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INTRODUCCION 

El Tamaño y les cambios de la poblzción se han relacio-
nado generalmente con aspectos particulares de la estructu. 
ra social, 6 con fenómenos sociales cnncretos. 

En mi caso personal, me interesa el análisis de la inta 
rrelación entre el cambio demográfico y el desarrollo eco-
nómico en nuestro país. 

Para los efectos de éste trabajo no entró el análisin - 
de la distribución de la pobl.lción rexicr.ra en grupos so -
diales, ni al estudio de las dimenciones, el número y lnn-
características de esos grupos, aspecto importante de nuca 
tra sociedad. 

El problema de la relación entre los grupos y la socie-
dad que los engloba, lo planteo con estas interrogantes: 

Como ha influído el desarrolle del capitalismo en -
México en la dinámica de nuestra población 

¿ Como y hasta que punto la teoría de la transición -
demográfica puede explicarnos la mecánica del actual can 
bio ? 

Para darles respuesta, presento a la consideración -
del honorable Jurado, la presente tesis. 
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CAPITULO 

PANORAMA DE LA POBLACION EN MEXICO. 

1) =CIMIENTO DEMOGRAFICO ACTUAL. 

México es una de las regiones de más acelerado cre-
cimiento demográfico entre todas las regiones del mundo. 
Con un volumén de población que casi se duplica cada 20 -
anos, como consecuencia de un incremento medio actual del 
órden del 2.5 por ciento, que significa nue en el ya cer-
cano ano 2CCO seremos 135 millones, en caso de operarse -
una disminución de la natalidad, o 155 millones en caso -
de mantener la presente taza de crecimiento, la expanción 
demográfica mexicana presenta serios problemas no solo en 
cuanto al aumento de la población global, sino también - 
por lo que toca a su distribución geográfica y a sus inte 
rrelaciones con la estructura socio-económica. 

Per ello, conocer cuál es el panor&-a demográfico -
del país es requisito indispensable para plantear cual - 
quier intento serio de regular los fenómenos que afectan-
a la población, en cuanto a su estructura, dinámica y dia 
tribución en el territorio nacional. 
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CAUSAS DEL MECIMIENTO. 

El crecimiento de la población en México desde los 
tiempos más remotos hasta el presente no es diferente -
al crecimiento de la población mundial. 

La población mexicana aumentó muy lentamente ó pe/. 
maneció estacionaria durante la mayor parte de la histo 
ria y comenzó a incrementarse muy rápidamente sólo du - 
rante la última mitad del siglo. 

El cuadro número 1 presenta un resamen del creci -
miento de la población a partir de 1895, año en ^ue se-
realizó el primer censo de la población. De ahí observa 
mos que de 1395 a 1921 la población mexicana aumentó en 
un millón pero de 1921 a 1970 creció en casi más de 34-
millones. 

El ano de 1930 demuestra ser la línea divisoria ya 
que fué entonces cuando debido, entre otros factores, a 
les avances en la aplicación de los programas de salud-
plbliea y seguridad social, la mortalidad disminuyó ve£ 
tiginosamente, mientras la natalidad permanecia constas 
te. 

¿ Por qué se ha producido en México éste acelerado 
crecimiento demográfico ? 

Para principiar, México ya contaba en 1039 con una 
población considerable, de modo que hasta una taza pe - 
quena de incremento habría proporcionado una adición -
década tras década. 
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En segundo lugar, las características de la pobla-
ción mexicana actual se originaron en 1930, agio en el -
que la mortalidad disminuyo rápidamente como resultado-
de una incorporación de tecnología extranjera, mientras 
que la natalidad permanecía constante. 

En efecto, la taza de mortalidad del país demues - 
tra una baja constante de 26.6 decesos por cada 1,000 -
habitantes en 1930 a 8.5 decesos en 1970. 

Más trascedental es la baja en la taza.de mortali-
dad materno-infantil que ha presenciado un declive en -
la taza general de mortalidad tadavia mayor que la de -
todos los 50 anos anteriores. Por su parte, la taza de-
natalidad en lo que va del siglo ha oscilado entre los-
44 y 46 nacimientos por cada mil habitantes. 

De la diferencia, en cifras, arrojada por estas dos 
manifestaciones resultó el rápido crecimiento demográfi-
co actual. 

Estas tazas en sí, son resultado de la estructuta -
por edades y sexos de la población mexicana: el 65 1. de-
la población es menor de 25 años: el 24.82 % tienen entre 
25 y 50 años y el 10.18 1, de la población es mayor de 50 
años. Es entonces la gente joven la lile predomina en la-
población, gente de edad reproductiva, lo -Tue determina-
que la población aumente a un ritmo todavía más rápido -
que en el pasado. 
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En tercer lugar, los matrimonios a corta edad 
son la regla en Mexice. En efecto la edad promedio 
para contraer matrimonio es de 19 años con lo nue-
el periodo de reproducción de la mujer se extiende 
considerablemente. 

En cuarto lugar, en tanto en bixico continúe-
siendo una economía basada en la agricultura tra - 
dicional, no mecanizada, continuara existiéndo la nece 
sidad de una gran fuerza rural de trabajo, esto -
propicia el deseo de tener muchos hijos y de asen 
rar la sobrevivencia, principalmente, de hijos va-
rones que hereden las labores del campo y sean el-
sosten de sus padres en la vejez. 

En quinto lugar, otro factor determinante del 
incremento de la población en ?léxico, es la establ 
lidad gubernamental y política que ha salvado al - 
pais en los últimos años de sangrientos levanta -
mientes, tanto de dictaduras militares como de gul 
rras civiles. 

En sexto lugar, parte de la explicación del -
incremento de la población, puede encontrarse el -
hecho de que en México el tipo de familia imperan-
te es la familia extendida, esto es, aquélla que - 
se compone de una unidad nuclear, por ejemplo, la-
familia que incluye a los padres, a sus hijos casa 
dos ó solteros, a los hijos coliticos y a los nie-
tos, de modo que por tradicion y presión familiar-
los matrimonios jovenes habiéndo crecido en el se-
no de una familia extensa, con varios hermanos, - 
tios y primos, se ven impulsados a cumplir con la-
tradición y convertirse en padres prolíficos, de lo 
contrario reciben una actitud de conmiseracion é -
censura ya nue se piensa que existe en ellos algún 
problema de impotencia o anormalidad. 
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Por último y Biza el factor más decisivo de la -
prevalencia de las altas tazas de natalidad sea la -
pobreza muy difundida en nuestro país porque a las fa 
minas que carecen de empleos permanentes y bién reno 
nerados con un porvenir muy incierto, 'iue carecen de-
intereses y satisfacciones mls allá de la unidad famj 
liar, sin aspiraciones económicas y sociales y sin la 
idea de que pueden contribuir al progreso de la socia 
dad, tal vez les parezca rue el tener y criar hijos -
sea una de las experiencias más satisfactorias de sus 
vidas. 

Es por ello que parte de la solución al problema 
del excesivo crecimiento de la población en México -
consiste en encontrar la forma en que la mayoría de -
esas familias puedan romper ese circulo vicioso, no -
solamente proporcionándoles los medios adecuados para 
limitar los nacimientos sino también, y esto es lo 
más importante, de los motivos para hacerlo. 

- CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO DEVOGRAFICO - 

Del rápido crecimiento y rejuvenecimiento de la, 
población mexicana así como de la magnitud alcanzada-
en cuanto a su volúmen, hechos que por cierto la ca - 
racterizan y la hacen sobresalir internacionalmente,-
se desprenden consecuencias que repercuten en la misma 
población y otras en la estructura económica y social. 
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Dentro de las primeras, pueden señalarse rejuvene-
cimiento poblacional y con él, la aparición de condicin 
nes que propician y dan continuidad al rápido crecimien 
to, al aumentar el número de personas en los grupos de-
edades reproductivas y en los que posteriormente ejer 
cerán esa función biológica. 

Por lo que toca a los efectos del rápido crecimiej 
to de la población en el desarrollo económico destaca -
el de originar que el mayor número, sacrifiquen la call 
dad de vida, ya que no es posible satisfacer en condi -
cienes adecuadas, las crecientes demandas de alimenta -
ojón, salud, habitación, educación, empleo, salubridad t  
esparcimiento y servicios con el mismo ritmo de la diná 
mica poblacional. 

- PRONOSTICOS Y TENDENCIAS - 

De continuar el ritmo de crecimiento poblacional -
de los últimos años, y hasta hoy, nada parece indicar -
un cambio en las tendencias, para el año 2000 la pobla-
ción será de 153 millones de mexicanos. 

Podrían ser menos, eso dependerá de la nueva política 
de población en las parejas, sobre todo, de la nueva polí-
tica de la actitud que éstas asuman ante el esparcimiento-
y números de hijos que quierán tener. 
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Para hacer frente a 153 millones de habitantes, -
la economía mexicana, tendrá que hacer un esfuerzo de-
desarrollo -sin precedente, más coordinado, más ratio - 
nal del que se ha realizado en los últimos *Dos. 

Hacerle frente a 135 millones, si tiene éxito la-
planeación familiar, no difiere mucho de lo aue tendría 
que hacerse para hacerle frente a 153 millones. 

Esa es la perspectiva. 

De modo que ala con el mayor de los éxitos posibles 
en la materia de planeación familiar México no escapará 
a sostener el doble de la población actual al iniciarse 
el año 2,100. 

Por eso trabajar hoy, para lograr una realización 
en las tendencias de las variables demográficas, es -
crear los antecedentes que puedan partir un éxito en -
el desarrollo futuro del país y en el bienestar social 
de las mayorías. 
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CAPITULO 11 

VARIABL7S DEMOGRÁFICAS. 

La población de un país está condicionada por una 
serie de variables que nos permiten cuantificarla. 

De las llamadas variables demográficas, cuatro -
son fundamentales: 

VOLUMEN 

DINAMICA 
ESTRUCTURA Y 

DISTRIBUCION GBOGRAFICA. 

1) VOLUMEN Y DINÁMICA. 

Por volúmen entendemos el número total de personas 
vivas que habitan un determinado territorio, en un mo - 
mento dado; por dinámica, el crecimiento de la población 
determinado por el número de muertes y nacimientos. 

México teniendo un volúmen de más de 60 millones -
de habitantes tiene una dinámica anual del 2.5 1 nue -
duplica su población cada 25 años, mientras que en el -
mundo esto ocurre cada 35 anos. También hemos precisado 
cuales son, en última instancia, los fenómenos causan -
tes del rápido crecimiento demográfico. Pasemos ahora -
a un análisis más detenido de la mortalidad y posterior 
mente de la fecundidad, factores determinantes del voll 
men y dinámica de nuestra población. 
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La taza bruta de mortalidad, es decir, el número de -
muertes ocurridas por cada mil habitantes, ha mostrado en-
los últimos 35 anos una tendencia a descender contínuamen-
te como resultado del avance de la aplicación de los pro -
gramas salud pública y seguridad social. 

1 

Del 26.5 al millar en 1930, disminuyó al 3.3 en 1972-
E1 efecto reductor de este fenómeno fué sobrepasado suhstaa 
cialmente por la alta fecundidad nue ha mantenido a nive -
les que oscilan entre 44 y 46 nacimientos por cada mil ha-
bitantes como resultado del predominio de gente en edad rs. 
productiva. 

Graficándose ambos fenómenos pueden captarse faci1men 
te las diferencias entre las tendencias de la mortalidad y 
la fecundidad. La distancia de una línea a otra, crece con 
tinuamente l  con una resultante traducida On incremento de-
la poblacion en magnitudes crecientes. 

Por lo que toca a la migración internacional, es tan-
poco significativa que no afecta la taza de crecimiento de 
la población de México, por ello podemos afirmar rue la - 
convinación entre baja mortalidad y alta fecundidad depen-
el rápido crecimiento de la población mexicana. 

La llamada taza de crecimiento natural en 1930, fué -
del 12.3 al millar y aumentó gradualmente desde esa fecha-
hasta alcanzar un 34.6 en 1972, cifras que traducidas en -
tazas de crecimiento alcanzan valores de 1.3 y 3.5 % res - 
pectivamente. Esto significa que en los últimos 45 altos, -
la taza de crecimiento practicamente se triplicó con sus -
correspondientes efectos en la población total. 
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En 1930 la población alcan76 un volumen de 16.6 mi-
llones de habitantes década en la rue el crecimiento me-
dio anual logró una taza del 1.7 % no muy diferente a la 
del ultimo quinquenio del siglo pasado, nue fué del 1.3% 
cuando la población llegó a los 13.6 millones de habitan 
tes; sin embargo despues del peiodo 1930-1940, el incre-
mento sufrió un cambio no observado nunca antes en la _ 
historia de la población mexicana. 

En el lapso 1940 a 1950 el crecimiento alcanzó una-
taza anual del 2.7 % y la población pasó de 19.6 millo - 
nes en los años mencionados. 

En el siguiente decenio, 1954-1960, la ta.wa de cts. 
cimiento fué de 3.1 % y llego a los 34.9 millones de ha-
bitantes en 1960. Esta dinámica se superó en el lapso -
comprendido entre 1960 y 1970 al crecer la población a -
una taza del 3.4 % y registrar los 50 millones de habitas 
tes. En la reciente década, las tazas de crecimiento na- 
tural, subieran al 3.5 % y se estima nue en el ano de - 
1975 la población fué de mis de 60 millones de habitan - 
tes. 

Del balance reciente de los efectos combinados de-
la fecundidad y la mortalidad, resulta que por cada muer 
te ocurrida tienen lugar cinco nacimientos. Nacen 6,800-
niftos cada día, 1 cada 13 segundos; mientras los fallecl, 
mientos son del arden de 1,250 al día, aproximadamente -
1 cada minuto. Es decir el promedio anual de nacimientos 
asciende a casi 2.5 millones de mexicanos y les decesos-

suman 500 mil. 

Como puede deducirse de estas últimas cifras, el -
incremento real 6.  neto de la población anual asciende a-
un poco más de 2 millones de mexicanos, cantidad enuiva_ 
lente a la población total de algunos países centroamerj 
canos. 
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2) ESTRUCTURA. 

ESTRUCTURA POR EDADES. 

La esperanza de vida del mexicano al nacimiento fué de 
36.9 años en 1930 y se elevó hasta 64 en 1970, hecho nue re 
percutió en la estructura de la población, rejuveneciéndola 
e incluso provocando un lijero incremento en la proporción- 
de poblacion ,,ue se acumula en los'grupos mayores de 60 	-
años. 

Esto se tradujo en una modificación de la estructura -› 
de la población de menos de 15 años que en la actualidad es-
de 46.8 % del total. 

Esta evolución ha causado cambios cuantitativos en las 
variables demográficas y ha creado una inercia de alta fe - 
cundidad a causa del gran número de población en edad repr2 
ductiva que al ejercer esa función mantiene joven la estruc 
tura poblacional y el potencial de crecimiento. 

Las cifras definitivas del IX censo General de pobla - 
ción mostraron nue de los 48.4 millones de habitantes con -
que contaba el pais en enero de 1970, más de la mitad, 27 -
millones, eran niños y jovenes menores de 20 años. Entre es 
tos, les que aún no cumplián 10 años de ed.d sumarón 16 mi-
llones es decir, un tercio del número total de pobladores - 
en contraste con el 5.6 'I nue rebasaban los 79 años. 
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La población mexicana muestra una elevada propor-
ción de habitantes de poca edad y nue el all:lero de pez 
sonas que integran cada grupo desciende progresivamen-
te conforme los grupos se refieren a edades más avanya 
das. La pirámide va achatandose a medida -ue se ensan-
cha su base debido al mantenimiento de altas tazas de-
natalidad y fecundidad y al descenso rápido y especta-
cular de la mortalidad y morbilidad cono resultado del 
éxito en la aplicación de los programas sociales, de -
salud pública y de seguridad social. 

Ahora bién, en un país cuya población es deternj 
nantemente joven, el factor edad tiene especial impon 
tancia ecunomica, por los. problemas que plantea. Por-
ejemplo el gobierno mexicano tanto a nivel federal co 
mo local no está preparado para planificar las necesj, 
dades del 47 de la población, compuesto por menores 
de 14 anos ni para contribuir en proporciones creciera 
tes a satisfacer las necesidades de nutrición de la -
población infantil y adolesentes que aumenta a un rit 
mo superior al del sector productivo de la población. 

Así la pirámide de edades concentra la mayor pro 
porción en los niños y jóvenes, hecho nue determina -
un incremento de las relaciones de dependencia demo -
gráfica respecto a las personas en edad activa, esto-
es, un aumento en el consumo y un menor coeficiente -
de ahorro. Siendo que, lo rue todo proceso de desarro 
110 requiere es precisamente frenar el consu-ro a fa - 
vor de un mayor ahorro e inversión. 
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Por otro lado, los menores representan el 11.4 7,  
un número enorme de menores nue no pueden trabajar le 
galmente: La Ley Federal del Trabajo y la Constitu - 
ción de la República solo consideran cono sujetos de-
la relación laboral a los mayores de 16 años. 

Si a esto agregamos que la participación de la -
mujer en tareas productivas es muy escasa: el sector- 
femenino constituye el 19 	de la población económica 
mente activa, nos daremos cuenta de la necesidad de - 
modificar la composición por edades de nuestra pobla-
ción, restringiendo por una parte la natalidad, y por 
otra, racionalizando los sistemas de producción, inver 

.sión y consumo. 

3) DISTRIBUCION GECGRAFICA. 

Si bién es cierto que el problema de la sobrep2 
blación no debe concebirse en relación con la capacj 
dad de la económía para generar la producción de alj 
mentos, vestido, vivienda, servicios educativos y de 
empleos que requieren la creciente población, no de-
bemos perder de vista que la distribución de la po - 
blación y el fenómeno de la migración son parte de -
la problemática demográfica de nuestro país. 
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En efecto, no solo estamos ante un incremento 
muy alto de la población sino que estamos ante pr2 
blemas específicos de naturaleza económica y so - 
cial ocasionados por su distribución geográfica. -
El territorio nacional se compone de 1'967,183 ki-
lómetros cuadrados, extención que solo es superada 
en el mundo por doce paises y en América Latina -
por Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y-
cuenta con una densidad de habitantes por kilóme - 
tro cuadrado que está incrementándose. 

En 1910 habitaban 7.7' mexicanos por kilómetro 
cuadrado el territorio nacional, cantidad que de - 
cendió en el siguiente decenio hasta 7.3 como re - 
sultado del impacto que tuvo en la población el 02 
vimiento armado. 

En 1930 se eleva al 8.4 y desde entonces se -
ha venido incrementando hasta llegar a 31 habitan-
tes por kilómetro cuadrado en 1975. 

Por otra parte, el proceso de urbanización, en 
México, presenta claramente dos etapas rue tienen -
como inicio el año de 1940. 

El incremento medio anual de la población ur-
bana entre 1900 y 1943 fué del 2.3 / , porcentaje- 
que se elevó al 5.3 por ciento de la década de 	- 
1940 a 1950, se redujo al 5.5 por ciento en la si-
guiente y se ha estabilizado en 5.4 por ciento. 
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En la actualidad la migración campo-ciudad con-
tribuyen un 50 por ciento al crecimiento urbano, el-
el resto se debe al crecimiento natural. 

Por otra parte, la taza de crecimiento urbano -
ha superado, en lo r,ue va del siglo la dinámica de -
la población total por una parte, y la rural, por -
otra. 

En el cena() de 1900 la población rural repre --
sentó el a0.6 por ciento del total. En 1Q60, más de-
la mitad de la población nacional residio en locali-
dades mayores a 2,500 habitantes, proporción que en-
1970 ascendió al 58.7 por ciento y que actualmente -
supera al 60 por ciento. 

La Clasificación de áreas urbanas se refiere a-
lallocalidades con mis de 2000 habitantes, criterio-
modificado en 1930 para catalogar coro urbanas las -
poblaciones mayores de 2,500 habitantes, en las cua-
les vivía el 33.5 por ciento de la población total. 

Esto significa que el proceso de urbanización -
en México es creciente. Además se observa rue este -
proceso modificando la estructura y el sistema urba-
no: en 1970 casi un 50 por ciento de la población -
emigró de su lugar de origen a la ciudad de México,-
como resultado entre otros factores, de la deficien-
te distribución de las industrias, del agotamiento - 
de las tierras susceptible de repartirse de la disml 
nución de los salarios reales, pero sobre todo, como 
resultado de la falta de empleos disponibles. 
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Por todo esto, los campesinos emigran a las ciuda 
des, específicamente a la ciudad de Pe'xico, buscando - 
elebar principalmente su nivel de vida, sin saber sue-
para ello se requiere de una educación y preparacion -
especializada y que la estructura ocupacional metropo-
litana se vuelve cada día más rígida, en suma, desconQ 
ciendo que la ciudad no esta preparada para recibirlos 
porque imponen una pesada carga sobre la infraestruct, 
ra social de por sí insuficiente para satisfacer las -
demandas de vivienda, educacional, salud y servicios -
públicos, porque la acelerada concentración de riqran-
tes introduce deformaciones en la estructura economica 
tales como la aparición de un creciente sector de ser-
vicios, desvinculando del crecimiento de las activida-
des productoras de bienes; aumento en el nivel de pre-

- cios, directamente mediante una inflación de la deman-
da de bienes de consumo y de servicios básicos insufi-
cientes, e indirectamente por el aumento de los gastos 
públicos corrientes. 

Pero lo más grave, es que la inversión nue se lleva - 
el proceso de urbanización frusta la eficiente asignación 
de recursos y demora el proceso de formación de capi- 
tal tendiente a dar solución permanente a los proble- 
mas fundamentales del desarrollo tales como inversio- 
nes estratégicas de efecto sobre el esfuerzo nacional 
en materia de desarrollo a largo plazo. 



Ahora bién, co-..parando la población económica -
activa de 1940 y 1970 tenemos la impresión de que t 
:cica ha evolucionado con bastante dinamismo. Abonan-
esta impresión, por una partes  el descenso comparatj 
vamente rápido del empleo agrícola c'ue significa li-
beración real de recursos y ampliación de la capaci-
dad productiva nacional y por otra, un rápido creci-
miento del empleo industrial. 

Sin embargo, esta apreciación se atenúa pornue-
no hay que perder de vista nue este dato bién pudie-
ra ser resultado de una falsa terciali7ación. 

Las observaciones anteriores nos permiten perfj 
lar a nuestra economía en una doble limitación: 

Por un lado, México se ha abierto sólo parcial-
mente a los cambios de estructura propios de la in - 
dustrialización y por otro, el grado relativo de in-
dustrialización que ha logrado se ha realizado en -
condiciones sociales y políticas que han dificultado 
promover tazas adecuadas de formación de capital. 
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Por otra parte, México inició sus primeros pa-
sos en la industrialización en una etapa en la que-
los requerimientos de capital por unidad de produc-
to son dé alto costo y creciente, de nodo rue los -
sacrificios que nuestro país ha logrado hacer para-
fincar las nuevas inversiones industriales no han -
hecho posible la construcción de una base industrial 
suficientemente amplia. Además no logró aumentar en 
forma adecuada su productividad agrícola, ní contó-
con las ventajas de que gozarón los países lue en - 
trarón antes en la carrera de la industrialización, 
derivada del ritmo más acompasado del progreso tec-
nológico y de crecimiento de la población. 

Como asimismo de una competencia internacional 
incomparablemente menos dura. 

En las economías actualmente clasificadas como 
" maduras " varios factores se conjugarón para facj 
Jitar la transición al crecimiento económico moder-
no y atenuar los problemas propios del proceso de -
dislocación y reajuste a que se sometierón. 
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Todos estos paises erán herederos directos e 
indirectos de civili7aciones forjadas a través' de 
siglos de experiencias comunes, y por lo general-
acusaban un grado relativamente alto de honogenidad 
interna. 

Más aún las bases de la revolución tecnológi 
ca e industrial que estalló en Europa a fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX fuerón es-
tablecidas por la revolución intelectual debida -
a la introducción de las ciencias, la revolución-
moral debida a la seculari7ación de las religio - 
nes judaico-cristianas, la revolución geográfica-
debida a la expansión hacia el Oriente y el Occi-
dente, y a la revolución politica debida a la - 
constitución de los Estados nacionales. 

Este largo proceso de cambio no sólo suminis 
tró una base cultural común y una cierta comuni -
dad de ideales, valores y capacidades, sino que -
permitió una gradual adaptación a las severas - -
exigencias. 

Permitió asimismo el desarrollo de un con4un 
to de instituciones económicas, sociales y politi 
cas que proveyerón un marco de referencia y un mj 
dio ambiente propicios para la expansión industrial. 

En agudo contraste con lo anterior, el moder 
no progreso tecnológico en réxico, no ha sido pr2 
ducto de esfuerzos locales, sino que fué transplan 
tado desde las economías más adelantadas, cuyas -
condiciones particulares la habián inspirado y la 
habián incorporado sus propias características. 
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Además si bién la aceleración del ritmo de urba-
nización en los países desarrollados procedió con un-
rápido ritmo de expansión industrial y de cambios fun 
damentaleS en la estructura socio-económica, sin per-
juicio lógicamente de inevitables demoras y deseruili 
brios temporales, el movimiento demográfico en México 
tiene lugar en gran medida sin los avances correlati-
vos que en otras regiones de su época, hicierón de es 
te movimiento un incentivo, en vez de un obstáculo pa 
ra el crecimiento económico moderno. 

Como resultado de las cambiantes condiciones se-
ñaladas y de otros factores, la tala de urbani7ación-
de México ha sido superior a su capacidad para sumi - 

- nistrar empleo eficiente a una población urbana en rá 
pido aumento y para ajustar la oferta de servicios so 
ciales a una demanda en constante acrecentamiento. 

A pesar de los progresos que muestra México, en-
comparación con otras regiones en desarrollo, acaso -
todavía pueda aplicarse con propiedad a la situación-
mexicana, la observación de hoselit7 de que el aumen-
to de la taza de urbanización rue aparentemente ha te 
nido lugar ( en los países alubdesattellados) no ha si 
do resultados de las atractivas ventajas económicas -
de las ciudades, (sino) del desempleo y de otras seve 
ras presiones económicas de las zonas rurales. 



- 32 - 

Esta tesis ha sido confirmada por un estudio de 
las Naciones Unidas en el nue se dice lo siguiente: 

" En generall  la la migración agrícola no espe-
ró la consolidacion de una demanda urbana de mano de 
obra, pues influyerón en ella factores de carácter -
más autóctono, como lo demuestrán los elevados índi-
ces de urbanización en relación con los respectivos-
niveles de ingresos y la proliferación de poblacio - 
nes " marginales ", carentes de empleo regular y per 
manente, en los principales.centros urbanos de la re 
gión " l América Latina ). (1) 

Es pues, la rápida migración de una fuerza de -
trabajo rural no calificada y mal adaptada a los re-
querimientos del medio urbano, la que plantea, el -
problema fundamental de crear oportunidades de empleo 
urbano eficiente y suministrar facilidades para la -
capacitación de los trabajadores al ritmo rue exige-
la acelerada corriente de migrantes, y por otra par-
te la necesidad de llevar adelante programas de desa 
rrollo regional. 

Una característica adicional del proceso de urba 
nización de nuestro país nue conviene destacar, derj 
va de factores del tipo sociológico. 
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Entre las contribuciones del sector 

* (1) Naciones Unidas CEPAL, el proceso de indus-
trialización en América Latina, tomo general E/cn 
12/716,10 de Abril de 1965, página 62 y 63. 

agrícola a la industrialización de los paises hoy 
clasificados como desarrollados.figura la transfe 
rencia progresiva al sector manufacturero de la -
fuerza de trabajo que necesita. 

Este proceso de redistribución de la fuerma- 
.de trabajo pudo efectuarse con relativa facilidad 
en dichos paises, debido a la comparativa homoge-
neidad de su población y el carácter mucho menos-
marcado, en aquella ¿poca, del contraste entre el 
modo de vivir urbano y el rural. 

Además en México observamos una marcada di -
rotonda entre las grandes ciudades, en las cuales 
la migración rural tiende a desembocar, y las po-
blaciones del interior que alimentan este flujo. 

Respecto de Chile, uno de los países del he-
misferio con más alto grado de homogeneidad demo-
gráfica, Frederick Pike hizo los siguientes seña-
lamientos que bién pudieran aplicarse • México: 

" En el proceso de migración, las masas rura 
les pasarón directamente de una situación feudal-
en la cual, junto con ser objeto de un cuidado -
paternalista, nunca tuvierón la oportunidad de -
aprender a protegerse en una sociedad competitiva 
y casi nunca la de adquirir educación, a las con-
diciones modernas de la vida urbana semi-industrial 
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En la estructura rural habían tenido por lo me-
nos, capacidad suficiente para ser útiles a sus pa - 
trones; pero sus destrezas de campesinos; de nada - 
servíasn en ciudades donde constituían una vasta ma-
sa trabajadora indiferenciada, sin calificación y -
esencialmente improductiva (2) " 

¿ Cuál es pues el significado de estas condicio 
nes ? 

Teniendo en cuenta la limitada capacidad de em-
pleo del sector manufacturero y la imposibilidad de-
un retorno a las condiciones rurales ("t.:e originarón-
la migración, una gran parte del exceso de la fuerza 
de trabajo busca salida en diversos tipos de servi - 
cios. Esto multiplica el número de intermediarios y-
abulta el sector de los servicios personales, en tau 
to que una mayor demanda de servicios con gran densj 
dad de mano de obra en los centros urbanos, policía, 
servicios de transporte urbano etc., agrega su apor-
te al crecimiento del sector terciario. 

Otra consecuencia del mismo fenómeno es el de - 
sempleo y la Subocupación. 

Ante la inquietud social y política y la posi - 
ble declinación de la calidad de la vida urbana eine-
podía sobrevenir en estas condiciones ha sido dífí - 
cil para el gobierno mexicano iniciar programas y --
realizar gastos para aliviar el problema inmediato,-
con frecuencia a expensas de los proyectos de más -
prioridad y a largo plazo destinados a resolver los-
problemas esenciales del desarrollo nacional. 

* (2) Pike, Frederick B., Chile and de United States 
17.30-1962, Notre Dame, Indiana Univer3ity of Notre -
Dame, Press 1963, página 119. 
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La consecuencia de tactos estos fenómenos es dis-
torsionar no sólo la estructura de la producción,sino 
también las modalidades del gasto público. 

Además los aumentos de la desanda de bienes de -
consumo, en ausencia de medidas compensatorias suelen-
combinarse con las dificultades fiscales para poner en 
peligro la estabilidad monetaria. Por otra parte, y -
esto es lo más importante, quedan sin realizarse las -
inversiones de importancia estratégica, con el consi 
guiente efecto sobre el esfuerzo nacional en materia -
de desarrollo a largo plazo. 

De todo esto debemos concluir nue'el incremento -
demográfico es excesivo en relación con las tendencias 
actuales e inmediatamente previsibles del desarrollo -
económico del. pais. 

Así es como debe plantearse el problema demográfi 
co, en términos de la capacidad de la economía para - 
producir los bienes y servicios nue demanda la crecien 
te población. 

Por ello consideramos que la explosión demográfi-
ca no es el principal problema en México, es uno de -
los problemas que hacen difícil la solución de mochos-
otros. 
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CAPITULO 111. 

POBLACION Y ESTRUCTURA SOCIAL. 

1) INTERRELACION ENTRE LOS FENOL ENCS DUO- 
' 	GRAFI= Y EL DESARROLLO ECONGMICO. 

La estructura social es sin duda uno de los con-
ceptos fundamentales de la sociología, al nue podemos 
definir utilizando, cono lo' hace S.F. Nadel en su - -
obra The Theory of social Structure, la noción de rol 
social. Nadel dice.... " llegamos a la estructura de-
una sociedad abstrayendo a partir de la población coa 
creta ,y de su comportamiento el módulo ó de (o "sistt 
mas ") de relaciones entre los actores, en su capaci-
dad de desempenar papeles ó roles nue ae relacionan -
recíprocamente " (3).*  

Este párrafo señala claramente 'pie el análisis -
de la estructura social parte de la abstracción de -
las relaciones concretas de la población y aunque la-
explicación de Nadel descansa en una concepción exce-
sivamente individualista del comportamiento social y-
en una visión de la sociedad como un agregado de indi 
viduos relacionados únicamente a través del complejo-
sistema de roles de la sociedad, muestra claramente -
la relación recíproca * (3) Citado por T.B. Bottonore, 
Introducción a la sociología, Ed. Península, 1968.1e. 
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entre la población y la estructura social, Zsto sig-
nifica que los carbios en la población influyen en -
la estructura social y ésta es influida por ariuellos. 

Por ello en sociología y en otras ciencias espe 
ciales el tamaño y los cambios de la población se re 
lacionan con aspectos particulares de la estructura: 
social. Tal es el caso entre las relaciones desarro-
llo y población, relaciones que son el eje sobre el-
que gira toda nuestra estructura social. 

Desarrollo y Población son concepto inti-a y re 
ciprocamente vinculados entre sí. El ta.Inno de la ¡Do  
blación, esto es el número de habitantes; La estruc-
tura de  la población",  es decir,. la dintrijaótrijOr-
edades de la poblacion, Su dinamica, o sea el índice 
y velocidad de crecimiento de la población y su 411- 
tlibuckón física dentro del territorio nacional, es-
tán influidos por las condiciones de desarrollo impe 
rantes. 

Al respecto los demográfos contemporáneos han -
elaborado una tesis muy interesante t'ue muestra las-
relaciones entre la población y el desarrollo. 
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Es la llamada tésis de la inversión demográfica. Parte 
de la configuración de lo nue produce el capital social 
de un país y de cual es la taza del interés nacional,-
y dice que en términos generales por un capital de cien 
unidades, se producen 25, é sea, la cuarta parte del -
interés social al año. Por lo tanto, simplemente, para 
poder reponer las fuerzas productivas de la población-
en crecimiento, por cada uno por ciento de crecimiento 
poblacional, 	re-uerirá 4 por ciento de la inversión 
económica y social. 

De modo que para conservar el mismo nivel de vida 
de una sociedad en un momento dado, ',Ur! crecierá al - 
uno por ciento al año, habrárue invertir 4 por ciento-
más, de ahí que actualmente para conservar el mismo ni 
vel de vida de los mexicanos, -,ue crecemos al 3.5 1 -
anual se requerirá un 14 por ciento anual de sobre-in-
versión o de mayor inversión sobre el ponto total de -
la inversión pública y privada, que es en nuestro país 
entre el 16 y el 20 por ciento del producto nacional -
bruto, y esto simplemente para conservar las posibili-
dades económicas y sociales imperantes. 

De ahí pues nue no pueda desvincularse la políti-
ca demográfica de la política de desarrollo. Que el -
crecimiento de la población tenga que ser analizado, -
estudiado con mucha profundidad para que con una mejor 
comprensión del fenómeno demográfico se bus,-;uen solu - 
ciones mejor informadas, se tomén decisiones más libren 
y afrontadas dentro de una estrategia general de desa-
rrollo, que permitan participar a la población justa y 
equitativamente de los beneficios del desarrollo econí 
mico y social. 
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De ahí nuestro interés en establecer la interre-
lación entre el desarrollo del capitalismo en México-
y sus consecuencias demográficas, por eso nos pregun-
tamos ¿ Qué papel desempeila el crecimiento de la po - 
blación en la estimulación y el retraso del desarro -
110 económico 7. 

Para contestar estas interrogantes consideraremos: 

Los efectos contrastantes del crecimiento 
de la población sobre los costos de pro - 
ducción. 

2.- El efecto de los cambios de los indices -
de crecimiento de la población de depen -
dientes y asalariados. 

3.- El efecto del crecimiento de la población 
sobre el volúmen de las inversiones rue -
sirven de estímulo a la productividad. 

4.- El posible efecto del crecimiento de la - 
pdblación sobre la motivación en pro del-
desarrollo económico. 

1.- 
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EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE 
LCS ODSTOS DE PRODUCCION. 

El creci7-iento de la población tiene dos efectos 
contradic'torios sobre el costo de las operaciones de-
producción: 

Uno de ellos tiende a reducir los costos; el - -
otro a aumentarlos. Ya en 1776, Adam Smith en su li - 
brC Inquiry into de nature and causes of the of Nations 
( ensayo sobre la naturaleza y las causas de la rieue-
za en las naciones) ( 5 ), estudiaba las " economlas de 
escala ", es decir de como el costo de la producción -
podía reducirse mediante el aumento de su escala, esto 
ya es demostrado en innumerables casos y por ello se -
dice que el crecimiento de la población al ampliar el-
mercado para los bienes de consumo permite el aumento-

'de la escala de la producción y nue en si un aumento -
tal reduce los costos promedio de producción, entonces 
un incremento de población demandante de un mayor nóme 
ro de satisfactores dará lugar a costos de producción-
más bajos. 

El efecto nocivo del crecimiento de la población-
sobre el costo medio de la producción es 'n'e cada au - 
mento de la población da por resultado una disminución 
de los recursos naturales. 

Al respecto, Thomas Robert Malthus en su obra - - 
Essay on Populaton ( Ensayo sobre la población ), llamó 
la atención sobre este problema. 

Por su parte el economista inglés David Ricardo lo 
reiteró enfáticamente. 
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Estos dos primeros economistas desarrollarón -
" la ley de las ganancias marginales decrecientes " 

Su discusión giró en torno a la tierra y al - 
trabajo como factores de la producción. La tierra,-
decian ellos, es un factor fijo, puesto nue sólo en 
un pequeño grado se podría alterar la cantidad de -
la tierra por intervención humana; el trabajo en 
cambio es un factor variable. 

El interés de los economistas clásicos se asien 
ta. 

1.- En la cantidad total de alimentos nue pue-
dan producirse en una porción dada de te - 
rreno y conforme al trabajo invertido. 

11.-El incremento marginal de la producción nue 
pueda lograrse mediante la aplicación de -• 
una unidad más de trabajo. 

De acuerdo a esta teoría cuando se aplican las -
primeras unidades de trabajo las ganancias marginales 
son Crecientes, es decir cada unidad sucesiva de tra-
bajo añade más unidades de producción nue su predece-
sora. 

De esta manera los economistas clásicos recono - 
cian la existencia de las economías de escala. Sin -
embargo más allá de cierto punto, argumentaban ellos, 
cada aplicación adicional de trabajo reportaría sucesi 
vamente una menor producción suplementaria, y hasta -
que finalmente, una unidad adicional no redituarla -
ninguna ganancia marginal. 
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Ricardo coincide al respecto con Maithus: la -
causa de los rendimientos decrecientes es el aumen-
to de población. 

CAMBIOS EN EL INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
Y EN LA PROPORCION DE DEPENDENCIA. 

Los diferentes patrones de fertilidad y mortalidad 
producen diferencias en la proporción de dependencia. 

Una alta fertilidad ejerce influencia sobre la crea 
ción de una proporción elevada de dependencia con las -
siguientes consecuencias en el sistema económico ya ana-
lizados en el capítulo 11. de la presente tesis. 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION E INVERSION 
DE CAPITALES. 

Para muchos economistas las naciones desarrolladas 
y con un sistema económico de libre empresa se benefician 
con la acelaración del crecimiento de la población por-
que evitan las depresiones económicas. 
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Según la teoría Keynessiana la depresión ecunó-
mica ocurre cuando la cantidad de dinero nue la po - 
blación desea ahorrar es mayor que la que los inver-
sionistas en Potencia desean invertir. 

Se afirma que un incremento del número de hijos 
por familia ocaciona una reducción de los ahorros de-
seados puesto que una familia más grande tiene mayo-
res necesidades del consumo. Se dice también nue un-
mayor crecimiento de la población ocasiona inversio-
nes mayores que las deseadas, porque será necesario-
más capital para satisfacer el incremento del consu-
mo total, de ahí que se concluya nue un aumento de -
fertilidad sirve tanto para remediar una depresión - 
axistente como para evitar una futura. 

Por lo nue se refiere a las naciones menos de -
*arrolladas se observa una relación muy diferente en 
tre el crecimiento de la población y las inverciones 
de capital. 

En relación con las naciones desarrolladas, las 
naciones pobres tienen poco capital, per capita, por 
lo tanto una de sus mayores necesidades es la de más 
inversiones. 
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¿ Como se puede aumentar este capital ? Básicamente 
Mediante dos formas: consiguiendo fondos del extranjero 
mediante prestamos 6 donaciones 6 bién dentro del mismo-
país, aumentando el ingreso 6 reduciendo el consumo. 

Al respecto muchos de los países menos desarrolla -
dos no tienen deseos de endeudarse excesivamente con una 
6 más de las naciones desarrolladas y éstas no siempre -
están deseostas de exportar capital hacía aquellas. 

Por lo tanto los grupos más avanzados de las nacio-
nes menos desarrolladas generalmente se preocupan por -
aumentar el nivel de sus inversiones en sus paises a tra 
vés de medios internos. 

¿ Como puede un descenso del índice de crecimiento-
de la población, logrado mediante una reducción,de la -
fertilidad, afectar a la capacidad de una nación menos--
desarrollada para reunir capitales adicionales nue incrt 
menten su productividad ?. 

Dos son las relaciones importantes: 

Un descenso de fertilidad se reflejará en un-
menor número de dependientes por asalariado y 
por lo tanto cada asalariado estará motivado-
al ahorro en una mayor proporción de su ingrj 
so total. De esta manera podrán utili?arce eL 
tos ahorros para la creación de obras de in - 
frsestructura. 

2.- 	Cualquier nación con una población creciente- 
está obligada a gastar cierta proporción de - 
su capital únicamente en proporcionar a la p2  
blación adicional la misma cantidad de cap' -
tal por persona, del nue ya disfruta la publa 
ción existente. 

1.- 
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De esta manera no todo el capital que una nación 
invierte puede gastarse en mejorias importantes r*ue -
aumentarán la productividad per cápita y aumentarán -
el nivel de vida. En suma cuanto mayor sea el índice-
de crecimiento de la población de una nación, tanto -
mayor será la cantidad de capital flue se necesite tan 
sólo para satisfacer las necesidades de la población-
adicional y en consecuencia menores serán los fondos-
que quedarán para hacer mejoras importantes en pro -
del aumento de la productividad. 

Un descenso en la fertilidad podría afectar: 

1.- A la cantidad total de inversión de capital: 

2.- A la proporción de la inversión total de ca 
pitales al mejoramiento de la productividad 
antes que abastecer a la población crecien-
te y 

3.- Al incremento reflejado en el ingreso por -
consumidor adulto. 

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA MOTIVACION 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO. 

Gran parte de este trabajo ha señalado diferentes 
efectos nocivos que acarrea un elevado indice del cre-
cimiento de la población, especialmente para ,:l dsarr2 
llo económico de México. 
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Examinemos ahora un argumento -me defiende la posi-
ción de que puedan eliminarse esos efectos perjudiciales 
si un elevado índice de incremento de la población se - 
convierte en factor de motivación para un mejoramiento de 
la producción. 

El principal defensor de estos argumentos ha sido -
el economista Albert Hirschman, quien seflala r,ue la pre-
sión a la que da lugar un elevado índice de crecimiento-
produce tanbién presiones opuestas que pretenden orante - 
ner ó restaurar el nivel de vida tradicional de la na 
ción. Esta contra-presión se dará en forma de una motiva 
Ci6n creciente para emprender una nueva organización de-
las actividades económicas nue se hace en una tecnológia 
más avanzada. 

Porque una vez que una sociedad haya, descartado las 
formas tradicionales de actividad económica, podrá hacer 
el esfuerzo restante para aumentar el nivel de vida pér-
cápita, incluso a pesar del continuo crecimiento de la - 
población. 

Es dificil negar con respecto al argumento enuncia 
do que las actividades que favorecen el aumento de la -
productividad ocurren en condiciones de un rápido crecj 
miento de la población, sin embargo la cuestión decisi-
va para los políticos contemporáneos estriba en que un-
decenso del índice del crecimiento de la población median 
te una reducción de la fertilidad en las naciones en -
vías de desarrollo, traería consigo una reducción de la 
motivación de los habitantes de ésta última para esfor-
zarte en aumentar la productividad. 
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Al respecto el autor mencionado no ha presentado 
*prueba empírica que demuestre que tal ocurriría. Ade-
más es por lo menos posible argumentar lue todas las-
naciones en proceso de desarrollo estan actualmente más 
ó menos motivadas a favor del avance económico,simple 
mente por se han hecho tan claras las diferencias entre 
su nivel de vida y el ue tienen los países desarro - 
11ados, gracias a los modernos métodos de comunicación 
y transporte. 

Otro argumento .que sostiene la motivación en fa-
vor de una actividad económica creciente peligra cuan 
do se utilizan programas de control de la natalidad -
es el de David C. Maclelland. 

Este autor afirma -ue el suministro de empresa - 
rios potenciales, es decir, de personas altamente mo-
tivadas económicamente, puede limitarse si se lleva a 
cabo una campaña de reducción de la fertilidad y ésta 
es aceptada con entusiasmo por el estracto socio-eco-
nómico medio, en donde McClclland piensa ue proviene 
un número muy grande de empresarios potenciales. 

LA POBLACION COPO FACTOR DE DESARROLLO. 

En México se discute sobre si la población en -
factor de desarrollo constituye un freno al mismo. 
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Para nosotros un crecimiento muy rápido de la 
población , coro el que experimentaras, frena y di 
luye el desarrollo económico del país ya que, por-
una parte, cono heros visto, educación, alimenta - 
ción, salud plica, ocupación, habitación y todos 
aquellos 'elementos nue concretan una mejor vida pa 
ra los mexicanos no pueden proporcionarse en la ca 
lidad, cantidad y velocidad que lo deranda la cre-
ciente población, y por otra parte en nuestra eco-
nomía poco desarrollada, una porción importante de 
los recursos destinados a acrecentar la capacidad-
de producción es absorbida por el incremento de ha 
bitantes que no agregan nada ala producción gene - 
ral. 

Por ello creemos que la explosión demográfica 
- es parte de la explicación de que a pesar del alza 
de nuestro producto nacional, el ascenso real de -
los ingresos per capita que haya sido mínimo, el -
desempleo haya aumentado y del abismo que separa -
la mitad paupérrima de la población de las perso - 
nas relativamente acomodadas, se haya ensanchado. 
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CAPITULA IV. 

EL DESARP.OLLC jEL CAPITALIST•'.0 EN YEXICO Y 
SUS CONSECUENCIAS DWOGRAFICAS. 

1.- CAPITALISWJ. 

Si nos preguntanos cual es el papel '-ase ha jugª 
do el capitalismo en réxico, en relación con la po - 
blación encontramos rue la historia de léxico, se re 
produce la tendencia constante del uso de la tierra-
y la mano de obra en beneficio de unos cuantos partj, 
culares. 	• 

Antes de la conquista el macehual (campesino )-
estaba supeditado al dominio de los pillis (señores) 
según su pertenencia a un grupo étnico determinado -
como factor de posición social. 

El dominio se iniciaba por guerras de sujeción-
y la distribución de tierras y macehuales se otorga-
ban a los jefes guerreros ó parientes. 

Las tierras estaban en posesión directa de los- 
■acehuales pero no eran suyas, ya que tenian que pa-
gar un tributo por su usufructo al pilli, molen a su 
vez tributaba al tlahtoani (señor principal ). 

La propiedad de la tierra no era privada, ya nue 
no tenia valor en sí, sino en función de la gente que 
trabajaba (macehuales ) y tributaba a sus conquistadores 
creandose un derecho hereridatio sobre el sueldo y la 
renta. Asf en un sistema tributario se establecian las 
relaciones de producción fundamentales, en las cuales 
el tributo constituía la renta que pagaban los mace - 
huales por el usufructo de la tierra nue ocupaban. -
Desde el siglo XII encontramos esta constitución y r_g. 
constitución de sefforios, que se acentúan en su caras.  
ter despótico en los mexicas, quienes desarrollan re-
laciones interétnicas complejas y conflictivas, en un 



régimen tributario con seftorios más ó menos confede-
rados por los mexicanos a partir del siglo XIV. 

La conquista española trae aparejado un sentimiento-
político y económico en el que la encomienda incorpo 
ra a pillis y macehuales (organizados ahora en comu-
nidades) bajo el control de caciques indíguenas - -
( los antiguos pillis ) sobre todo de aquellos que - 
lograrón'que se les reconocieran sus posesiones coro ProPie 
propiedad privada y que en los primeros tiempos de -
la colonia continuaron recibiendo tributos de los -
campesinos subyugados ( los antiguos macehuales ), - 
quienes tenian que dar tributo al encomendado cuando 
lo había y/o a la corona (española). 

" El carácter servil de la relación de produc -
ojón durante la Colonia se mantuvo coro herencia del 
pasado y a él se agregó la apropiación constante del 
trabajo de las poblaciones indígenas por parte de -
los españoles a través del tributo, comercio y serví 

.cios. El tributo era pagado por la familia o casa de 
macehuales, que constituía la unidad de producción,-
además de los servicios personales el Estado y las - 
"cargas" a la iglesia. El sistema colonial debía sa-
tisfacer sus propios gastos, los intereses de los -
conquistadores y aportar recursos rue, acumulados - 
contribuyerón al desarrollo del capitalismo europeo. 

El gran despojo y apropiación de la tierra implj 
caba el proceso de expansión de la propiedad privada 
a costa de la propiedad y/o usufructo de la tierra -
de las comunidades. La tierra al entrar en circula - 
ción y por lo tanto se puede vender ó repartir según 
lo desee el propietario, rueda sujeta al acaparamien 
to tanto por parte de los españoles como de los cac 
ques en el interior de las comunidades indígenas. Es 
to llevó a que buena parte de la población campesina 
buscara ubicarse en las haciendas (nuevas unidades -
de producción) y a nue se iniciará desde el siglo -
XVI la lucha por la tierra. La prohibición de los -
servicios personales, salvo los que debía darse a la 
comunidad y el paso de rentero a jornalero por parte 
del campesino, forma parte del proceso de concentra-
ción de la tierra, liberación de mano de obra, desa-
rrollo de nuevas unidades de producción cono la na--
cienda, mina, obraje, taller artesanal, e implica la 
paulatina separacion del horbre y la tierra, base -
del desarrollo urbano y que desde la Colonia implica 
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La concentración de desocupados y/o buscadores de trabajo. 

En este proceso se obligó a la comercialización ac-
una parte, la producción Indígena en la medida en que la - 
mayor proporción del tributo debía ser pasada con dinero.-
Por otra parte, el trabajo retribuido al Indígena obligado 
y con resistencia, poco a poco se constituyó en la base de 
la empresa española para la producción mercantil, que llevó 
a fincar la propiedad privada coro base de la nueva sociedad 
así en la colonia se mantiene el tributo y la explotación-
directa de la mano de obra. De ésta manera y en gran esca-
la se da la expansión de la propiedad privada a costa de -
la propiedad comunal. 

La extracción del plusproducto é plustrabajo al ín-
digena se da a través de una reglamentación juridico-polí-
tica que constituye un mecanismo coactivo, no económico y 
cuya posibilidad se establece en razón de la calidad de -
siervos de la corona española. La comunidad Indígena co 
bra sentido durante la colonia en tjrminos del reconoci -
miento de las repúblicas de Indios; anteriormente no pue-
de hablarse de comunidad índigena. Y es a través de ésta-
unidad como se mantiene y reproduce buena parte del sis -
tema colonial y se mantiene y reproduce la estructura de-
la comunidad en funsión del tributo. 

No puede hablarse en ésta época de producción de y 
para la comunidad, salvo en contados casos que pueden con 
siderarse ".marginales " al sistema colonial. La comunidad 
índigena colonial no hace uso del trabajo comunitario para 
satisfacer conjuntamente sus necesidades y en caso de exe-
dente iniciar intercambios con el exterior ó usarlo en su 
propia expansión, en un sistema de congregación de vínculos 
familiares estrechos. Realiza trabajo colectivo tan solo-
en pago de servicios y/o responde comunaliente al pago de 
tributo que se origina en las propias unidades familiares, 
ó realiza labores mediante el intercambios de trabajo que 
de retribuye de la misma manera. 

Los españoles encontrarón frente a una gran diver-
sidad social y cultural, con for7as de organi7ación "socio-
política que florece en extenciontls 1:ulativa-,ente reducidas 
y con densidades de población elevadas. Los logros ar/co 
las fuerón considerables, particular7-ente la dwlesticación 
de plantas que alcanzó logros co,ipara:ples a los de cualnuier 
civilisación avanzada. No fué así en cuanto al desarrollo 
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tecnológico y tampoco se utilizarón cuadrúpedos mayores 
domésticos. Así, la simplicidad técnica, no obstante los 
logros agrícolas llevó al uso masivo de trabajo humano-
dada la carencia de fuentes de energía, particularmente 
en todas las obras de construcción y en el transporte. 

En los cien años anteriores a la llegada de los-
espaifoles se desarrolla el imperio mexica-heredero de - 
todo el gran ccnjunto de culturas y múltiples combina - 
ciones de antiguos y nuevos pueblos, que se preocupa -
por hacer propio el pasado teotihuacano-tolteca. 

El. predominio del centro de México en lo políti-
co y en lo Militar se basaba en una mayor concentración 
y aprovechamiento de los recursos naturales. Los centros 
culturales estaban en las regiones de mayor productivi-
dad agrícola, capaces de sostener una sociedad populosa 
y compleja, con una división social del trabajo que in-
cluía la especialización en diversas actividades produc 
tivas dentro de una economía fundada en dar pago en es-
pecie ó en trabajo, con pequeños excedentes que sumados 
posibilitaban la construcción de grandes obrar, públicas 
y el aprontamiento de los gastos ceremoniales, políti -
cos y religiosos. El dominio sobre otros pueblos posi - 
bilitaba también disponer de los tributos y trabajos - 
de los dominados para las construcciones y también para 
el culto en el momento de los sacrificios. 

El aprovechamiento de las grandes pugnas inter - 
nas-sobre todo con Tlaxcala, que no pudó ser dominada -
por los mexicas y que se combirtión en aliada de los es 
pafioles. el uso de la caballeria y las armas de fuego y 
los fatales efectos de las primeras enfermedades traídas 
de Europa, fuerón algunos de los elementos que posibill 
tarón la conquista, que contribuyerón a la victoria so-
bre la población índigena, no obstante el monto tan ele 
vado de la población existente, sobre todo en la meseta 
central. 

Las estimaciones respecto del monto de la población 
aún no concluyentes, para el México central, hacía 1519 
es decir inmediatamente antes de la conquista, se po - 
seen en cifras muy dispares: dos de los cálculos más - 
elaborados, por ejemplo, arrojan una población de 11 y-
25 millones de habitantes. 
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(2) cualquiera de las dos cifras nos habla de un monto 
de población considerable nue posibilitó importantes -
concentraciones de población en ciudades y grandes ci-
vilizaciones teocráticas y militares. Para la gran - -
'Tenochtitlán se estima entre 295,090 y 330,000 habitan 
tes de la población total meso-americana se considera-
que el 50 % vivía en localidades extendidas de 15,000 
o más habitantes. 

(2) Citado por el Lic. Rail Benítez Unten°, en su con 
ferencia " La transición demográfica en México. Proble 
mas y consecuencias dentro del siclo " La Universidad-
Nacional y los problemas nacionales ", Marzo de 1930. 

La disminución de la población índigena a par - 
tir de la conquista constituye una de las pérdidas más 
considerables de la historia de la humanidad. La muer-
te en batalla, 6 causada por las nuevas enfermedades -
epidémicas, 6 por la brutal explotación que sufrió la-
población india, el despojo y rapiña de lo -'ue se ha - 
bla acumulado durante muchos siglos y las crisis agrí-
colas y grandes sequías, llevaroti a una notable dismi-
nución de la población a solo seis millones al rededor 
de mil quinientos cincuenta y a tan solo 1.100,000 
en 1608 en el México Central. El punto más bajo de la-
población Indigena en la meseta central se alcanTó en-
los altos 1620-1630, época en -n'e empezó a recuperarse-
con gran lentitud. Llegó un momento en el cual la po - 
blación diezmada, por las razones expuestas y el canal, 
guiente desajuste de los sistemas productivos y de dis 
tribución, no podía soportar ni las organizaciones In-
digenas ni las espariolas. Esta situación de::ográficap-
considerando principalmente la gran falta de mano de -
obra, llevó a crear reglamentaciones de trabajo y a -
aplicar las primeras consideraciones poblacionistas - 
del régimen colonial, que por otra parte correspondían 
claramente con las que prevalecian en Espata, donde -
también se buscaba un crecimiento demográfico más ele-
vado. 

Poco a poco se recupera la población, junto con 
una recuperación económica considerable, que correspon 
de al renacimiento de las actividades mineras. Para -
1750 la población se estit..a en un poco más de tres mi-
llones de habitantes y para le10, precisamente antes -
del movimiento de independencia. Sobrepasa los seis ml 
llones. También se había sumado población negra para -
trabajos de campo, en las minas junto con los índige - 
nas 
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y en los servicios dómesticos de las grandes casas de espa-
ñoles. 

El crecimiento de la población desde mediados del si-
glo XVII hasta 1810 tine relación y coinside con el crecimien 
to mundial de la economía operado a lo largo del siglo XVIII, 
cuando se produce la marcada transformación capitalista de - 
Europa y Estados Unidos, en el siglo anterior se dió fundamen 
talmente un .reacor:odo a las nuevas circunstancias coloniales 
y la continuación de un proceso de mestizaje, particularmen-
te dinámico en lo cultural y económico, que traería consecuen 
cias sociales, económicas y políticas considerables. La po - 
blación índigena que pudo mantenerse dentro de sus comunida-
des quedó precisamente en las regiones en que ahora se naitie 
ne una proporción importante de lenguas Indigenas, fuerón -
comunidades que mantuvierón su organización y que lograrón -
sobrevivir en términos de un sistema de comunidades creado -
en la colonia, hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuan 
do las idean económicas liberales penetrarón todos los ámbi-
tos del país paralelamente con el establecimiento de nuevas-
relaciones sociales y económicas. La población índigena y ru 
ral, al aportar recursos y mano de obra se constituyó en faa 
tor básico de equilibrio del siste-a. 

Al mismo tiempo se fué configurando, desde fines del- 
siglo XVII, una situación social y económica que contraresta 
ba el crecimiento de la población cuyos índices podría haber 
sido mayores. Surgen la gran concentración de la propiedad y 
la enorme desigualdad en la distribución del ingreso a la que 
se condena.  a la mayoria de la población:  que queda inerme aa 
te las crisis agrícolas y. ante las epidemias, factores iue -
en su conjunto no lograron frenar la recuperación de la po - 
blación que continuó creciendo aunque fuera a un rito lento 
Este se dío con más fuerza en la meseta central donde aumento 
considerablemente la presencia de mano de obra en la mineria. 
Posiblemente el proceso más importante fué la paulatina trau 
formación de relaciones de producción, que permitió la exis-
tencia de contingentes de población juridicamente libre y ca 
páz de desplazarce para buscar condiciones de trabajo mejores. 
y que fué considerada como población mestiza, lo mue también 
nos habla de la existencia de proporciones considerables de-
población desocupada mue no pudo ser captada por el auge de-
la mineria, donde se daban condiciones salariales más favora 
bles, ó pudo incorporarse a los talleres 6 nuevas explota - 
ciones agrícolas, fundamentalmente en las haciendas, o final 
mente integrar el grupo de desocupados urbanos ("léperos"),-
que para 1800 se calculó en la ciudad de México en cerca de-
30,000 y que se convirtierón en intermediarios ó muy pemueflos 
comerciantes de la producción índigena circunvecina. En estos 
momentos se dan con mayor fuerra las constantes reveliones -
de la población. 
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La composición étnica de la población erá la 
siguiente: 

1.- españoles peninsulares más de 15,000 en 1792. 

2.- criollos 6 españoles nacidos en la nueva espa 
ña ( al rededor de un nillon para 1310 ). 

3.- " Castas " mezcla de negros, mulatos, indios, 
españoles y criollos 2.400,00 en 1810. 

4.- Población india, que para 1210 llegó a sumar 
cerca de 2.700,00 habitantes, 6 sea el 60 
de la población total. 

Desde la colonia ( aspecto que vendría a consti - 
tuirse en antecedentes de la revolución de 1910 ), encon 
tramos dos grandes procesos 'de concentración: de tierra-
y de mano de obra. Al índigena se le restringe severamen 
te su capacidad productiva y se le limita el desarrollo= 
de actividades.no agrícolas. 

El sistema colonial visto por sectores permite - 
ubicar algunos elementos para su mayor comprensión: El - 
comercio exterior fué manejado por un monopolio de conse 
cionarios de la corona que constituyó un grupo poderoso- 
centrado en los almaceneros de la ciudad de México, aue- 
substituyó al monopolio inicial de comerciantes españo -
les. El mercado de la nueva españa para rercaderias au - 
ropeas erá un mercado cautivo. El monopolio de los comeg, 
ciantes de la ciudad de V.éxico solo pude) eliminarse con-
las leyes borbónicas de libre comercio en 1798. La recen 
ción de mercaderias europeas solo erá compensada con la-
exportación de plata y en menor medida de cochinilla - 
( grana, principalmente de Oaxaca ), vainilla, a".licar, -
loza y textiles principalmente, El auge minero del silo 
XVIII impulsado por la reducción de costo de produccion 
sobre todo de la polvora o del azogue ó mercúrio, y los 
cambios tecnológicos orientados a disminuir el costo de 
la mano de obra especialmente a partir del 'omento en-
que el desarrollo minero estuve) en manos de grandes ez 
presas constituidas por capitales originalmente /ene - 
rados en el comercio. Por otra parte, la presencia de-
una población dinámica y la mano de obra experimentada 
y la gran cantidad de minas abiertas (3,900 en explota 
ción en 1800 ) llevarón a ls. nueva españa a hacer el -
productor nundial más importante, ya que aportaba el -
66 % de la producción total; sin embargo, menos del - 
20 51 de la plata acuñada se quedaba en la nueva españa 
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La industria se desarrollo a pesar de la oposición 
de la metrópoli: la producción de azúcar, hilados y teji-
dos de seda y algodón, curtido de pieles, jabón, etc. - - 
Los gremios de artesanos con obreros especializados cons-
tituían organizaciones cerradas de carácter monopólico -
que permanentemente se que.jaban del perjuicio que les can 
saba el contrabando de articulos extranjeros. 

Junto con el crecimiento demográfico también se de 
sarrollo la agricultura. La producción se realiza en las-
haciendas y ranchos cercanos a los mercados, e:.:pleando ma 
no de obra indigena de la que la hacienda latifundista -
sacaba el :,ázimo provecho las crisis periódicas de la agri 
cultura y las epidemias 3ue se sucedián afectaban particu 
larmente a la población indigena y es por esto que el ere 
cimiento de la población se die, fundamentalmente favorecí 
endo el crecimiento de la población mestiza. 

El auge económico de 1750 a 1800 fué acelerado. 
- Las tierras comunales indigenas mermarón por la expansión 
de la hacienda, que trajó como consecuencia de una parte 
de la población indigena se incorporará a la hacienda y-
también la aparición de un proletariado rural móvil nue-
intentaba ingresar a las plantaciones de cana de a.,úcar, 
tabaco y algodón. Otro desajuste considerable de la es-
tructura ocupacional fué el hecho de .lue más de un mi - 
llon de los mestizos qué integraban las castas no tenian 
ocupación fija, lo -ue significó un gran sector de la -
población en conflicto. 

En 1808 Napoleón ocupaba espafia y se busca apro-
vechar la crisis española para lograr la independencia, 
constituir un gobierno libre, terminar con la tutela de 
los indios y hacer a todos iguales ante la ley, oponién 
do frente al despotismo político la soberanía popular.-
De esta manera, y a través de los grupos ilustrados so-
bre todo los criollos, se intenta incorporar las solu - 
ciones planteadas por la revolución Francesa, la indo -
pendencia de las colonias británicas de América y la -
constitución de los Estados Unidos Un este momento el - 
pais se considera rico, ya que esta en la cresta de la-
ola del auge de 50 años, y a la vez se hace evidente la 
gran desigualdad social existente con la " Gran hambre" 
que produjó la sequia de 1785-6 ( mayor que las anteri2 
res ) que mató a más de 300,000 mexicanos. 
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En 1821 se consuma la independencia despues de 
once anos de larga lucha durante la cual los recursos 
se volvierón escasos.la población era de 6.800,000 en 
1823 y se calcula que la pérdida de vidas por la lucha 
de independencia llegó a 600,000. La producción agrícola 
disminuyó a la mitad y la producción en la industria-
bajo hasta un tercio. También se redujerón considera-
blemente los ingresos del gobiernos  ya rue se elimi - 
no'el injusto tributo a la poblacion indígena y hubó-
que sostener un ejército y una burocracia rue permitie 
rán conservar la independencia. 

In lo social y lo económico, el rompimiento de 
la tutela de la población indígena la deja a merced -
de los criollos, lo que lleva a que la igualdad jurí-
dica agudice la desigualdad aumentando loa latifundios 
( cerca de 41000 ) a costa de las tierras de los indl, 
gemas. Tambien empeoraron las condiciones de trabajo-
de peones y obreros. Por otra parte, los eseadoles -
expulsados por sus conspiraciones se llevaron sus ca-
pitales, y esto agudizo los problemas de la economía, 
_aunque consolidó políticamente la independencia. 

A partir de este momento el capital extrsn4ero 
Inglés, Francés Alemán y Norte-Americano, da empres - 
titos muy onerosos para el nuevo país que solo bastil-
la» lograra una cierta tranquilidad, ya que la tem 
lución de independencia lo dejó muy desarticulado -
y con cOndiciones sumamente precarias. Se inicia la-
inversión extranjera, sobre todo en la mineria. 

La población creció muy lentamente de 1823 a-
1874 ano en que llega a nueve millones de habitantes, 
45 sea un crecimiento de solo 0.55 % al ano, ya cae - 
&demi* de las condiciones económicas no pudierón im-
plementarse adecuadamente, hubó también grandes epi-
demias y el país se vió envuelto en guerras civiles-
e invaciones extranjeras ( la norte-americana, de 1846 
a 1848. que significó la pérdida de 2.300,00 kinS. -
cuadrados, más de la mitad del territorio mexicano, en 
1862 la Prancesa 

De esta etapa se pasa al porfiriado, de 1876 
a lea, momento en que veremos trasnformaciones eme 
nómicas sociales considerables que fincan lasbases-
del desarrollo capitalista en la iudustri, y en la-
agricultura 
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de productos tropicales de exportación, teniéndo como 
sustento la incorporación del capital extranjero. La- 
expansión del capitalismo en Europa y Estados Unidos, 
sobrepasa su etapa ,de comercialización restringida a- 
sus ámbitos económicos para iniciar la etapa imperia- 
'lista de expansión de capitales, desarrollo y control 
del mercado mundial y aprovicionamiento de materias -
primas por parte de los países atrsados. En toda Amé-
rica Latina ocurre un auge equivalente. La otra base-
de sustento del desarrollo capitalista en México es-
el mayor desarrollo y consolación de la hacienda como 
unidad de producción que requería tierra y trabajo,de 
manera que su expansion significó el control de los -
recursos naturales y la incorporación de los campesi-
nos despojados de su tierra como peones acasillados -
ó como arrendatarios sin salario alguno, proporcionáis 
dose así la acumulación de recursos cada vez mayores, 
que llevó a que la hacienda tubiese turante el porfi-
riato su máxmo desarrollo. 

El nuevo modelo de desarrollo económico plan - 
teado por los liberales de la reforma, consideró la -
necesidad de incorporar a la circulación económica y-
a la capitalización tanto los grandes latifundios de-
la iglesia cono las tierras de las comunidades indigt 
nas y así incrementar el intercambio y consolidar aun 
más la propiedad privada profundizando un proceso de-
diferencia interna. Las comunidades indigénas sufrie-
rón de n eva cuenta un gran despojo, ahora por parte-
de una clase social sumamente agresiva que constituyó 
cacicasgoz regionales con enorme poder. La desamorti-
zación de los bienes de " manos muerta " y el deslinde 
de la tierra llevarón a que se adjudicará a los hacen 
dados al rededor de 27.5 millones de ectáreas, es de-
cir el 13 ?I de la superficie del país, lo que signi-
ficó una enorme concentración de la riqueza. 

1 
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En este período, el reforzamiento y expansión 
de la hacienda 	 í .fué posible gracias al aumento del n 
mero de trabajadores eventuales baratos, cuyas tie - 
rras había sido expropiadas y 'ue carecian de otro -
recurso, el uso del trabajo forzado, el trabajo de - 
=dieras ó arrendatarios y la existencia de peones - 
acacillados, en buena parte retedinos por deuda en -
las labores de las haciendas y aue percibían sueldos 
cada vez más precarios. De a7u1 surge en buena parte 
una visión de la hacienda que en ocasiones nos remi-
te a la hacienda colonial. 

Encontramos dos uomentos en la hacienda dife-
renciados fundamentalmente por -vedar definida la re 
lación social de producción para le conjunto, en el-
primer caso por el cobro de un tributo, las comunida 
des indigenas que deben recurrir necesariamente al -
intercambio de productos para satisfacerlo en dinero 
y/o en especie y confrontados con la hacienda, y en-
el porfiriato por una relación de explotación más di 
recta que recurre a la coerción extraeconómica y -ue 
tien como base el salario y el usufructo (arrendamien 
to ) de la tierra a cambio de trabajo. Relación tam-
bién semiservil pero diferenciada de la anterior por 
la importancia global del régimen de propiedad, en - 
funsión de la mano de obra. Durante la colcnia la de 
finición de la hacienda que establece en términos de 
ciervos de la corona y aquella tiene menos peso rela 
tivo, y durante el porfiriato en términos de " asala 
riados ", renteros, aparceros mediefos 45 peones acaa 
ciliados, bajo diversas fqrmas de coerción. De este-
modo la relación se define en funsión del predominio 
de la propiedad ó empresa privada. 

De cualquier manera, el aumento de la producción 
sobre todo en los primeros arios del porfiriato, la -
expansión industrial, el mayor intercambio regional, 
el mantenimiento de la apropiación del trabajo indi-
gena y la incorporación del capital extranjero tuvil 
ron lugar. Con un crecimiento demor,ralfico mayor al -
observado durante la etapa independiente. De una ta'a 
de crecimiento demográfico de tan solo 0.55 % de -
1523 a 11174 se pasó a una de 1.1 % de 190ú a 1910, -
es decir que la población aumentó al doble de su rit 
mo de crecimiento, para llegar a ritmos equivalentes 
a los europeos del momento. 
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ervel interior de las comunidades indigenas, aspecto 
que tendrá repercusiones demográficas significativas 
se establece en formas ó sistemas de identidad en as 
pecto superestructurales: Lengua, religión, tipos de 
trabajo colectivo, formas de organización familiar -
fincadas en las establecidas ,y que se dan junto a la 
participación en la produccion. 

El lema de Porfirio Díaz de " paz y progreso" 
impuesto por la fuerza, y la incorporación de capital 
privado y tecnología del exterior permitierón acti-
var el desarrollo de la industria y la importancia-
de la hacienda en la que se lograron aumentos sus - 
tantiv9s en la producción con base en el uso más -
intensivo de la mano de obra. Así llegamos a 1910 -
momento en el que solo el 3 70 de la población dedicada 
a la agricultura poseía tierras. Con 15.2 millones-
de habitantes, el censo de 1910 registra tan solo 340 
hacendados, 412,000 agricultores y 3.1 millones de-
-jornaleros de campo, o sea que dependian del campo-
al rededor de 12 millones de habitantes ó sea el 
% de la población total. 

Durante el porfiriato se logró un grado de -
integración mayor del mercado nacional, dando lugar-
a la industrialización insipiente que substituyó -
tanto importaciones como trabajo artesanal tradicio-
nal. En la mineria y la industria tuvó renovación -
técnica y modernización de las relaciones de trabajo 
El impulso esta dado por una renovada, notable y de-
cidida orientación hacia los mercados extranjeros, -
dado que se dierón condiciones en los paises desarro 
liados y en la tecnología que llevarón al incremento 
cuantitativo del comercio y a la modificación en la-
estructura de la demanda y en la propia estructura -
del mercado mundial. 

Corresponde esta época a la movilización mas!, 
va del capital, ya que los mercados europeos y los -
Estados Unidos crearón nuevos mercados para el desa-
rrollo de las manufacturas en las propias regiones.-
Lo caracteristico del antiguo capitalismo de la libre 
concurrencia era la exportacion de mercancías, ahora 
lo que impera es la exportación de capital. 
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2.- cc; FIGURACION JEL CAPIrALIS1,0 TARDIO Y D2P2NDIENTE 

Lo que se inició en 1890 va a quedar configurado en-
1930, cuando la revolución mexicana inicia su etapa(institu 
cional). 

A principios de siglo las contradicciones del siste-
ma se manifestaron con rís fuerza. El valor de la producción 
agrícola solo aumento de 1895 a 1910 en un 23 7. , mientras-
que el de las manufacturas aumento 32 ó . La hacienda se es 
tancó al no propiciar una mayor división social del trabajo 
y se hizo más imperiosa la necesidad de mantener cautiva su 
mano de obra en el nivel solo del consumo necesario, y con-
un regiren de trabajo forzoso cada vez más violento. La re-
volución mexicana constituía la única salida y las orienta-
ciones revolucionarias se encausaron cada ve- más a cubrir-
las demandas agrarias. 

Durante los diez anos transcurridos de 1910 a 1920 -
aumentó la producción de población dedicada a la agricultura 
La industria y la mineria redujeron su mano de obra y no - 
vierón afectadas por la lucha armada. El petroleo y los mine. 
ralea controlados por ingleses y norteamericanos se convirtit 
ron en los rubros de exIlortacion más importantes. Hubo cam - 
bios regionales considerables en la agricultura, ve disming, 
yó su porcentaje del ingreso nacional generado. Aun así, la-
producción se eleva en el noroeste y en el norte y desciende 
abruptamente en el resto del pais. 

El momento de 1910 a 1921, fechas para las que se dis 
pone de información censal, significó una pérdida de pobla - 
ción de más de dos millones de habitantes considerando los -
muerto por el movimiento armado, anuellos -ue emigrarán a -
los Estados Unidos y los que dejarán de nacer ( si la estima 
ción se hace proyectando el ritmo de crecinientoobservado de 
1900 a 1910 ). de 15.2 millones en mil novecientos diez se - 
pasa a 14.8 millones en mil novecientos veintiuno. 
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No obstante l  el potencial económico acumulado an-
tes de la Revolucion se mantuvo y constituyó la base pa= 
ra la reactivasión económica de los anos 20 y 30, ahora-
con una orientación nacionalista incorporada a la Cons - 
titución de 1913 que define la mayor participación del -
Estado en la orientación del desarrollo, reafirma la ex-
pansión moderna iniciada en 1930, transfiere capital ha-
cía diversas regiones, establece nuevos usos de la tierra 
elimina la relación hacendado-peón e institucionaliza el 
desarrollo cap_talista posterior coro consecuencia de las 
transformaciones sociales que trajó aparejada la 
cion. 

Para 1930 la población llaga a la cifra de 17 vi-
llones, con un crecimiento demográfico del 1.1 de 1921 
a 1930, ó sea, igual al observado de 1900 a 1910. La taza 
de natalidad para el periódo 1930-1934 fué de 45 nacimien 
tos por cada mil habitantes índice elevado cuya explica-
ción posibles es el mantenimiento de pautas y formas de-
organización y desarrollo de la familia que orienta ha - 
cla una reproducción alta en la busqueda de una población 
con un elevado ritmo de crecimiento, dado que la mortal, 

- dad también es muy elevada. 

Desde los primeros tiempos de la Colonia se puso-
en evidencia la necesidad de una mayor población, sobre-
todo al constatarse la gran despoblación ocurrida duran-
te los primeros 100 años a partir de la conquista. Las -
Leyes de indias propiciarón el matrimonio temprano, la - 
retencron de la población en sus lugares de origen, la -
n legitimación " del amancevamiento, la no prohibición - 
de matrimonio entre los diversos grupos étnicos, las se-
gundas nunpcias de viudos, así como regulaciones morales 
y religiosas según las cuales el fin básico del matrimo-
nio es la procreación. 

Todos estos aspectos se mantienen en la epoca in-
dependiente y hasta el porfiriato, considerando además -
los requerimientos de un país en formación en donde se - 
reafirma la idea de pujanza a partir de una población -
amplia que crece rápidamente. Las ideas liberales agre - 
gan a estos as?ectos la necesidad de una mayor y más rá-
pida circulacion de los recursos productivos, poniendo -
especial énfasis en la tierra y en la mano de obra. 
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Estos aspectos explican el hecho de que la fecun-
didad sea muy superior a la de los países europeos antes 
de su desarrollo industrial. Algo similar se ha observa 
do en el resto de los países latinoamericanos. 

La mortalidad en el periodo 1930-1934 tuvo nive-
les elevados: 25 defunciones ?or cada mil habitantes, - 
de menores de un arlo f.:eron 150, es decir ]..1e ésta había 
disminuido en relación con las tazas de mortalidad cpe - 
fueron estimadas de 33 a 35 entre 1395 y 1904. La espe-
ranza de vida al naciménto había aumentado en seis años 
de de 1900 a 1930, llegando en esta última fecha a 36 --
años. 

Todos estos indicadores nos hablan de una pobla-
ción cuya dinámica corresponde a condiciones de vida --
atrasadas . Sin embargo, están dadas las condiciones pa 
ra que la transición demográfica se inicie. 

En México, de 1910 á 1928 las disputas por el po-
der se solucionaron siempre por las armas y sólo a partir 
de 1928, con la fundación del Partido nacional Revolu-
cionario (posteriormente Partido Revolucionario Institu-
cional), se establecen vías de elección popular. El pe-
riodo transcurrido entre 1910 y 1935 es una época en la 
que no encontramos un desarrollo económico dinámico. 

A esto hay que agregar los efectos de la crisis --
mundial entre 1929 y 1933, y el hecho de que las transfor. 
oraciones de la Revolución, sobre todo en materia agraria, 
sólo empiezan a tener significación en 1930, cuando la ad 
ministración, financiamiento y educación posibilitan may2 
res logros en la acción del Estado. 

La nueva redistribución de la tierra, ahora cono - 
resultado de la Reforma Agraria, se logra a partir de 1920 
y las primeras instituciones de crédito agrario cinco años 
despulls. Para 1920 la industria recu,?eró el nivel que te-
nía en 1910. La mano de obra disponible en el campo se rs.  
dujo o se refugió nuevamente en la agricultura de subsisten 
cia, mientras que en los centros urbanos aumentó tanto la 
oferta como la demanda. Se dieron canbios relionales impoL 
tantea: en la agricultura del centro disminuyo considera-
blemente la producción mientras que en el norte se incre-
mentaron los cultivos comerciales. 
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Todo esto trajo como consecuencia la redistribu 
ción de la población en el ámbito nacional: a expulsión 
de mano de obra provocada por una mayor comercializa 
ción de la agricultura, la obligada migración a regio-
nes de baja densidad y existencia Limitada de mano de-
obra y las migraciones hacia los centros urbanos. 

De cualquier manera, la Revolución transformó -
el control privado de los recursos naturales del país-
dió venta; .3 al desarrullo capitalista nacional, partj 
cularnente en las regiones más desarrolladas, favore—
ciendo al imperialismo norteamericano frente al britá-
nico. 21 cabio más importante podría considerarse --
nue fue la nueva participación del Estado en la Conduf¿ 
ción de la economía. 

3.- LA ETAPA INICIAL DEL CAPITaLISa0 (2 0-:!)3 

La presencia externa constituye un factor su:13a-
mente importante en el desarrollo mexicano, que actúan 
sobre el interior, en el cual surgen nuevas relaciones. 
Bs así cono durante el porfiriato la ampliación de la-
economía de mercado estimuló la expansión económica, a 
través de la construcción de obras públicas con el au(q1 
de las exportaciones. Por otra parte, la desamortiza-
ción de la tierra que rompe los "moledes" de la orgaaj 
zación comunal, incorporó gran parte del campesinado a 
las haciendas, situándolo en la economía capitalista -
en una proporción mayor. 

Para muy diversos autores, la construcción de -
los ferrocarriles en este período se consiJera el atoa 
tecimiento más importante, puesto que transformó toda-
la estructura económica. La agricultura, la minería y 
la industria frenaron sus posibilidades de transforma-
ción acelerada por el fortalecimiento de la hacienda,-
que buscó mantener relaciones casi serviles. Había riue 
romper mediante una profunda transformación política - 
el poder económico de una clase rne no desea aliarst: - 
cun campesinos y proletarios. La Revolución lbxicana-
propiciará a partir de 1935 un crecimiento económico -
sostenido y de reacomodo político y transformaciones -
sociales considerables, necesarias a la modernización-
del desarrollo capitalista. 
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Las tazas medias de crecimiento anual del pro-
ducto brutO interno muestran con claridad la etapa de 
1395 a 1935: de 1395 a 1910, 4 %: de 1921 a 1935, 3.4%. 
B1 producto por persona (estimado en pesos de 1950) -
pasa de 513 en 1895 a $ 997 en 1935. Si bien la ag 
tividad económica durante el período bélico Cte la Re-
volución muestra una calda considerable de 1910 a 1915, 
la producción agrícola sufrió más tlue la manufacturera 
tal caída, pero al mismo tiempo mostró una recupera-. 
ción considerable e incluso algunos productos no mos-
traron cambios, particularmente los productos más ne- 
cesarios como el 	y el frijol. Los índices del - 
volumen de la producción manufactura indican que ésta 
llega a producir lo idimo que en 1910, hasta 1921. 

En la actualidad está iniciándose con mayor in 
formación y menor "vehemencia política", la discusión 
sobre la significación económica, social y política - 
de la etapa armada de la Revolución, 	la cual no pare- 
ce haber afectado tanto como se supone el aparato pu. 
ductivo. De cualquier manera hubo cambios importantes 
de naturaleza pOlitica y social y efectos económicos-
definidos que sólo después de la Gran Depresión de --
1929-1933 reencontrarán el ritmo interrumpido por el-
movimiento armado. 

Es claro que la Revolución kexicana significó-
un nuevo orden social que tendría que enfrentarse a -
la creación de una base económica adecuada que se fui 
daría en la redistribución masiva de la tierra como -
vía del progreso, incorporando el campesinado al mer-
cado, hecho :zue permitid una demanda creciente le bka 
nes de consumo y facilitó la adopción de nuevas tecn2 
logias. Sin embargo, tal incorporación del campesina 
do al mercado sería relativa en la medida en que la -
Reforma Agraria con su sistema ejidal y su vecino cel 
cano, el minifundio, creó una contención al Llesarro--
Ilo cap; Balista de la agricultura y al mis“o tiempo -
propicio el desarrollo del sector privado agrícola, -
se pudo disponzr de una gran reservarle mano de obra -
barata, y que finalmente lo,4rará incrementos importan 
tes en sus niveles de productividad y en el conjunto-
de la producción. 
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Para 1930, el 69 de la población estaba dedl, 
cada a la agricultura en 1895 era el 66 %-, con una -
productividad por trabajador un 15 % menor C$ 1.146 -
en 1895 y 3 994 en 1930 y una población dedicada a la 
agricultura de 2,957.000 y 3,674.000 respectivamente). 

La distribución de la tierra explica en buena-
parte que aumentará la proporción de población dedica 
da a la nricultura para 1930. Esta proporción en c.j 
fr,is absolutas significa un aumento considerable y un 
nuevo punto de partida para el desarrollo del país. - 
Las transformaciones en los otros sectores de activi-
dad son importantes no tanto en relación con los mon-
tos de población activa sino en relación con sus nue-
vos niveles de productividad: en las manufacturas --
desciende la proporción de PA 11.5 % en 1295 a 10 %-
en 1930, aumentando tan solo un 1 % la población ocu-
pada; de igual manera disminuye la proporción de la -
fuerza de trabajo en la construcción y los servicios-
y aumenta un poco en comercio. Sin embargo, en todos 
los sectores salvo en la 'agricultura, el producto ge-
nerado por trabajador creció considerablemente, lo --
grando para todos los sectores un aumento de $ 1,552-
a $ 2,676, lo que constituye un incremento en el pro-
ducto per cápita 72 % mayor (a precios de 1950). 

Un aspecto importante a considerar es el hecho 
de que mientras la población creció en un 31 % de -- 
1895 a 1930, la población económicamente activa solo-
creció un 20 %, Se dá de nueva cuenta un retorno a -
la actividad agrícola de muy baja productividad o en-
buena parte de subsistencia; la industria redujo su p2 
blacion activa en términos relativos y en estas condj 
ciones se puede afirmar que el movimiento armado ayu-
dó a la sustitución de mano de obra en la industria -
de manera muy eficiente,,e incrementó los niveles de-
producción de manera notable (el producto por trabaja 
dor en las manufacturas para de 4 1,740 en 1895 a --
$ 4,548 en 1930). La "Revolución Industrial" se ha-
bía iniciado con gran fuerza. 

En el interior de la industria se da el rápido 
desplazamiento de los pequeños talleres, proceso que-
se reproducirá constantemente hasta nuestros días. El 
cambio mas importante ocurre en la minería, donde la-
producción por trabajador aumentó 6 veces y la pobla-
ció9 trabljadora disminuyó un 36 % de 1895 a 1930. -
Seria un ultimo momento de auge de este sector en el-
cual la demanda externa siempre fue el factor decisi-
vo. 
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Los efectos demográficos de estas transforma-
ciones plantean una nueva pauta que definirá el pro-
ceso futuro. Bn primer término, el inicio de la dlss, 
minución de la mortalidad que llevó a aumentos en la 
es-eranza de vida de 6 arios en el periodo, puede atrj.. 
bilírse al aumento general de la producción y una ma-
yor participación en la economía de mercado de la po 
blación agrícola que a partir de la Reforma Agraria-
va a constituirle en dos sectores, el capitalista y-
el no capitalista, que junto traerán un enorme ejercj 
to de reserva de mano de obra desempleada y la base 
del proceso de concentración demogfafica en los cen-
tros urbanos mayores. 

Debe mencionarse el hecho importante, para la 
disminución de la mortalidad de la desparicion de -
las grandes epidemias ( la última fué la influencia-
española de 1917 a 1919 ) y el paulatino surgimiento 
y organización de instituciones sanitarias, el incre 
mento considerable de las comunicaciones y transpor-
tes y en general, del desarrollo de programas de polL 
tica social que nunca se habían dado con anteriori -
dad, particularmente en educación. De cualquier mang 
ra estamos " en una Dictónomía " que tiene poco sen-
tido en la medida en el desarrollo económico y salud 
publica y/o desarrollo social intervienen conjuntamente 
sobre todo en esta etapa en la cual cualquier medida 
sanitaria tiene un efecto considerable y la educación 
trae transformaciones. 

La Distinción tendrá más sentido en la siguien 
te etapa lo aue si aparece con mayor claridad es gue 
la disminución de la mortalidad se da con mayor reloj 
dez en las clases bajas dado el tipo de epidemias y-
enfermedades que fuerón eliminadas por la acción sa-
nitaria dado que la disminución de la mortalidad ocu 
rrió particularmente en las primeras edades. 

Ofro efecto demográfico considerable fué la re 
distribución de la población en el territorio. 111 ma-
yor incremento absoluto de 1900 a 1930 se da en loca-
lidades de mencs de 5,000 habitantes, sin duda como -
resultado de la distribución de tierras, proceso que-
se acentua de 1930 a 1940, para decrear rápidamente - 
en los años siguientes. 



- 69 - 

21 mayor incremento relativo lo encontramos en las 
Ciudades hecho que se atribuye a la busqueda de un lugar-
más seguro dunrante el movimiento armada y al desarrollo-
económi capitalista inicial. 

Este incremento se da a través de dos vías: La ex-
pulsión de la población rural y crecimiento natural urba- 
no que en esta epoca no mostrara aún su carácter diferen-
cial acusado respecto al rural. Lo anterior tan solo constj 
tuye una apreciación del crecimiento natural a partir de-
los datos, ante la dificultad de cálculos detallados, aprg 
ciación que resulta fundamentalmente de los niveles eleva-
dos de mortalidad en los estados de la república con pre -
dominio de población rural y la proporción de población no 
nativa que aparece en los centro de población por entida - 
des federativas, y desde luego, la migración a los Estados 
Unidos de manera, ahora, importante. 

De cualquier modo de 1910 a 1930 los centros de po-
blación de 15,000 y más habitantes muestran un crecimiento 
mayor al que se dío con anterioridad. ¡ste último aspecto-
complementa el cuadro de la movilidad geográfica sobre todo 
de 1910 a 1930: migración hacia centros rurales como resul 
tado de la distribución de la tierra a regiones de baja - 
dencidad y poca mano de obra aspecto que se da juntó con - 
la expansión de la producCIón del sector de subsistencia,-
en gran medida consecuencia de la ampliación :le la tierra-
cultivada. En estos momentos no encontramos de manera siz 
nificativa técnica y hay poca disponibilidad de capital. -
Así mismo, se inicia la expulsión de manó de obra resulta, 
do de la mayor comercialización de la agricultura. 

En Cuanto a la fecundidad, último factor derográfi-
co básico que lueda por detallar en esta etápa, observamos 
que todas las estimaciones coinciden en señalar que los -
niveles de natalidad se runtuvieron constantes y por encima 
de los 45 nacimientos por cada mil habitantes. Las varia-
ciones en los diversos calculos se deben más bien a los d; 
fectos de la información, especialmente a la sub-nureracion 
censal, consideramos que los niveles pueden ser mayores tale 

t
os estimados, sobre todo porque la emigración internacio-
al nci a quedado incorporada a estas estimaciones de la pm 
blacion, Sobre todo para el año 1930. 
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no solo se trata de las deficiencias en la formación cen-
sal. Las estadísticas vitales,.a su vez, adolecen de fa - 
llas rayores, sobre todo para estos años, de manera que -
es dificil llegar a cálculos refinados, especialmente - -
cuando se trata de establecer si dan niveles diferenciales 
de la fecundidad, aspecto sumamente importante cuando que, 
remos llegar a ubicar los factores que determinan cambios 
en su intensidad y composición interna. 

Las taras de natalidad mencionadas estan haciendo- 
referencia a una fecundidad elevada que en los países de-
sarrollados solo fué equivalente a la que se die> en Rusia 
en la segunda mitad del siglo XIX, la de los colonos cana 
diences o la de los norte americanos a principio del si - 
glo XlX. En la mayoría de los países europeos siempre fué 
por debajo de los 40 nacimientos por cada mil habitantes. 
111 hecho de que para 1930 en el caso de México se llegué, 
despues de correcciones a los datos, a la cifra de 50 na 
cimientos por cada mil habitantes, aparentemente resulta 
del hecho de que para este momento aún se esta dentro de 
la etapa de nacimiento de parejas que postergarón su ma-
trimonio por el movimiento revolicionario y por otra par 
te un (hueco) importante entre los 10 y los 20 años de -
edad, Esto puede explicar a su vez la paulatina disminu-
ción de la'taza de natalidad en los siguientes diez anos 
no así a partir de 1940, cuando empiezan a tener influen 
cia en la disminución de la taza de natalidad cambios en 
la estructura de edad de la población. Es decir, la fe - 
cundidad propiamente dicha no disminuye. 

fin cuanto a la manera en que se consideró en el -
país necesario problemático en crecimiento demogíafico y 
como se implementaron alguna acciones, vale la pena res£ 
fiar las posiciones desde el porfiriato hasta 1940 para -
tener un panorara más 6 menos completo de esta epoca. 

Se agrega aquí la década de los años cuarenta por 
que durante estos años se hace más evidente el ritmo ma-
yor de crecimiento demográfico y multiplican las concide 
raciones de política económica y sus relaciones con la -
población. 
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Debe tomarse en cuanta la cercanía de los plantea-
tientos liberales y la influencia que tuvo en toda Amérí-
Latina el pensamiento de Alberdi de que " gobernar es po-
blar ". A esto hay que agregar el recuerdo del despojo de 
la mitad de nuestro territorio. Por otra parte, la falta-
de mano de obra se hizo notable en el campo durante el my 
vimiento armado, cuando buena parte del campesinado se In 
Corporó a los ejércitos ó fué enrrolado como " Bleba ". -
Por esta razones es claro que se considere a la población 
como la mayor de las ricuezas. Sin embargo, ya desde en - 
tonces encontramos posiciones orientadas a evitar la pro-
creación limitada, como las de la convención Regional --
obrera en 1917. 

Lo que privó fueron las posiciones poblacionistas 
defendidas a partir de los propios Presidente " Alvaro - 
Cbregón Plutarco Elias Calles ", y planteamientos como -
los de Gilberto Loyo, orientados a lograr una mayor inte 
gración del país, a partir de la relación producción-po-
blación, Incluso se dictarón leyes que imponian impuestos 
al celibato en Tamaulipas ( 1937 ). Por otra parte había 
que incorporar a los mexicanos expúlsados de los Estados 
Unidos por la gran depresión. Sin embargo ya en esta de-
cada ( 1930-1940 ), se hicieron llamados al mayor creci-
miento demográfico, sobre todo por parte del,presidente-
Lázaro Cárdenas, quien con mayor realismo vio la necesi-
dad de impulsar la agricultura sobre nuevas bases, ini -
ciando la construccion de 11's grandes sistemas de riego 
y por otra parte considerando P1 crecimiento urbano que 
para esta epoca mostro un incremento :mayor. 

En la esfera política los acontecimientos habían 
llegado a establecer en primer término la mediatización 
del campesinado; la desintegración de la luch obrera y 
Su posterior corporativismo ( 1938 ) cuando se integra el 
partido ( P.N.R.-P.R.M.- P.R.I ) como un partido, de -
organizaciones por sectores en donde el sector obrero-
se irá convirtiendo en el protagonista de la lucha poli 
tica hasta lograr un programa reformista, en donde va-
perdiendo fuerza la posibilidad de una democracia de - 
trabajagores para llegar al régimen socialista; la con 
formacion de la burguecia como resultado del crecimiento 
económico del país; y la orientación del Estado hacia-
la acumulación del capital, abandonando el proyecto na 
Ci•nal. 
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Se habían dado todos los elementos para lograr el desa-
rrollo económico a costa de la pobreza. 

Todo lo anterior quedó implicado en la construcción de-
la nueva etapa de crecimiento económico vigorosos  con el ante-
cedente de un considerable aumento de la inversion extranjera-
durante los aeos de inestabilidad política, que pasó de 1900 a 
1929 de una participación de 2e 	a 49 % en el conjunto de la-
riqueza nacional, con la consiguiente depLndencia respecto de-
la económia Norte-Americana a tal grado, que sus etapas de pros 
peridad y depresión tendrán efectos notables en la economía del 
país. 

4.- EL PERIODO DEL DESARROLLO ECONueICC (1940-1970)  

.En téxico de 1930 a 1940 ocurren transformaciones impor 
tantes, algunas de las cuales ya han sido señalada. En este pe 
riodo se inicia la disminución de la mortalidad. La esperanza-
de vida al nacimiento pasa de 36.9 años en 1930 a 41.5 en 1940 
la taza de mortalidad, de 25.6 defunciones por cada mil habi -
tantes para el periodo de 1930-1934 a 22 de 1940-1944, el cre-
cimiento medio anual de la población pasó de 1.1 % de 1921 a -
1930 a 1.7 5 de 1930 a 1940. Los centros urbanos mostrarón un-
crecimiento un poco menor al observado en la decáda anterior -
( 3.5 % y 3.0 % respectivurente en localidades de más de 15,000 
habitantes ), y la población rural en localidades de menos de-
5,000 habitantes pasó de 1.1 % a 1.4 % mientras que las local, 
dales intermedias mantuvieron su crecimiento redicido (1.2 % -
y 1.1 % respectivamente en localodades de 5,000 a 15,000 habi-
tantes ), lo que nos indica claramente como se reorientó el -
crecimiento de la población en el campo y como las ciudades -
mantuvieron su ritmo de incorporación de migrantes, aunque a -
un ritmo menor entre 1930 y 1940. 

Para este momento, en los países desarrollados se habian 
dado ya los cambios demográficos que lleharon a plantear nuevas 
teorías, sobre todo las de la revolución demográfica, anteceden 
te de la teoria de la transición. En la mayor parte de estos -
países se lograrón descensos en la mortalid"d que alcanzó cl - 
fras menores a las de 13 defunciones por cada mil habitantes y-
en algunos casos se llegó a 10. Al mismo tíer”po la fecundidad -
fue menor en todos los casos a una taza de natalidad de 30, 111 
Bando hasta 15, lo que corresponde a tazas brutas de reproducción 
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por debajo de 2.0 y que llega en algunos paises hasta 1.0 

Hay que tomar encuanta en estos casos que la baja-
mortalidad correspondió a su vez a estructuras de edad -
"envejecidas", dado que la disminución de la fecundida4 -
se habia iniciado al rededor de cien anos antes. La UXM, 
para 1940 aún tenia una taza de natalidad de 37.5 por mil 
y de mortalidad de 17.9 que para 1965 fuerón de 1S.4 y 
7.3 respectivamente, con una estructura por edad relativa 
mente jóven, hecho que implica en parte esta taza de morTa 
lidad tan baja. o sea que la transición en la URS:5 torra --
muy poco tiempo comparada con el proceso observado en lon 
paises capitalistas. Se trata de una transformación nota-
ble que corresponde a los cambios radicales que sufrierón 
las relaciones de producción en la construcción del soci,.. 
lismo. Es decir, estamos frente a una situación en la - 
cual en muy corto plazo se logra la transición demográfi-
ca, consecúencia directa de las grandes transformaciones-
revolucionarias. 

Algo similar se ha dado en china y más recientemeg 
te en Cuba. 

En América Latina, solo en la Ar:jentina (y al pa-
recer en Uruguay también ) se habian logrado para estos-
momentos una fecundidad y una mortalidad bajas ( 17.2 %-
y 9.6 io para 1935-1939 ) en buena parte debido a su incel, 
ación temprana en el mercado mundial y a la fuerte inmi-
gración de espanoles e italianos principalmente. 

Un aspecto importante que hay que señalar es que -
la fuerte emigración de europeos hacia los Estados Unidos 
y países colonizados, constituyó una posibilidad conside-
rable en cuanto a la ( exportación ) de una buena parte -
del ejército se reserva correspondiente al desarrollo ca-
pitalista. En estos países el avance en el nivel de las - 
fuerzas productivas ( lease aumentos en la productividad-
y radical disminución de la población dedicada a la nri-
cultura) correspondió a la etapa de integración del merca 
do internacional, con tazas extremadamente elevadas de - 
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crecimiento económico y cambios rápidos en la estructura 
de la producción y en los patrones de vida sugeridos por 
la industrialización y urbanización, con la participa - 
ción de un conjunto cada vez mayor deconocimientos e in-
ventos que posibilitaron tants agredas de crecimiento. 

Por otra parte, la crisis capitalista internacional 
que se manifestó en la lucha de los mercados que llevó a -
la Primera Guerra b.undial y despues a la gran depresión de 
los anos treinta condujo L. 1:55 :Istados Unidos a la hegemo-
nía indiscutible a buscar despues de la Segunda Guerra, 
la colocación de sus excedentes comerciales. 

En el periodo de entre guerras, los paises latino -
americanos de mayor desarrollo relativo como Argentina, -
Brasil, b.jxico y Chile lograrón impulsar un proceso de in 
dustrialización y aprovechar los cambios que tenian lugar 
en la económi capitalista internacional e incrementar la-
industri manufacturera. Al mismo tiemro, la inversión di-
recta norte americana, comenzó a recuperarse, hasta lograr 
hacía 1950 el nivel que tenian antes de la crisis del 29, 
hecho decisivo para México, sobre todo en el sector manu-
facturero. 

Antes de referirnos a la situación mexicaw., debe-
indicarse que los tipos ó procesos de cambio señalados, - 
como el de la transición demográficaó el incremento nota 
ble del vollínen de artículos de consumo y de servicios, -
ocurrieron junto con un crecimiento demográfico mayor al-
observado anteriormente en la rayoria 4e los países y jun 
to con un creciente producto per capita'  por lo menos cin 
co veces mayor con respecto a la poblacion. 

En el nivel mundial, la asociación entre crecimien 
to demográfico y el desarrollo fué positiva en el sentido 
de observarse un crecimiento más rápido en los países de-
sarrollados. Aunque también es cierto que esta asociación 
no fué tan clara ya que en algunos países el crecimiento-
del producto per cápita estuvo asociado con tazas bajlta -
de crecimiento demográfico, lo que nos hace ser mis cau -
tos y sobre todo nos lleva a no hacer equiparables estas-
situaciones con las actuales de nuestros países en los -
cuales se presentan condiciones totalmente distintas, co-
mo ya he indicado, a las que tuvierón lugar en el pasado-
en los paises avanzados y en donde la inversión requerida 
con una taza mayor de crecimiento demográfico es también- 



latá en como se genera tal inversión, 
luienes beneficie y en que medida es-
ecimiento demográfico es un obstácu-
) una condición del crecimiento del -
decir que esto depende de si se dis-
indo menos tan facilr.ente explotables 
explotación, si se aplican técnicas 
era social es capaz de utilizar al -
cursos y las nuevas técnica y lo fu, 
beneficia. Estamos aquí en el centro 

'o tiene lugar una nueva larga fase 
tico en la rue se reorienta la acción 
ruta' dando preferencia a la industria 
la productividad de la inversión y-
de crecimiento del producto siem:,,re 
1, mismo que pasó de $ 1,165 en 

pesos de 1950 ) 	persona en 1970. 

1de los grandes sectores al producto 
le de 22.6 11, 29.7 ,:, y 47.3 	en 	- 

.- - 	y 54.1 % en 1970 para los secto - 
primarios secundarios y terciarios respectivamente. 

B1 crecimiento del producto per cápita en este pe 
riodo resulta de 3 7!, en promedio, con una productividad-
mucho menor del sector agropecuario y una considerable -
disminución de la contribución de la agricultura. 

En el caso de la agricultura habrá -ue hacer algu-
nas consideraciones mayores en la medida en que aquí se -
centra buena parte de la problemática pexicana. • 

La población economicamente activa pasó de 31. 70 -
en 1940 a 27 =13 en 1970 ( cifras correegidas: 6,055 miles-
en 1940 y 13.1.M. miles en 1970); la población dedicada a-
la agricultura constituyó en 1970 solo el 40 73 mientras - 
que en 1940 fué el 63 	y las actividad.2s no agrícolas pa 
sarón de 37 73 a 54.1 70. 

res 
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Estamos ante transformaciones considerables que 
constituyen tan sólo el marco global del desequilibrio. 
Un primer aspecto es el de la disminución de la P2A rel 
pecto del total (aun con las diferencias conceptuales de 
los censos), situación que podría entenderse en los paj 
ses avanzados en la medida en que en ellos hubo incre - 
mentos notables de niveles de instrucción, aumentos sul 
tantivos del consumo, mayor disminución de la mortalidad 

.5,  un régimen de seguridad social considerable. Todos -
estos aspectos en México no se han logrado aum;ue habrá 
'ue¡ 	senalar que hubo avances en lo social si bien no se 
produjeron transformaciones en lo económico. Al respe£ 
to conviene destacar algunos otros elementos básicos del 
cambio económico. 

Si consideramos que la población rural en locali-
dades de menos de 2,500 habitantes ha crecido a una taza 
constante de 1.5 % desde 1940 a :970, si el crecimiento 
de esta población se ha incrementado de 1.9 % de creci—
miento medio anual de 1930 a 1940 a 2.8 % de 1960 a 1970 
y si además tomamos en cuenta .:ue el crecimiento de las 
localidades intermedias de 5,000 a 15,000 habitantes se 
ha mantenido desde 1940 a un ritmo semejante al de la -
población total (un poco mayor de 1940 a 1950) de 3 % -
en 1940 a 3.3 7. en 1970 promedio,  resulta un éxodo rural 
considerable que se acumula en los centros urbanos man 
res de 15,000 habitantes, los cuales muestran tazas de-
crecimiento medio anual de 5.9 de 1940 a 1950 y de 5.5% 
de 1950 a 1970 y se evidencia la total incapacidad de - 
la agricultura para incorporar a la población económica 
mente activa que reproduce s  ya su vez la contribución,. 
directa (por migración) e indirecta (por nacimiento de-
hijos migrantes en los centros urbanos) al crecimiento-
de las ciudades. Por ejemplo del área urbana de la ci2 
dad de 	que alcanzó al 70 % en el período consi-
derado. 

Las condiciones de producción de la agricultura-
nos pueden explicar en parte la expulsión de población, 
que representa una deseconomía brutal para el campo en-
recursos humanos ya que los que migran son los mas pre-
parados. 

Los estudios del problema insist:n en considerar 
la agricultura en razón de dos sectores: el capi talista 
y el no capitalista; el primero en la actualidad genera 
la mayor parte del producto agrícola. 



- 76 - 

El proceso ha sido brevemente el siguiente: para 
1940 el valor medio de la producción vendida por hectá-
reas es semejante en los predios mayores de 5 has., me-
nores de 5 has., y predios ejidales, siendo para este -
año la superficie cultivada respectivamente de 6.3, 1.1 
y 7.0 millones de hectáreas de un total de 14.9 millones 
de hectareasi,:._Para'1560 la superficie cultivada llega-
a 23.8 millones y se distribuyó de la siguiente manera: 
12.2 millones en los predios mayores de 5 has., 1.3 en-
los menores de 5 has, y 10.3 en los ejidos, generando -
el primero para estos momentos el más alto valor por --
hectárea,' ya r.-iue comparado en precios de 1940 éste lle-
ga a ser de 3 2,037 para los mayores de 5 has., 11,557,-
para los menores de 5 has. y $ 1,4:9 para los ejidos. - 
Se habla aqui de la producción vendida, ya -ue la no --
vendida no puede ser base para un proceso de acumula --
ojón. En esta situación, para 1960 los predios mayores 
generan el más alto -valor por hectárea. Por otra parte 
si.:se toma la relación entre el producto total y los in. 
sumos totales, asignando el valor correspondiente a la-
fuerza de trabajo, aparece una relación de "eficiencia" 
de 1.9 para los predios mayores de 5 has., 1.1 para los 
menores de 5 has. y de 1.5 para los ejidos. Este aspec 
to ha sido motivo de grandes controversias buscando sos 
tener la eficiencia del sector beneficiado por la Refor 
-ma Agraria por la vía ejidali. 

DI aumento de la población agrícola económicamem 
te activa en los tres decenios-la que disminuyó de 1960 
a 1970- ha tenido lugar principalmente para el sector -
privado. En el caso de los ejidatarios se ha mantenido 
bastante estable, alrededor de 1.6 millones en los tres 
censos.. Las unidades privadas de más de 5 hectáreas as, 
mentaron su fuerza de trabajo masculina de 1,05:.000 en 
1940, 1.6:sillones en 1950 y casi 2 millones en :960; - 
de estas cifras, los trabajadores asalariados, medieros, 
etc.zrepresentaban,,744000'en 1940_y 1.1 millones en "-
1950 y en 1960. 

Les ejidos duplicaron su producción de 2940 a -
1960; tambien aumente, aunque en menor grado, la pobla-
ción ocupada, permaneciendo bajos el uso de capital y -
otros factores de la producción. Las unidades privadas 
duplicaron la utilización de trabajo y la producción --
aumentó 3.6 veces. 
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De los cuadros del censo de 1970 se deduce la - 
existencia de un proletariado que constituye el 59.3 "4 
de la PEA agrícola 33.2 % de campesinos y 2.5 To de pa-
trones, es -Iecir que el carácter proletario del sector 
aGricola supera su carácter campesino en cuanto a PEA. 
Es importante notar que de tabulaciones especiales del 
censo de población de 1970 para la poblacion indigena-
surge que el 46 % de la PEA son asalariados agrícolas, 
lo que habla de la expansión del carácter capitalista 
de la agricultura en todos los ámbitos; ^ue esta'en -
el conjunto presenta de manera mezclada substitución-
y lenta absorción, muy por debajo del crecimiento de -
la población y que dentro del sector, en consecuencia, 
mantiene una oferta mucho mayor que la demanda y que -
tiene también la virtud de ampliar la oferta urbana por 
la vía de migración. Por otra parte, un aspecto que de 
be verse en toda su significacion económica y política 
es que los trabajadores asalariados en la agricultura-
para 1970, duplican en número a los proletarios industri 
ales. 

Estamos frente a la confrontación de pautas tra 
'dicionales sin aparente solución. 

Sin embargo no se trata, de " proletarios " de 
tiempo completo y de ahí buena parte de sus" limita-
ciones políticas ", aunque en gran proporción su de - 
pendencia es solo respecto del trabajo como asalaria.. 
dos. 	- 

En 1970, en los predios ejidales y en los meno_ 
res de cinco hectáreas el 72 % del personal ocupado -
estaba integrado por los productores y sus familiares 
y el resto asalari:idos y en los demás de 5 hectáreas-
47 % son productores y familiares y 53 % de asalaria-
dos. Si consideramos el total de población dependiente 
3.100,00 ; entre dos 2.5 millones de obreros agríco -
las y 600,000 propietarios y ejidatarios, nos quedan-
dos millones cien mil que daclararón depender de la - 
agricultura, de los cuales 1,200.000 se ocupan even—
tualmente. Esta cifra es conservadora ya .:ue se ha -
estimado para 1965 en cerca de 4,000.00 incluyendo a 
familiares. 
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Autores de trabajos recientes confirman cono las 
demandas del asalariado agricola tienen fundamentalmen 
te un carácter campesino, pues continua la demanda de -
la tierra, lo que junto con todo lo anterior lleva a --
concluir que se da un proceso de desarrollo capitalista 
en la agricultura que constituye relativa .y lentamente-
'fuerza de trabajo como elemento central de la expansión 
proceso que no puede hacerse con mayor rapidez dado 2ue 
se corre el ries.:;o de hundil,iento del sistema f.ue tiene 
que contener a toda esta población en la miseria (60 %, 
de subocupados en el sector a partir de criterios de in 
greso). De aquí que se bustie cubrir los reritierimientos 
de las clases en la agricultura, protegiendo los intere 
ses de la burgesia agraria y satisfaciendo las derardas 
campesinas muy parcialmente y con lentitud. Es aquí --
donde entra en juego la gran capacidad corporativa del-
sistema político mexicano en el cual, atravéz de, las --
organizaciones "revolucionarias", se "docifican los be-
neficios de los sectores de proletarios y de campesinos 
y se mantiene como inevitable la violencia, la lucha --
campesina y el despojo en niveles locales. 

La modernización en el campo, por la que claman-
periodicamente los tecnócratas, o la defensa de los in-
tereses campesinos, base de la revolución y sector so--
bre el que "se ha fincado el desarrollo industrial", --
desempeñan el papel mediador. Recientemente resurge es 
ta posición, cuando se acepta, en el más alto nivel, ..el 
fracaso de la reforma agraria y/o del sistema ejidal. -
La recreación ideológica se finca ahora en la identifi-
cación,.aceptación y apoyo de la agricultura capitalis-
ta, que para su expansión rer.uiere del mantenimiento y-
muy lenta incorporación del sector no capitalista. 

Los efectos demográficos de este proceso se mani 
fiestan en la movilidad geográfica de la población en -
relación directa con el avance de la aricultura camita 
lista y el desarrollo :urbano. En ambos casos el resul 
tado es sobrepoblación relativa y aplicación del ejercí 
to industrial de reserva. La agricultura capitalista -
se concentra en el norte y en el bajío, donde se privi-
legia la producción agricola para la exportación. Si -
considerarnos los niveles de productividad de la mano de 
obra para 1970, comparados con los Estados Unidos, por-
trabajador Glxico dlls. 579..B.U.- dlls. 7,::71.1), en-
contramos que es doce veces menor y esto nos da una idea 
del brutal atrazo en el ,.:ue se encuentra el país. Loa-
salarios en la agricultura son a su vez 7 veces menoren, 
los que nos muestran la magnitud de la transferencia -- 
de valor de bAxico a los Estados Unidos por La via de la 
exportación. 
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5.- BUSCANDO LA TRANSICION DE? OGRAFICA. 

Hemos visto como la población relativa en el campo_ 
va a posibilitar a los propietarios pequeños y ejidatari.,s 
el mantenimiento de las relaciones de producción fue tit - 
nen que permacer sin cambios, que no ocurre en el sector -
agrícola capitalista y que a la vez lo hace posible, en la 
medida en que constituyen un producto del mismo proceso re 
volucionario, a su vez consecuencia de la brutal concentra 
ejem de la tierra, esta nueva situación va a enfrentar con 
la división internacional de países productores de manufL£ 
turas y países productores de materias primas y alimentos-
y también despues de la segunda guerra mundial con el pro-
yecto del vecino norteamericano de inversión en el exterior 
libre comercio e integración económica, política que a pal 
tir de los anos sesenta se orientará hacia el control de -
los aparatos productivos de los países atrazados, incluyen 
do al de los alimentos. 

El desarrollo industrial de países como Brasil y -
México se dará ahora dentro de tres grandes transformacio-
nes estructurales del sistema capitalista mundial: la crea 
ción de grandes empresas monopólicas que operan en el pri-
mer nivel mundial, el avance científico y tecnológico y el 
control de la tecnología por, la operación transnacional. 

Estos aspectos tienen una particular importando en 
la medida que implican una reducción del coeficiente de ca 
pital y se refuerza la exlortación de ca.iital, y conllevan 
la necesidad de absorver excedentes usando la ayuda fani 
liar, el desperdicio, etc. 

para países atrasados significa la incorporación, - 
dentro de la tendencia sustitutiva, de tecnología superada 
Y por otra parte que la aplicación del mercado busque mlls -
penetrar en profundidad que extenderse; si bién la inver - 
sión extranjera se orientó hacia el sector manufacturero -
( anteriormente predominaba 11 inversión en mineria, comeL 
y transportes luego en la industria manufacturera, 74 ó -
'le la inversion privada en México en 1960, tiende a umplí 
irse ahora a todos los sectores sin desperdiciar ninguno. 

Es por eso que las importaciones de maquinaria y - 
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alimentos sustituyen los productos manufacturados. 

Para la CEPAL la industrialización en América La-
tina corresponde a la nueva división internacional del - 
trabajo, en cuyo marco se transfieren, a los países de -
pendientes etapas anteriores de la producción industrial 
En este sentido habrá que hacer más expédito el desarro-
llo industrial y es por eso que la agricultura debe orien 
tarse también hacia el consumo interno, sobre todo de la: 
población urbana, manteniendo bajo 'el costo de la produ - 
cción de alimentos y de las materias primas. 

La expansión del ejército industrial de reserva -
hará posible el proceso de acumulación de la empresa - -
capitalista industrial, con un Estado capaz de asumir el 
papel de planificador del desarrollo. 

Vale la pena mencionar algunos elementos que nos-
muestran tal papel con referencia a nuestro tema central 
la población. 

Todas las orientaciones de la planificación plantea 
el desarrollo con garantia de estabili,lad política. Las -
resistencias de los planes privados de los arios 50 habia-
que "subordinarlas" a tal estabilidad, lo que vino a ser-
urgente en la siguiente década frente a las revoluciones-
populares y ante la necesidad de formular planes de desa-
rrollo como instrumento para obtener ayuda externa. Otro- • 
elemento fué la constatación de tazas de crecimiento derográ 
fico muy elevadas, que llevó el análisis más concreto so-
bre los problemas de población y a buscar incorporar poli 
cas de población consecuentes con las políticas de desarrg 
lloL  tratando de enfrentar las barreras considerables de-
caracter estructural. 

A principios de la década actual, el "proyecto" de 
capitalismo acepta las determinaciones de la dependencia 
o sea el reconocimiento de la interdependencia de los pa 
Ises capitalistas y la hegenoni de los Estados Unidos, -
lo que lleva a desechar por completo la idea del 2stado-
defecnsor de la libre concurrencia para pasar a conside-
rarlo el actor decidido en el mantenimiento de su carác-
ter capistalista, que se fortalece constantemente y crea 
óranos que tienden a racionalizar las actividades. 
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El carácter puramente económiCo de'planificación desaparece 
dando lugar a la planificación social que se incorpora a la 
economía a través de programas sectoriales. 

El desarrollo paralelo de la planificación de lo so-
cial fué aceptado por los economistas, marcando claramente-
sus límites. Entendido como consumo, tales limites son que-
no impida la acumulación y lograr un cierto ritmo de creci-
miento. 

Así, gran parte de los programas depende de la toma-
de decisiones económicas y la satisfacción de presiones y -
demandas. No cubrir algunas de ellas implica problemas po - 
líticos considerables, En este sentido el crecimiento demo-
gráfico tan elevado amplifica las demandas. Estos aspectos-
llevarón en parte a la incorporación de nuevos conceptos, -
como los de sesarrollo integral y los estilos de desarrollo 
de cada situación nacional, elementos que en conjunto con -
aportes a lz necesidad de recreaciones ideológicas del sis-
tema pero que implican la búsqueda de la integración de to-
dos los sectores de la poblacion, par4cularmente el de sub: 
sistencia, y a la concentración del ejercito industrial de-
de reserva y la masa, marginal en los centros urbanos.. 

Debe reconocerse sin embargo ( y esto será importan-
te en las consideraciones siguientes) que en algunas áreas-
del desarrollo social se han logrado avances. 2s claro que-
se da un gran retraso en el logro de los objetivos plantea-
dos hace tiempo, pero hay acciones que se han implantado -
y que actualmente quedan incorporadas de inmediato en los -
programas que periodicamente elaboran los gobiernos y que -
forman parte del acervo social. 

En materia de población, la polémica que se ha sosts, 
nido desde hace 20 años, ha traído como resultado que ya no 
se discuta sobre la planificación familiar en términos de - 
su consecuencia 	su inconsecuencia. Constituye la aplica - 
cion de unavance de la humanidad al que todo mundo tiene ds, 
recho, aunque muy pocos tengan verdadero acceso. Se persi - 
gue la implantación de medidas concretas que permitan el 12 
gro de ciertas metas, que debe expresarse en términos de la 
adecuación institucional del sector público y privado para-
el logro de un determinado crecimiento y una cierta distri-
bución de la población que frene la gran concentración en -
pocos centros urbanos. 



- 82 - 

Se trata en definitiva de rev:orltar la pauta de creci-
miento, ampliando lo más posible el mercado. 

Es aquí cuando la planificación se enfrenta a-
un desarrollo que no logra ser encausado y que resul-
ta más y más limitado, o más y más injusto;  por los -
requerimientos de acumulación y su operación sustitu-
tiva de mano le obra. 

Y al llegar a este punto, cabría preguntarnos-
si seria posible dar un sentido ético, a la expresión 
en apariencia tan fascista, como "planificación". 

¿ Será posible, cuando ya Emmanuel Kant adver-
tia, al abundar sobre el imperativo categórico, que -
todo ser humano debe verse como un fin en si mismo, -
nunca como un medio, un instrumento para otros fines? 

Si siempre que interpretemos las expresiones -
de que se trata en términos de planeación y que demos 
a la palabra Planificación un sentido ético. Ve explj 
caré. 

Dos son los paradigmas dominantes a que se ciñen 
los conceptos sobre planificación. B1 primero, el para-' 
digma clasico, el causal subsiste. El segundo, naciendo 
en torno a la segunda guerra mundial, el paradigma teo-
lógico, es otra posibilidad, en ocaciones de enorme utj, 
lidad. En el paradigma causal los fenómenos ocurren por 
tales 6 cuales causas, éstas los proceden siempre y se-
plantea el eligiendo 'el curso optimo de acción,optimo -
desde el punto de vista de sus consecuencias. En el tek 
lógico se realizan actos, cursos de acción, que condu - 
cen a fines deseados; las razones por las que se actua-
han de ocurrir despues de los fenómenos cuya materiali-
zación se provoca antes de los fines que los motivan: -
se planifica para alcanzar fines. 
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En ambos esquemas de la planificación, en ambos para.. 
digmas, la ética puede y por definición, debe desempeñar un-
papel decisivo. En el paradigma causal es, sobre todo al -
aplicar un criterio que nos permite seleccionar el curso óp-
timo de acción, que acudiremos a la ética. En el tecnológico 
la ética determinada la especificación de escenarios desea - 
bles y la elaboración de políticas ó la creación de mecanis-
mos de control para acercarnos a lo que deseamos. En ambos - 
radigmás,.sin embargo, cada paso que damos estará impregnado 
de ideológia, es decir a la postre, tal decisión del tiempo-
y esfuerzo que se didicarán a planificar, tal simplificación 
que nos conduzca a especificar determinados cursos de acción 
controles ó políticas de entre los que debemos elegir y a,-51.-
sucesivamente. Cualquiera que sea el propósito que persegui-
mos,. mientras lo planifiquemos en un marco ético seri ético-
será aceptable para quien sostenga la ética en que se funda-
mente. 

Todo sistema ético puede expresarme en la siguiente -
forra: "considero ético 6, en otros términos considero desea 
ble que sucedan tales cosas al conjunto de seres del univer-
so, incluyendome a mi mismo: quiza incluso cosas diferentes-
a los diversos seres". Por ejemplo quedo gusgar ético que - 
haylcongruencia entre la felicidad o sufrimiento de cada - -
quien y la bondad ó maldad de sus actos; ó puedo asignar la-
categoría de ético a aquello que maximiza la felicidad de ca 
da ser, ci a lo que maximiza su pode;, y así sucesivamente. -
Cabe admitir que un acto sea más 45 menos moral según el gra-
do en que los resultados que tienda a producizse aproximen -
más ó menos a lo que se considera ético. Correspondiendo a -
cada desición que pueda tomar en un instante dado, tendré -
una escala de calificación moral, ó lo que éticamente consi-
dere preferible desde el punto de vista de los efectos de -
esa desición en todos los individuos del universo. 

A partir de este ordenamiento de preferencias podré -
construir una función de utilidad ética, que no será sino 
una medida de la moralidad de las posibles desiciones. 

ética. La maximización de la utilidad señalará la desicición 

Para el período 1940-1970, en términos de la transi -
cien demográfica nos encontraros frente a situaciones inédi-
tas en el desarrollo de la humanidad. Si anteriormente se tia 
bía dado la disminución de la fecundidad con cierta "distan-
cia", de al rededor de 40 años respecto de la disminución de 
la mortalidad,con variaciones considerables entre los países 
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y en su interior, ello fué resultado de la manera en que se 
estructuró paulativamente la fuerza de trabajo para el caci 
•tal en términos de un gran paso que implica la constitucion 
de un nuevo modelo segun el cual la familia deja de ser la-
.unidad productiva básica para constituírse en una nueva uni 
dad domestica. 

Esta unidad doméstica gradualmente a medida que se -
multiplican transformaciones sociales son la progresiva co-
mercialización de las relaciones sociales de producción y -
la recreación ideológica burgesa, que valora la vida domóa-
tica como un santuario en el que se da a la mujer una gran-
responsabilidad, como custodia de viejos valores que se dig 
ron bien entrelazados ante la familia y el capital mercan - 
til. 

)Durante un tiempo coexisten la economía rural y la - 
economia domestica, que se inició con los propietarios ru -
ralas y llevó a ubicar a la mujer en su posterior papel de-
organizadora de la vida doméstica y reproductora de fuerza-
de trabajo•para el capital. 

La división entre la esfera del mercado y la del ho-
gar requirió bastante tiempo hasta constituírse en la instas 
cia creadora por excelencia de la fuerza de trabajo libre en 
todo sentido capitalista, trasladada a la familia obrera. -
Es aquí cuando se considera en las revisiones de la teoria -
de la transición demográfica una primera etapa (la propiamen 
te malthusiana ), de retraso del matrimonio, para pasar a -
una segunda de disminución de la fecundidad de los matrimo - 
MOS. 

En Véxico, como en buena parte de la América Latina-
la transición se presenta a través de un periodo de ráoida-
expansión capitalista, como ha quedado señalado, en el cual 
la disminucion dela mortalidad llevó a ritmos muy elevados-
de crecimiento demográfico y a la reafirmación de pautas m 
productivas cuyo origen se encuentra en el pasado colonial. 
Tales cambios se presentan aquí íntimamente asociados al -
brutal desequilibrio que conlleva nuestro desarrollo capita 
lista tardío y,.dependiente y que se agudiza en los ámbitos- 
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regionales. 

Aquí no es posible pensar en la reducción del :sector 
de subsistencias en donde la familia opera como unidad de -
producción y de mezcla de trabajo asalariado eventual de - 
sus miembros hombres y trabajo doméstico de sus miembros mu 
jeres, con sus variaciones particulares de acuerdo a sus di 
ferencia étnicas, nos es posible pensarlo proque este aec - 
tor constituye un facor nada despreciable del e:luili'orio -
y por que dificilmente pueden transformarse sus niveles de-
productividad. Tanspoco es realista esperar ritmos desusados 
de incorporación en condiciones adecuadas de empleo ni en -
el sector industrial ni en el sector de agricultura comer - 
cial, además el sector de servicios acumula una ineficien 
cía considerable y mas bajos salarios, En todos los sectores 
la substitución de mano de obra mantiene su ritmo inexora - 
ble. 

Sin embargo, debemos buscar algunas respuestas dentro 
del esquema del desarrollo mundial que plantea, para el sub 
desarrollo, la reproducción al máximo de las contradicciones 
del modo de producción capitalista básicamente las tenden - 
cias a la concentración del ingreso y el bajo crecimiento -
del empleo, ahora sustentados en la industria y los servi - 
cios, y que obligan a la expansión del mercado en ámbitos -
regionales. 

La reducción de la fecundidad en México enfrenta ta-
les contradicciones. La familia obrera mantiene aún niveles 
de reproducción elevados, con más de seis miembros, en don 
de "... la disponibilidad de mano de obra familiar para el 
trabajo renumerado se vuelve fundamentalmente para subsis-
tir. Los bajos salarios de unos se compensan con los bajos 
salarios de los otros". La familia obrera aporta mano de -
obra generación tras generación. La miseria obliga a la - 
busqueda de " estrategias de supervivencia " y la familia-
grande constituye la unica posibilidad. 

Sin embargo, aparece en la ecena un nuevo elemento-
en el que se fundamenta una buena parte de la acción que -
busca reducir el crecimiento de la población: Los métodos-
anti-conceptivos efectivos. Este factor constituye sin du-
da una posibilidad que no existia en los países de capita-
lismo originario, en los ..lue se dieron ( el argumento anti 
malthusiano ) condiciones estructurales que posibilitarón- 
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cambios socio-económicos y la reducción de La fecundidad 

En primer término, la enorme reducción de los set 
vicios de la tierra y los recursos naturales en la gene-
ración del producto. Estos aspectos fuerón cubiertos por 
la producción primaria de los paises atrasados y signi 
ficaron además la existencia de una " clientela " para -
los productos manufacturados constituida principalmente-
por los élites c1 tales países: proceso indisoluble de -
la elevación considerable de la productividad y que fi - 
nalL:ente llevará a convertir a los Estados Unidos en uno 
de los principales exportadores de alimentos y paradógi-
camente a países como J' rico en importadores de alinen -
tos. Se llega de esta manera a un proceso de industria - 
lización de la agricultura considerable, lo que signifi-
ca conjuntamente, la ampliación del ámbito urbano-indus-
trial de la sociedad. 

En segundo término, el aumento del nivel de consu 
mo en los paises desarrollados fué posible cuando los -
'centros capitalistas se convirtieron en productores mun-
diales de manufacturas, Lo que llevó a progresos consi_-
derables del salario de acuerdo a las exigencias de la - 
productividad. En este proceso el patron de reproducción 
de la población disminuyó en la medida en que se finca -
el valor económico de los nacimientos como un elemento - 
de mobilidad social. 

En tercer lugar los descubrimientos científicos - 
y los cambios tecnológicos, han aumentado el potencial -
del uso de los recursos naturales. 

Por último, lo que no descarta otros factores, - 
la familia se constituyo en una unidad doméstica que res 
ponde a la necesidad, en el capitalismo, de su aportación 
para que en su seno se recupere y reproduzca la fuerza -
de trabajo. Hoy día se da rIpidamente la sustitución de-
trabajo doméstico femenino como una de las arcas estratí 
gicas de expansión del mercado, lo que corresponde a la-
incorporación de la mujer cono fuerza de trabajo. 
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.ste último aspecto constituye también en el sub-
desarrollo otra reserva de mano de obra considerable y - 
es un factor que opera en el mismo sentido de mantenimi-
ento bajo de los salarios, lo que rechazaban algunos grli 
pos feministas, que .solo ven la división social del tra-
bajo por sexos. 

Es claro que en todo esto la educación formal op2 
ra en tres sentidos, que fuerón asimilandose gradualmente 
a la teoria de la acumulación del capital. Domo "valor"-
de mercado ó insumo para el proceso capitalista de pro - 
ducción; como sistema ideológico, en la medida en que se 
" crean " hombres y mujeres que consideran las.institu - 
ciones 	como la forma más perfecta de desa - 
rrollo individual y colectivo y como instrumento de domi 
nación, en la medida en que los obreros se identifican -
con el proceso productivo y'no se sienten enajenados por 
el. 

Por otra parte, la educación contribuye a conser-
var una estructura de priviligios asociada a la clase s2 
ciall  aunque puede tener como misión también la' consoli-
dacion de una sociedad no jerarquice, lo que por ahora -
se plantea en el nivel de lo ideológico, cabe mencionar, 
en cuanto a la dinámica de la población, la educación' -
formal que constituye un factor importante que va de la-
mano con los ingresos y la ocupación y que esta intima -
mente asociada a niveles diferenciados de fecundidad, -
mortalidad y bobilidad geográfica. De aquí que se consi-
dere un factor " interviniente " necesario para la trana 
formación de las actitudes de la población en cuanto a -
su familia, urbanización, empleo y migraciones internas. 

En 1970 la estructura relativa de lá población - 
economicamente activa se habla modificado radicalmente -
respecto de 1940. El setter primario se redujo de 65.9 % 
a 41.1 %; el secundario de 14.1 % pasé a 24.7 %; y el -
terciario del 20.5 % a 34.2 %. Por primera vez la población 
de la r^ricultura disminuyó sus cifras absolutamente de-
6.061,000 a 5.206,000: el secundario pasó de 1.220,000 a 
2.075,000 y el terciario de 1.774,000 a 3.957,000. tam - 
bién se modifico notablemente su contribución al produc-
to bruto interno al pasar en el mismo periódo de 22.6 
a 11.6 % las actividades primarias de 29.7 7 a 43.3 / -
las secundarias: y de 47.3 % a 54.1 ó las terciarias. 
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Tomando un periódo largo, de 1910 a 1964, el proc-
to nacional bruto correspondiente a las actividades prima 
rices aumento 3.5 veces, mientras que el industrial aumen-
to 11 veces tales diferencias, que para mil novecientos -
sesenta son muy considerables, se hacen sensible a partir 
de 1958, año en que disminuye la producción agricola para 
exportación, en que la década de 1945 a 1955 habla tenido 
una taza•de cr2cimiento anual de 12.9 % y en la década - 
1956 a 1956 baja hasta 3.9 	; en la producción agíicola-
para consumo interno se mantuvo (bajo levemente de 6.6 
a 6.2 % su taza de crecimiento anual en los periódos con-
siderados), lo que z.xplica el aumento de las importacio - 
nes de alimentos por empresas gubernamentales para ase;u-
rar el bajo costo de la producción de la fuerza de traba-
jo, hecho que se revierte en impulsos a la acumulación -
privada de capital, particularmente en los sectores. 

La estructura de las importaciones nos da una idea 
de la subordinación persistente, no obstante la heteroge-
-neidad del. aparato productivo y su crecimiento industrial 
ya que solo una tercera parte contribuye a la expansión - 
de la planta productiva ( para 1970, 34.7 	, para lQ74 , 
29. 	. 

La carácteristica más acusada del comercio de im - 
portación la constituye la rigidez estructural que presen 
ta y que muestra la enorme distancia en el nivel de desa-
rrollo de las fuerzas productivas y la necesidad del cupi 
talismo desarrollado de dar salida a equipo obsoleto se -
da el cambio ya indicado, de importacion de maquinaria y-
equipo para producir productos terminados que anteriormen 
te se importaban. 

El comportamiento de las exportaciones muestran un 
avance lento en precios corrientes y el aporte de divisan 
captado disminuyó de 40 71 en 1960 a 26.4 	en 1975. Los -
productos de origen agropecuario y mineral, que aún cons-
tituyen el grueso de las exportaciones, muestran una ten-
dencia de creciente incrementando la industria manufactu-
rera su participación. Por otra parte el control sobre la 
producción de alimentos que se ha intensificado reciente-
mente ( algodon tabaco café frutas legumbres ) producidos 
en las áreas neolatifundistas, se realiza en condicionfJn-
monopoliticas dominadas trans-nacionalmente. Para el con-
junto de empresas exportadoras el 25 % controla el 96.2 7. 
del valor exportado, que es realizado en buena parte por 
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empresas con capital extranjero. El hecho de que las -
exportaciones solo alcancen el 4 del producto bruto-
interno ( 1970-1974, ) habla de la forma del dominio -
del capital monopolico y mencionamos estos aspectos pa 
ra mostrar el costo tan grande que tiene que pagar el-
país y que en términos monetarios significa que la mar. 
nitud de déficit ha crecido 27 veces de 1950 a 1976 y- 
que ha 11 1,,do a la cantidad de 	39,430 millones, y - 
también cono 	proceso de sustitucion de importacio - 
nes resultó más inflexsible que la estructura anterior 
de las importaciones, lo que tiene como consecuencia -
mayor rigidez en la estructura misma depende de la dis 
ponibilidad de las importaciones. 

Otro aspecto del desarrollo industrial es su -
orientación hacia bienes cada vez más alejados del con 
sumo final, La producción de bienes de consumo pasó -
del 72 del total de las manufacturas en 1950 a 55 %-
en 1965, lo que asocia con la producción de mercancias 
"que consume solo un grupo minoritario acomodado, y que 
por otra parte tiene también relación con la generación 
de un número relativamente pequen° de empleos en com - 
paración con la inversión y los mismo tiene relación -
con el hecho de que se trata de bienes de consumo ele- 
gidos para su producción nacional bajo el control oli-
gopolico internacional. De esta manera la política de-
sustitución de importaciones agudizó la consentración-
del ingreso. 

La tendencia de la taza anual de crecimiento -
del producto nacional bruto per chita mostró una pro-
pensión levemente decreciente ( 0.3 % al año ), y pasó 
de 1940 a 1970 de 3.0 % a dos punto nueve por ciento,-
con oscilaciones considerables ( negativas: 1947,1953, 
1959 y elevadas: 1943, 1950, 1954 y 1964 ), ó sea una-
taza de desarrollo ( PNB/población ) de 2.7 1 para el-
periódo 1941-1950 a 2. ":4 para el perlado 1966-1970, -
además la desigualdad del ingreso se ha incrementado. 

La percepción de mayor desequilibrio es dificil 
por el hecho de que se da una mejoría absoluta en el - 
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nivel de vida, resultado del crecimiento de la economía -
en su conjunto. El mayor desequilibrio es menor que el -
crecimiento, en consecuencia, la participación de los tra 
tajadores disminuye en términos relativos. 

De 1940 a 1950 la industria creció más rápidamente 
que los otros sectores no agrícolas. De 1950 a 1960 el -
sector manufacturero perdió dinamismo frente a los servi-
cios y de 1060 a 1970 tal tendencia se mantuvo. 

Si las ocupaciones se analizan en términos de los-
cambios relativos que se operan en las actividades no ma-
nuales, para la PEA total, éstas pasarón de 19.6 % en - -
1960 a 23.1 % en 1970 y en la PEA no agrícola bajarón de-
42.2 % a 37.5 % respectivamente, lo que demuestra el au -
mento de actividades manuales que se die) en los servicios 
( 15.1 % en 1960 a 19.5 % en 1970) ya que en la industria 
mineria y transportes el porcentaje se mantuvo constante-
( 42.7 % en 1960 y 43 % en 1970 ). (63). 

Si se considera el desempleo abierto que para 1970 
fué de 6.5 % y los cambies anotados se concluye la mayor-
incorporación a .1a actividad económica con remuneracio - 
nes muy bajas, es decir, se asentua el desequilibrio y -
aumenta la pobreza. 

Visto el progreso de manera general seria: el ma - 
yor aumento del crecimiento vegetativo de lí población -
por edades activas y el crecimiento urbano en donde la mi 
granan es cada vez más intensa y tiene un peso determi - 
nanle en el crecimiento. Aquí se ve claramente como la mi 
gración interna corresponde a la trasnfornación de la es-
tructura del empleo, en la medida en que la agricultura -
no retiene su incremento de población. El incremento de -
la pobreza urbana se concentra territorialmente también - 
y aumenta la fuerza de trabajo ociosa por falta de deman-
da. 

Los estudios sobre migración interna llegan a las 
siguientes conclusiones: la mayor corriente se da del -
campo a la ciudad y se orienta fundamentalmente a las -
áreas metropolitanas en donde héxico, Guadalajara y Mon-
rrey captan el 60 % de la migración en el decenio 1960 -
1970, 
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manteniendose constante la taza de crecimiento de ciudades de 
más de 5,000 habitantes desde 1940 hasta 1970 con una taza de 
crecimiento medio anual de 4.9 % , y aunque la contribución -
por migración ha disminuído de 2 % a 1.6 % las ciudades ma-
yores muestran_ crecimientos también mayores ( 5.4 % , 4.9 %-
y 5.1 % en los tres decenio considerados ). 

En cuanto a distribución del ingreso de 1950 a 1969 -
el 10 % de la población que ganaba les más altos ingresos -
subió su percepción de 49 % a 59 % con menores ingresos ha -
bajado de 19.1 % a 15 % su percepción. 

En la actualidad el proceso inflacionario tiende a -
agudizar mucho más tal concentración. Si le anterior se tras 
lada a cifras absolutas se tiene el cuadro de la pobreza. 

• Este apartado constituye el enlave con el siguiente -
relativo a los últimos anos en los cuales se inicia la dismj 
nución de la fecundidad y se ha despertado espectativas. con-
siderables del deceno del crecimiento demogrífico. 

Hay que decir desde ahora que las tazas de crecimiento 
demográfico observadas son muy elevadas, cualquiera que sea -
la situación económica y social en que se den. 

Es claro que el problema no se centra aquí ya que la_ 
vía de la transición se plantea fundamentalmente a partir de 
las situaciones específicas en que se desemvuelve la poblz - 
ci6n, atendiendo a los condicionamientos económicos, socia -
les, culturales, políticos e ideológicos. 

La taza de crecimiento medio anual pasó de 2.7 % de -
1940 a 1950 a 3.4 73 de 1960 a 1970, considerando cifras ce - 
rregidas. 
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Tal crecimiento resulta de una fecundidad que se ha 
mantenido en el mismo nivel y una mortalidad que ha deseen 
dido. En el primer caso, de 45 nacimientos por cada mil ha 
bitantes ó al rededor de 15 a 49 anos de edad, en el C250-
de la mortalidad se llega en 1970 hasta 9.4 5 de defuncio-
nes por cada mil habitantes partiendo de 25.6 To en el pe 
riódo 1930 1934 lo que significa una esperanza de vida al- 
nacimiento que aumenta de 36.9 anos en 1930 a 64 en 1970. 

Tal misminución de la mortalidad, que resulta baja-
de acuerdo con la información disponible creemos que parte 
de un nivel más elevado y llega también a un nivel mayor,-
en cuyo cazo el resultado seria aproximadamente el mismo -
con la salvedad de que efectos futuros serían el manteni -
miento de ritmos elevados de crecimiento por más tiempo, -
además de consecuencias en cuanto a mayor crecimiento urba 
no, ya que la mortalidad diferencial que se da entre lo ur 
bano y lo rural, llevaría la sustentación de un crecimien-
to natural rural que se prolonga en el tiempo y que "per - 
petúa " sus efectos en el ritmo migratorio, dadas las con-
diciones de absorsion de PEA en el campo. 

Estos aspectos diferenciales de los dos factores 
sus tranformaciones constituyen la dinámica de la transi 
ción. Considerando el conjunto de mujeres en edades repro-
ductivas, lo que se observé hasta 1970 fué el aumento sis-
temático de la fecundidad de las generaciones de mujeres 
que muestran un número promedio de hijos creciente para -
las mismas edades y a la vez mayor para mujeres con resi - 
denCia rural, si se compara con mujeres que viven en zonas 
urbanas. Si se toma en cuenta que no se han dado cambios -
en cada una de las zonas respecto de la edad al matrimonio 
aunque si se dan diferencias en el promedio de la edad al-
matrimonio entre una zona y otra, tales diferencias pueden 
atribuirse al efecto conjunto de fecundidad que se mantie-
ne alta y mortalidad en decenso. 

Lo anterior se corrobora por el hecho de que la fe-
cundidad de las mujeres por edades se ha transformado: - 
desciende la de las jovenes y aumenta la de las de más de-
35 anos, lo que tiene efectos de equilibrio en el resulta-
do total. 
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Por otra parte, sistematicamente se ha mantenido -
el diferencial de hijos vivos entre mujeres censadas en - 
centro urbanos y mujeres en el campo, diferencia que se -
hace mayor a medida que.la edad es menor. Es decir, las -
mujeres en el campo han mantenido los patrones reproducti, 
vos de sus madres, mientras que las de zonas urbanas tiea 
den a una menor fecundidad. Otro aspecto observado en las 
diversas encuentas realizadas sobre fecundidad es el man-
tenimiento de patrones de mayor fecundidad en las mujeres 
migrantes y sobre todo de los nacidos en localidades pe - 
queilas 1 en el campo. si  esto lo asociamos con el hecho -
de que los migrantes tienen en general nivel más bajo de-
ingresos, educación, etc; los resultados son obvios. 

Todos estos aspectos llevan facilmente a la concia 
ción de que serán los cambios estructurales los que dete, 
minen transformaciones en la fecundidad. Esta sería una-
afirmación apresurada ya que ahora nos encontramos fren-
te a nuevas situaciones derivadas del establecimiento de 
una política de población antipoblacionista y métodos -
anticonceptivos modernos. 

En cuanto al'decenso de la mortalidad, la primera 
conclución que resulta, si tomamos en cuenta la descrip-
ción que se ha hecho de la situación económica de ›Wxico 
y su dinámica de desarrollo capitalista, es el efecto -
del mayor nivel de consumo en términos absoluto, que es-
consecuente, primero por las transformaciones en la agrj 
cultura, se continua luego con el desarrollo industrial-
y se acelera por último merced a la migración interna. -
En las transformaciones en salud pública y en el uso de-
antibióticos y nuevos medicamentos se manifiesta el desa 
quilibrio del desarrollo capitalista tardío, ya que los-
avances en la esperanza de vida al nacimiento vistos por 
regiones muestran diferencias importantes, suponiendo -
aceptable la información corregida ( lo que es ímproba - 
ble porque las diferencias sin duda son mayores dado el-
subregistro considerable de las defunciones). Las dife - 
rencias van del 65.17 y 64.33 altos de esperanza de vida-
al nacimiento para dos regiones que cubren todo el norte 
del país a 59.05 y 57.64 altos para los estados del sur y 
sureste. El Distrito Federal tiene una posición interme-
dia de 60.03 arios, lo (pe se explica por el peso tan im-
portante de la migracion y el mayor desequilibrio inter-
no del ingreso en condiciones de vida. Los niveles bajos 
de mortalidad resultan de esta manera asociados a ocupa-
ciones no agrícolas, concentración de servicios y ;besen 
cia de instituciones de seguridad social que correspon -
den a la roblación obrera ocupada con salarios que que - 
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dan ubicdos en el centro superior de las curvas de dis-
tribución del ingreso regionales, población obrera que -
acapara tales servicios. 

i:asta 1970, el descenso de la mortalidad explica-
el 9 ; de. los cambios observados en el crecimiento para-
el total de Iapoblacién. 21 siguiente factor esta detez 
minado por la mobilid1:d geográfica en la medida en que -
los descensos más importantes de la mortalidad se han -
efectuado en centros urbanos. Un tercer factor que se de 
duce, es que ha participado más en el crecimiento demo -
gráfico la disminución de la mortalidad de los grt:pos -
más pobres, en la medida en que es en estos gruy-Js donde 
se había dado siempre una mortalidad mayor. Las mejoras-
alimentarias se - reflejan fundamentalmente en ellos, sin-
que se satisfaga de ninguna manera este factor hoy día. 

Por otra parte, tal disminución, se da más inten-
samente en los pobres de los centros urbanos. 

Otro efecto del descenso de la mortalidad resulta 
de carácter diferencial por edades al disminuir más rápi 
damente la mortalidad de los niños, lo que ha traído co-
mo consecuencia al mantenerse la fecundidad constante, -
la mayok proporción de menores de 15 aflos en la estructu 
ra por edades que ha pasado de 41.2 en 1940 a 46.7 % -
en 1970. Esto explica por que la población total aumentó 
157 % de 1940 a 1970 y la población en edades activas -
aumentó solo 131 51 no obstante, la población económica -
mente activa aumentó solo 121 4 lo 1;tie se explica en but 
na parte por la mayor proporción de poblacion que ingre-
sa a la actidad en edades mayores coro resultado de los-
incrementos de la escolaridad y la mayor proorcitín de -
desocupados. 

El descenso de la mortalidad también ha traído c2 
mo resultado el mantenimiento de los niveles de fecundi-
dad al ampliarse la su:ervivencia de las parejas. Para -
1970 no se pudo constatar en las mujeres con menor núme-
ro de hijos si ello obedecio a una mayor supervivencia -
de los hijos tenidos ó en que medida influyó tal factor. 
Los datos se refieren más a situaciones privilegiadas en 
cuanto ingreso y educación que se concentran en los cen-
tros urbanos. 
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6.- LOS ULTII, CS A5',CS (1970...) 

De aceerdocon los datos confiables más recientes,. 
los niveles de fecundidad iniciaron su descenso para el - 
eeriódo de 1973 1975 se llevó a una taza bruta 'e repro 
7ducción de 3 7, lo que significa :lue la tr.za de natalidad-
llegó a 41.3 13. Si se considera la mortalidad proyectad:), 
ó sea una esperanza de vida al nacimiento de 56.5 anos, -
se llega a una población de 59,.3 millones de habitantes -
para 1975, es decir una disnidución de crecimiento a 3.3/ 

De seguir esta tendencia, en condiciones como las-
:le 1970, es decir con una limitación reducida de los nacl 
mientos por anticoncepción, se esperarla para 1931 una p2 
*elación de 70.4 millones y.para el ano "mágico" 2000 126.6 
millones, con reducción de la taza bruta de reproducción-
a 1.95 con una taza de crecimiento que cambia de e..e .5 de 
1975 y a 27 70 de 1995 a 2000. 

La tendencia.expresada se enfrenta na programada -
oficialmente con tres alternativas de crecimiento para -
llegar al ano 2000 con una taza de 1 % ( 100 millones de- 
habitantes ), 1.5 % (104.4 millones de habitantes) y 	-
( 109.2 millones de habitantes). Lo anterior se acompafta-
con metas especificas de uso de métodos anticonceptivos,-
redistribución de la población en mayor número de centros 
urbanos a través de programas de retennaón y reorienta --
ci6n de los migrantes, programas ya delineados y que espt 
ran que su correspondencia programática se traduzca en in 
versiones del sector público. 

Todos estos esfuerzos se plantean en el nivel de - 
desición, gub:rnamcntal como elementos que hablan de ele-
mentos de la fuerza de trabajo que debe limitarse y esti-
mular su demanda, teniendo enfrente aspectos que aun no -
se delimitan, como son el avance tecnológico y la apertu-
ra del mercado mundial, desiciones que estan siendo forza 
das por la existencia de enormes yacimientos de .etróleo-
lo que aparentemente abre para 1:,Jxico una nueva posibili-
dad. 

Si bien en materia de desarrollo tecnológico y - -
apertura del mercado mundial, no se ha e::presado una polj 
tica clara icor otra parte del cector gubernamental en el 
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establecimiento de programas, lo fue si existe establecido 
es la pauta de los requerimientos de expansión y crecinien 
capitalista y las restricciones del mercado mundial, las -
que han sido mencionadas anteriormente, queda el cstablecj 
miento de mayores incentivos para la captación de la ofer-
ta, la que por definición debe reducirse. 

De aquí que hay que hablar de algunos elementos en-
la toma de desiciones. Para esto hay que regresar a 19.,5 -
cuando se restringe la inversión Gubernamental en la agri-
cultura y se amplia la producción industrial. para los ri-
cos, lo que llevó posteriormente a la reorientación defor-
mada del gasto público hacia grupo menos favorecidos a tra 
ves de la diversificación del aparato paraestatal, apare - 
ciendo gran número de organismos decentralizados, de em.)re 
sas de participación mayoritaria y fideicomisos (crecieron 
10 veces. en cinco anos, de 1970 a 1975); un aumento acelera 
do de la burocracia ( a un ritmo de crecimiento de 12 	-
anual promedio ), alcanzando el valor del producto paraes-
-tatal el 11.2 91 de igual manera se amplio la participación 
en exportaciones e importaciones ( 24 51 del total en 1975) 
etc. 

El intento del sector público para enfrentar a los-
intereses privados fué desafortunado y llevó al país a un-
reforzamiento del desarrollo capitalista como única vía de 
salir de la profunda crisis de 1976. Tal enfrentamiento se 
die) al margen del pueblo. 

Superar la crisis será posible si la reforma política ac - 
tual se da en la práctica y se refuerza la acción guberna-
mental de planificación. Aqui, los sectores de izquierda que 
se han agrupado y que constituyen una minoria, han entrado 
a la " lucha pittica" mas bien como elemento de apoyo necz 
sarao a un proyecto de desarrollo económico lo que consti-
tuye por otra parte ulla vía legítima de participación que-
no quede desdefiarse sobre todo despues de 50 afios de partj 
do unico 

CAPITULO V. 



97 

UNA POLITICA DE PO3LACION. 

En tales programas de desarrollo, actualmente la-
politica de poblacipn logra una posición importante y -
orientada frente a la necesidad de disminuir el crecí --
miento de la oferta y descentralizar el desarrollo indus 
trial a través de metas concretas. 

La busqueda de mayor producción y empleo, y la sa 
tifacción de necesidades básicas de la población consti-
tuyen las orientaciones actuales de la política guberna-
mental que ha refrendado el pacto con el capital. 

El éxito depende también de la tranquilidad social 
que se logre, lo que justifica y obliga a aceptar la re-
forma politica de participación Pluripartidista, y de -
llegar a este punto recordemos la importancia de los - -
avances en ciertas áreas consideradas más cono sociales-
que como económicas y que han sido la respuesta a la lu-
cha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de -
vida y de los campesinos por la tierra, en un sistema en 
donde se ha dado aún la confrontación con el capital, y-
que por lo pronto opera en la arena política a través de 
formas corporativas por sectores, a través de las cuales 
se han logrado beneficios al obrero organizado que detenta 
una buena parte del acervo social global, particularmen-
te de los servicios de salud, educación y vivienda. 

Por esta vía por la que se ha dado cambios impor-
tantes en los niveles de mortalidad y se inician cambios 
importantes en los niveles de la mortalidad y se inician 
cambios en la fecundidad. 

Conviene exponer resultados de la encuesta nacio-
nal de fecundidad efectuado en 1976, los agregados a los 
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que han sido expuestos de fecundidad diferencial, nos dará 
una idea más cercana del proceso y su posible comportamien 
to en el futuro, tomando en cuenta ahora, el cambio radi -
cal en cuanto a politica de población y partiendo del au -
puesto, sin 9ue sea posible ahora dar una cifra, de que la 
la disminucion de mortalidad o la mayor sobrevivencia de  -
los hijos esta determinado un cambio en relación con luz -
actividades de la población hacia el tamaño de la familia. 

La etapa en que la teoría de la transición demográ- 
fica ha sido denominada como "propiamente malthusiana ", - 
que plantea el aumento de la edad al matrimonio para pasar 
despues a la reducción de la fecundidad. no se ha dado aún 
en México, la edad media generación va de Id.2 años prome-
dio para las mujeres que tienen actualmente de 40 a 44 - - 
anos a un máximo de 13.6 para las que tienen de 25 a 29 - - 
anos de edad, aunque el porcentaje de solteras en ,A gru-
po de 15 6 19 anos se ha incrementado de 60.9 % en 1950,-
a 69.6 en 1970, en las mujeres entrevistadas en 1976. So-
lo el pequeño grupo de mujeres, que tienen educación pre-
pzrr-tori concluida ó mayor .se casó en promedio a los 21 -
anos. Por otra parte existen diferenci..s máximas de 1.5 -
anos en la edad promedio al matrimonio entre las mujeres-
que ha vivido en el campo ó la ciudad y una tendencia le-
ve a proporcionar su unión entre las mujeres jovenes. 

Esto significa que el capitalismo tardío y dese - 
quilibrado. que la transición izmográfica tiende a retra-
sarse ( en tiempo relativo frente a la disminución de la.. 
mortalidad ) como resultado de su propia historia. 

Lograr cambios en la edad media al matrimonio esta 
en relacion con el requerimiento de sobrevivencia y repr' 
aducción de patrones que corresponden a diversos modos de-
producción y que por ahora en México coexisten, mantenien 
do un proceso que busca prolongarse y profundizar en sus-
contradicciones. Se manifiesta el el uso del trabajo famj 
liar en el campo y en forma renovadas de estrategias de -
sobrevivencia de los pobres en las ciudades, en donde se-
concentra el excedente poblacional rural y el ejercito de 
reserva indpstrial, que forma parte de sobrepoblación re-
lativa. 

En ambos casos la familia grande necesari. 
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Las diferencias de la fecundidad Según carícteristi-
cas sociales y económics se acentúan cada vez ma en íntima-
relación con factores como urbanización, educación, nivel.- 
de 	etc. que orientan el cambio en la reproducción - 
total de la población hacia niveles más bajos, con la caras 
terística de que tal disminución se acentúa según la posi 
ción de los individuo y/o las familias en la estructura de-
clases, que atraviesa todos los sectores de la sociedad y -
en relación con las modalidades específicas de las relacio-
nes sociales que se dan al interior de formas precapitalis-
tas de producción, las que coexisten y en donde los calera --
bros de la familia participan indispensablemente. 

La familia como unidad de producción ya nó es esta - 
ble, sus miembros trabajan en el predio familiar en el ta - 
ller rustico artesanal, se ocupan en servicios domésticos -
en la ciudad cercana ó en la capital, temporalmente en expke 
taciones agrícolas capitalistas cono asalariados, migran a-
la ciudad, van a Estados Unidos como espaldas mojadas y muy 
pocos se convierten en obreros especializados ó trabajan en 
servicios que requieren un minino de Calificación. Pero al-
mismo tiempo mantienen su identidad familiar y comunitaria-
a la que incorporan manufacturas y medios de comunicación -
donde estan presentes las bondades de la vida en la capital 
y también la planificación familiar. 

La familia obrera esta envuelta en pautas de consumo y 3111 
y sustitución de tareas por aparatos electrodomesticos de -
baja calidad y logra incorporar a muy pocos de sus miembros 
en ocupaciones mejor remuneradas, generalmente por la vía -
de educación especializrda de corta duración, preserva su -
ocupación estable frente al ejercito de desocupados ó al -
excedente rural, con los :lile mantiene algunas relaciones, -
se ve conservador y sigue las consignas de su sindicato. 

De cualquier manera el capital monopólico crea em - 
pleos en la industria que se reproducen en la industria -
que se reproducen en los servicios, con los ciclos expansj 
vos y recesivos considerables, que agudizan la concentra - 
ción del ingreso, restringen el empleo y orientan la pro - 
ducción cada vez más hacia artículos de consumo duraderos, 
de mayor valor de capital con coeficientes de capital más-
alto creando un mercado de trabajo formal que exige una 
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demanda de mano de obra que incorpora a los :las calificadso 
los que estrIn plenamente incorporados a pautas reproducti - 
vas bajas, la familia es pequeña y disfrutan de todas las -
ventajas del desarrollo. 

El elemento mod2rnol  la anti-concepción eficaz, se -
convierte en factor estrategico, que ha tenido la virtud de 
generarse.  dentro de la más alta tecnológia y desarrollo --
cientifico. 

En, el caso de kéxico la política de población se ge-
nera dentro de esta pauta y responde a la necesidad de an - 
pliar los diversos escenarios de la operación capitalista. 

Para 1976 la proporción de mujeres que no desean te-
ner más hijos, supera al 50 7J a partir del momento en r'ue -
en que tienen tres hijos, todos los sectores de ocupación -
'y lleca al 40 72 cuando tienen dos hijos. El 45.2 % han usa-
do algún nétodo anticonceptivo y los usaban al momento de -
la encuesta de fecundidad el 41.5 en particular las lue -
tienen niveles de escolaridad elevados. La tarea orientada-
a la reducción del crecimiento de la población nos presenta 
barreras importantes, requiere de una acción planteada a -
largo plazo y servicios en los que se elimine la posibili -
dad de que la planificación familiar se rechazaba ior la mg 
nera en'que se implanta. Desde luego que la incorporación--
de mayor población a tales servicios despues de la propia -
capacidad del sistema que es limitada. 
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Despues de los datos -ue se han presentado de la 
encuesta nacional de fecundidad, -,uedan pocas dudas -
de rue se logren las metas oficiales menos optimistas 
de crecimiento demográfico menor, bléxico llegará al -
año 2000 de alredor de 109 millones de habitantes y -
una taza de crecimiento de 2 1. . 

Se llegará a una tala de creciiento cercana a -
la de 1930-1940 y la teoría de la transición demográ-
fica tendrá que incorporar un addendum: en los paises 
atrasados también se logran disminuciones de la fecan 
didad, cuando el desarrollo capitalista crea condicio 
nes de desequilibrio extremas, en donde el excedente-
demográfico excesivo se vuelve superfluo para la ex - 
panaicln, ya que se estableció una pauta historica -
substitutiva de fuerza de trabajo con reservas de mano 
de obra que operan a largo pla,o„ No obstante, es im-
portante mantener la expectativa del logro, en algún r 
mento, de condiciones de vida mejoren se curplan para 
una minoría, y asegurar la formación de fuerza de trabajo 
para el capital cada vez mejor calificado. 

De cualquier manera se está aún frente a un crt 
cimiento demográfico considerable y la transición no-
llega a darse con plenitud. 

Tendrán que efectuarse las transformaciones mayo 
res en las condiciones tte vida de la población para -
que esto sea posible y pueda pensarse en crecimientos 
demográficos parecidos a 1 

El problema central del modo de producción capi-
talista que se agudiza en los paises atrasados, no m2 
difica : la negación de los ben_•ficios del trabajo a-
quienes lo realizan. 
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CO NCIUSI ONSS. 

1.- 14áxico es una de las regiones de más acelerado crecimiento 

demográfico. 

2.- Las características de la población mexicana actual, se --

originaron en 1930, afilo en el nue el indice de mortaliose_ 

disminuyó rápiaamente como resultado de le incorporr,cibn - 

de la tecnologia extranjera, mientras roe la natallasa - - 

permanecía constante. 

3.- Del rápido crecimiento y rejuvenecimiento de la pohlsción-

mexicana se desprenden consecuencias que repercuten tanto-

en la población como en la estructura economice y social: 

--- El rejuvenecimiento de la pobtacion determina el suman 

to del grupo de ponlacion en easces economicamente insuti-

vas,,determinando un incremento en la dependencia de un --

mayor número de habitantes de aquéllos rue componen le po-

bleciSn económicamente activa. 

---vn las actuales condiciones no es posible satistscer - 

adecuadamente las crecientes necesiaaaes de alimentscin,-

salud, nabitocitm, educación, empleo, saluoriasa, esparci- 

miento y servicios con el mismo ritmo nue el de la dinámt-

ce poblacional. 

te Inversibn rue se lleva la atención del rápido crcci 

miento poblacional frustro la eficiente asignación de re - 

cursos destinados a la formacibn de capital, distursionrin- 
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do las modaliaadet del gasto público. 

--- El problema demográfico debe plantearse en términos 

de la capacidad de la economia para producir los bie — 

nes y servicios que demanda la creciente población. 

4.— La noción de estructura social juega un papel fundamen 

t31 dentro del análisis demográfico. Se llega a éste — 

czncepto aostraylndolo 9 partir de una población con —

creta y de su cemportamiento. De aquí la intima rela _ 

citn entre la población y la estructura social. 

Al resmecto,se han elaborado por los demógrafos con --

temporáneos tésis muy interesantes coso 10 de 19 transi 

citn demográfica. 

6.— In transición demográfica representa uno revolución --

demográfica tan significativa en la historia de la hurra 

niaad como la revolución industrial. 

7.—.  Este proceso acorpaña la aparición de lo sociedad so — 

derna. 

9.— la tendencia más importante es el descenso del Indice 

de nortalioad a nivel mundial. Este ful no solo el pri 

mer gran cambio que pudo observarse en la evolucl6n 

del ciclo demográfico moderno, sino también el que de—

sencsdent la mayor parte de los cambios. 

9.- 7,r1 el inicie de la segunda etapa se mantiene una es --

tructura por edades favorable a una recundiaad elevado. 

En algunos paises disminuye la edad promedio del matra 



nonio y se incrementa le proporción de mujeres cenados 

al orientarse la sociedad a la constitución de un nue-

vo tipo de familia, ceo aumento de la fecundidad ,án 

un breve lapso antes de iniciar su descenso. 

1').- Is tercera-  etapa de la bransicion se da cuando lau ta-

sas de natalivaa logran niveles percataos a los de Tor 

-Unidad es decir, baja mortaliaaa y baja natalicia. A 

psrtir de ese monente se hace diftcil logrsr mayores - 

reducciones en la mortalidad. 

11.- IP etapa en la que la teoría de ls transición demogrd 

fics ha sida denominada como propiamente :1elthusiana, 

aún no se ha dado en México. 

12.- En el capitalismo tardío y desequiltorado la transa - 

cibn demogrbfice tiende a retrasarse COMO resultado - 

de su propia historia. 

El problema central del modo de proauccibn capitalis-

ta se agudizo en los paises ()trazados, teniendo cono 

resultado la negación de los beneficios del trabajo -

o quienes le realizan. 
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CUADRO No. 1 

EVOLUCION DE LA POBLACION MEXICANA 

1895 1 
12.632,427 

1900 131607,272 

1910 151.160,369 

1921 141334,780 

1930 16I.
552,772 

1940 191653,552 

1950 251791,017 

1960 341923,129 

1970 481313,438 
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