
Educación
Oferta trabajo 

MORTALIDAD ^
MIGRACION
A

<r

Educación
Nupcialidad

NUPCIALIDAD f-
Población 
Educación

OFERTA TRABAJO (PEA) <- 
4'Población

-i'

Educíicióri
Fecundidad

EDUCACION - >
'f'‘Población 
Var. Política

FORMACION DE. 
HOGARES
Población 
Nupcialidad 
Var. exógena

Sector
ECONOMICO

GASTOS DE GOBIERNO

DISTRIBUCION INGRESO 
MERCADO TRABAJO MODERNO 
DISTRIBUCION INGRESO

DISTRIBUCION INGRESO

MERCADO TRABAJO 
DISTRIBUCION INGRESO

DEMANDA DE TRABAJO 
GASTOS BE GOBIERNO

CONSUMO DE HOGARES

t ■

I i

. 1
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â

J

ï ì
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A título ilustrativo se presenta un diagrama on 
en forma muy esquemática se indican las corrientes de flujos 
intersectoriales e intrasectoriales, entre las principales va
riables del subsistema (sector) económico y el subsistema 
demográfico, correspondiente al modelo BACHÜE-FILIPINAS^

Como es fácil ver, importantes variables del subsistema 
económico intervienen en la determinación de los principales 
componentes de la dinámica de la población, juntamente con 
otras variables del propio subsistema demográfico. Es inte
resante destacar que fecundidad, mortalidad, migración y^nmp- 
cialidad, son calculadas endógenamente dentro del modelp, y ' 
que la educación es la única característica de la población 
que entra como variable exógena (además, como es obvio, -ídté la 
población al principio del primer período de cálculo). fen el 
otro sentido, ¡a fuerza de trabajo, la educación y los hogares, 
variables demográficas por así decirlo, actúan fconjuntaménte 
con variables del subsistema económico no indicadas en el dia
grama) sobre e], mercado de trabajo, la distribución del Ingreso, 
la demanda de trabajo y el consumo de los hogares. ■: á * 'i

Hay unas pocas ecuaciones claves que vinculan el subsistema 
económico con el subsistema demográfico, que suelen introducirse 
en modelos de grandes dimensiones, como es el caso del modelo 
BACHUE. Trátase de aquellas funciones, que sirven para determinar 
la fecundidad, la migración (urbano-rural), la oferta de fuerza 
de trabajo y el consumo privado, y que ameritan breves cbroentarlos.

La función de comportamiento reproductivo constituye una. 
pieza clave en cualquier modelo económico-demográfico en que la 
variable fecundidad se determina en forma endógena, lo cual 
parece necesario para que dicha función tenga algún carácter 
predictivo sobre un período de tiempo relativamente largo (20 
o más años).

En la búsqueda de un modelo para "explicar" y proyectar \el 
nivel de la fecundidad se ha acudido a numerosas variables ̂ xiebo- 
gráficas, sociales y de política. Los correspondientes análisis, 
a nivel maci o micro, utilizan generalmente ecuaciones de regre
sión. -Las mi si.nas variables han arrojado diferentes valores ex- 
plicativo.s aplicadar: a poblacione.s relativamente semejantes, no 
pudiéndose dí-cir si se trata de diferencias reales o atribuibles 
a las técnicas de anális.is, a i a calidad o distinta desagrega
ción de los datos, o a otros factores intervinientes.

Pue'de decirse que entre las variables a las cuáles Sé acude 
con mayor frecuencia eístán la educación, el ingreso, la ocupación 
del jefe de hogar y, por supuesto, edad, estado civil, residencia, 
edad de casamiento y cd.ras. Una de las varias relaciones de com
portamiento reproductivo ensayadas en el modelo BACHUE se basa 
en el análisis transversal de una muestra de 19 países en desa
rrollo de Asia. A modo de variable dependiente toma la tasa
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cruda de natalidad y como variables independientes; esperanza 
de vida al nacer, porcentaje de adultos analfabetos, tasa de 
enrolamiento en la enseñanza secundaria de niños en edad apro
piada, tasa de participación en la fuerza de trabajo de mujeres 
de 14 a 45 años de edad, y duración del programa de planifica
ción familiar (años de funcionamiento a partir del tercero).
Se obtuvo una ecuación de ajuste bastante satisfactoria en el 
sentido de que la mayoría de las variables resultaron con el 
signo esperado y estadísticamente significativas.

La mortalidad depende de una serie de factores de difícil 
medición estadística a nivel de individuos o de familias, como 
son la nutrición,el uso y calidad de loS Servicios médicos, las 
condiciones de sanidad ambiental, la incidencia de los programas 
de salud, etc. Con frecuencia se utiliza el ingreso a modo de 
indicador de varias de las condiciones arriba señaladas.

En el modelo que sirve para ejemplificar, ía esperanza de 
vida al nacer es una función ,del ingreso y de su distribución. 
Esta última variable responde al supuesto de que el efecto del 
ingreso es más fuerte en los grupos de población más pobres. Al 
igual que para la fecundidad, datos de un conjunto de países 
sirvieron de base en un análisis transversal.

La desagregación del modelo a nivel regional obliga a con
siderar los movimientos migratorios internos. En las proyeccio
nes de población se introduce una matriz de transición, variable 
en el tiempo, en la que cada elemento mide la "propensión" a 
migrar de un lugar i a otro j , una especie de tasa de egreso.

La "propensión" a migrar se vincula, a nivel de cada lugar de 
residencia, con cierto número de variables "explicativas" para 
formular la correspondiente función de regresión. Los parámetros 
de la función fueron determinados mediante análisis transversal 
con datos proporcionados por la Encuesta Demográfica Nacional de 
Filipinas (1968). Las principales variables independientes que 
intervienen en la función finalmente elegida sonj distancia 
entre área de origen y destino (representa los costos económicos 
y sicológicos de la migración); la relación entro los ingreso:; 
medios de ambos lugares; la relación entre las proporcione;; >i(- 
empleo "moderno" de ambos lugares; análoga relación entre lasas 
de enrolamiento escolar en la enseñanza secundaria, y variables 
dummy para indicar la existencia o no de fluido eléctrico y 
acceso a agua potable. En suma se trata de un modelo gravita- 
cional que sirve para proyectar las propensiones a migrar de 
cada uno de los lugares de residencia considerados.

' En una primera y müy cruda aproximación, la oferta de tra
bajo podría ser estimada por un porcentaje de la población en 
edades de trabajar, generalmente entre 15 y 65 años de edad.
Pero si se busca una mejor base de proyección, que tome en 
cuenta cambios en la escolaridad, diferenciales regionales, 
influencias del mercado de trabajo, tendencias de la participación
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casos, referidas a la población de un tramo dado de ingreso.
Las variables ii) y iii) podrían ser reemplazadas ventajosa
mente por el número equivalente de consumidores adultos, 
siempre que. ese cálculo fuera factible. Nótese que la informa
ción estadística requerida tan sólo puede ser proporcionada 
por una encuesta de ingresos y gastos familiares.

íio obstante el reconocimiento de la importancia decisiva 
que tiene la población en el desarrollo en una perspectiva de 
largo plazo, si se observan los planes gubernamentales referi
dos a una época tan cercana como 1970, se puede comprobar que 
la población juega un rol pasivo, por así decirlo. Los planes 
de numerosos países hacen referencias a problemas vinculados 
con el crecimiento demográfico, el de la fuerza de trabajo y 
de. la población en edad escolar, así como la inadecuada dis
tribución espacial, la excesiva urbanización y la estructura 
por edades. También es posible encontrar en la publicación 
del plan algún esfuerzo para formular un diagnóstico de la 
situación demográfica y, eventualmente, dedicar algún capítulo 
a estimaciones y proyecciones de población con una ‘desagregación i 
mínima y de la fuerza de trabajo, pero estos elementos son dados 
desde fuera y de ningún modo están integrados en, por ejemplo, ! 
lOB cálculos económicos del plan.

Este cuadro describe bastante bien el estado de la planifi
cación en la mayoría de los países de América Latina. Un examen 
rápido de los planes recientes indicaría que los planificadores 
han limitado su atención sobre el factor población en lo que 
atañe al crecimiento del producto nacional, el gasto público en 
los sectores sociales (salud, educación, vivienda, etc.) y el 
empleo. En ocasiones, de una manera más bien vaga y aislada, 
se vinculan políticas y programas de desarrollo urbano y regional 
con problemas de migración y patrones de distribución espacial.

De esta suerte los planes incluyen corrientemente proyec
ciones del producto geográfico per capita, consumo per capita y 
de inversiones públicas en salud, educación y otros servicios 
sociales. Podría inferirse que estas últimas proyecciones se 
ba.san en proyecciones demográficas (con frecuencia no se da a 
conocer el grado de desagregación) y metas de política»

Lo anterior vale sin perjuicio de reconocerse la existencia 
de planes sectoriales técnicamente bien elaborados que utilizan 
datos de población, como son los planes de salud, vivienda y de 
formación de recursos humanos. Si bien estos planes hacen pre
visiones sobre necesidades de educación, servicios médicos y 
sanitarios y de habitación, a menudo con suficiente desagregación 
geográfica, ellos toman a la población como un dato. Por otro 
lado, su nexo con el plan económico suele ser débil.

En todo caso si debiera señalarse un sector social que los 
planificadores han abordado con metodologías relativamente refi
nadas, usadas inicialmente en países desarrollados, éste sería la 
formación de recursos humanos (por ejemplo, stocks y flujos de 
fuerza de trabajo por niveles educativos; producción del sistema 
educacional; conciliación entre la oferta y la demanda de trabajo)

VffIíi
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En resumen podría decirse que las variables demográficas 
no intervienen con toda su potencialidad en el análisis de la 
mayoría de los procesos que se planifican a nivel global, sec
torial o regional. Más evidente es todavía la ausencia total 
de análisis sobre las implicaciones demográficas de los planes. 1 ,

Las técnicas de planificación que se utilizan en los países 
de América Latina incluyen, en una tradición de muchos años, mo
delos de crecimiento económico. Que sepamos, todavía no incorpo
ran como instrumento de planificación y/o análisis, modelos 
económico-demográficos que interrelacionan variables de pobla
ción y variables económicas y sociaJ.es. .-ESte-paso parece ser 
decisivo para la integración de la población en la planificación 
del desarrollo.




