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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de su existencia la especie humana se caracteriza por los 

diferentes tipos de sociedad en que ha vivido, su mismo proceso histórico es la 

expresión de la variación en las formas de organización social, económica y 

política en cada época y entre las regiones del planeta Del mismo modo, a los 

diferentes tipos de sociedad también han correspondido distinta'> características 

de la población: la estmctura por edades y su distribución espacial difieren 

según la sociedad, la región y la época. 

Si, por ~jemplo, hoy nos refiriéramos a un país como Estados Unidos, 

veríamos que la estructura y tasa de crecimiento de su población 1 se 

corresponden con el tipo de economía y estructura social que lo caracterizan. En 

promedio la familia estadounidense es nuclear, lo que le permite una mejor 

inserción en la movilidad social y geográfica requerida por su economía de 

mercadoi. Por el contrario. si hablamos de la población de México veríamos 

diferencias importantes. Nuestra estructura de población piramidal, su alto 

1 La tasa anual de Es1ados Unidos para J IJIJO- J 'l95 es de O 71 % 
2 Talcott Parsons la denominafi1m1/w cut1)"J!."l 11"1iwd11u/ (compucs1a únicamente de los padres y los hijos) 
y la define como aquella .. que \.i\.'C en un hopar se-parado del de los padres de los dos cúnvuges y t•s 
económicamente independiente de ambo<( ), In bn!IC de apoyo económico fundamenta( ) depende, 
nonnalmcntc, del .,·1a111.' ocupacional del matrimonio su emplc."O. que nom1elmentc, no tierh! nada lJUC ver con 
su relación panicular de pare111esco" Parwns agrega <1ue "fa ausencia relativa de lodo prl-juicio estructural a 
favor de In 50Jidaridad con las familias ascendientes r descendientes ha aumenladn enom1cmcntc el 
aislamiento estructural de la 11lmilia COn)i.1gal individual", io que tendria una relación importante "con otros 
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crecimiento, 1.8% en 1999\ indica la presencia de lu familia extensa en una 

amplia franja de la población. lo que en parte explica las dificultades paro 

corresponderse con una economía de mercado. Esta<; caracterlsticas plantean 

problemas de demanda de empleos, de vivienda y de educación, además de 

prácticas colectivas en la economía -ejido, cooperativas, demanda'> de 

autonomía indigena, incremento al ga<;to público, etc. En todo ca<;o surgen 

demandas sociales y políticas para que la economía incluya los derechos 

sociales y colectivos en la producción y la distribución de la riqueza. 

En el México contemporáneo. con la aspiración de la clase política y 

económica dominante para transformar el país a semejanza de los paises 

capitalistas desarrollados vía la economía de mercado. se repite lo que ya había 

sucedido anterionnente. En la historia de América Latina los intentos por 

"modernizar" la región, reflejan la contradicción de tales pretensiones con las 

característica<; de la población y con las característica<; culturales de nuestra'> 

sociedades. Estos proyectos modernizadores se distinguen por la reproducción 

de una sociedad desigual en lo económico y lo social, por la urbanización de un 

puñado de cenrros industriales rodeados de ciudades perdidas. en la migración 

hacia los Estados Unidos de grandes flujos de población de las provincias más 

aspccto5 estnicturalcs de la misma ~ocicdad, cspecialmC'ntc con el sistema ocupacional .. Takott J>arsons, l.a 
hmulw (/•mmm, llorklw1mer, l'ar."""), pp .18-41 
1 Situación DcmográficJ Actual. l'ONAl'O. ¡«>t,HJ 
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pobres y en la desigualdad aguda entre el campo y la ciudad, en síntesis, la 

contradicción entre la tradición y lo moderno. 

La estructura de población actual de la región no sólo responde a un 

crecimiento no planeado, tmnbién se debe a características culturales propias en 

las que lo colectivo es fundamental. El cambio de estructura poblacional, de 

patrones "tradicionales" a "modernos", implicaría una reforma social y cultural, 

es decir, el paso a una estmctura de población similar a la de Estados Unidos o 

de otros países desarrollados y el paso de una familia extensa a una nuclear, 

supondría la transfommción social, económica y política del conjunto de la 

población. Sin embargo, en parte también supondría lu negación de nuestras 

culturas y de nuestra" identidades. 

Para modificar la estructura fwniliar y pasar de una de tipo extenso a una de 

tipo nuclear prepondcrantemente, como ya se mencionó, requeriría modificar la 

identidad comunitaria de tal manera que se reduzca su peso en las tendencias 

reproductivas de la población, lo que supone considerar el caso de las 

comunidades indígena~. En todo ca'io la cultura demográfica debería integrar los 

valores comunitarios de estas colectividades. 

Por otra parte, alcanzar una cstructurn de población moderna basada en la 

libre dctem1i1mción, supondría la extensión de derechos sociales y económicos a 

la mayoría de la población. Por ejemplo, la educación es una variable que tiene 
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influencia directa en el crecimiento y estructura de la población en varios 

aspectos: igualdad entre los sexos, libre detenninación en Ja procreación y 

decisión de formar familia a una edad adecuada para ambos cónyuges, aparición 

de valores relacionados con la libertad personal, etc .. Pero sobre todo se necesita 

desterrar la pobreza, ya que esta influye necesariamente en el régimen de 

población imperante en el país. 

La política de pasar de patrones tradicionales a patrones .. modernos" o 

urbanos, necesita de un crunbio cultural desde abajo que dote de derechos 

sociales (salud, educación, trabajo, etc) y de Ja infraestructura urbana necesaria 

que repercuta en la vida social de Ja<; comunidades para lograr algo diforente a 

las ciudades perdidas y la miseria del campo que actualmente caracterizan a los 

intentos de modernización en América Latina. Sin estas acciones, políticas 

"glohalizadoras" y "modemizantes" como el TLC inevitablemente se van a 

caracterizar por el aporte de nuestro país de mano de obra barata a los Estados 

Unidos y por la opresión de las colectividades. 

Una sociedad moderna, desde la perspectiva del liberalismo clásico, sería 

aquella en la que sus miembros fueran ciudadanos independientes dotados de su 

pequeña propiedad privada e iguales ante la ley, mientras que el Estado y 

gobierno se organizarían en función de proteger sus intereses privados. Aquí no 

existen las mediaciones, sólo los individuos y el Estado, no hay cabida para el 
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ejido, Jas comunidades indígenas o las cooperativas, en suma para los derechos 

colectivos y sociales. 

De esta manera este trabajo analiza qué tipo o ideal de sociedad y de 

población pretenden conformar los Estados de la región, y el Estado mexicano 

en particular, con las políticas de población, es decir. nos planteamos contestar 

cuál es la doctrina social de población del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (FNUAP) aplicada en la región latinoamericana y en México; cuaJ es la 

ideología y valores explícitos en las políticas de población; en función de qué 

sociedad se pretende conformar la estmctura de población. 

La estmctura de la población, con sus expresiones -la presencia de lazos 

consanguíneos como determinantes de la organización social, la familia extensa, 

la identidad comunitaria, el barrio y el pueblo comunitarios, el Estado 

putrimonialista e incluso la cultura católica- reproducen una cultura detem1inada 

y se relacionan con un tipo de economía: el ejido o el sindicalismo y el Estado 

corporativo, por ejemplo. Sin embargo, como si existieran dos Méxicos. las 

clases dominantes actualmente impulsan un proyecto de "modernización" que 

persigue la prolillldización de la economía de mercado y de una sociedad basada 

en la competencia. Esto supondría una población con familia nuclear 

prepondcrantcmente y una reproducción económica en función de individuos y 

no de comunidades, los derechos sociales. tal y como sucede, son dejados de 
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lado. Así, la estructura piramidal de Ja población de México a los ojos del 

neoliberalismo se presenta como w1 obstáculo. El problema desde su perspectiva 

es el "exceso de población" -y no es de distribución del ingreso-. Esta visión se 

ve reflejada en la Teoría de la Transición, la principal fuente doctrinaria de la<; 

política<; de población del FNUAP, del Estado mexicano y de la mayoría de los 

Estados latinoamericru1os y que hoy vemos como es utilizada como ideología 

política del Estado que surge con el Partido Acción Nacional y con Fox, por 

aquello de la '"transición política". 

La doctrina de población, en tanto doctrina social. guarda una relación 

importante con el lugar que el individuo. la comunidad y la poh/ación tienen en 

las interpretaciones sociológica<;, a cada uno se le define y se le a<;igna una 

prioridad diferente dependiendo de la doctrina social o de la teoría sociológica. 

Es decir, si se pretende "modernizar" la estmctura de la población, entonces la 

población es vista desde la perspectiva de la'> teoría<; y doctrinas moderni=antes. 

Lo mismo se puede decir de los conceptos lwmhre, i11dividuo, persona o 

ciudadano, por un lado, o de la sociedad, de la comunidad, de la asociació11, del 

pueblo o de la población, por otro, cada concepto y ente social tendrían una 

interpretación especifica dependiendo de la teoría o doctrillll'> social con que se 

trate. 
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Por ejemplo, en autores como Aristóteles, Rousseau y en el mismo Marx, la 

libertad social o comunitaria es más importante que el individuo; de su lado 

liberales como John Locke, Adam Smith y Malthus, se ocupan más del goce de 

la libertad del individuo frente a la sociedad. Esta preocupación, central en la 

sociología, la identidad otorgada por las corrientes de pensamiento al hombre y 

a la sociedad, supone toda una concepción de vida, es lo que lleva al interés por 

interpretar las concepciones doctrinarias y teóricas implícitas en lac; políticas de 

población. 

Conocer lac; diferentes ideas que sobre la sociedad en general y de la 

población en particular, existen en la realidad es de la mayor importancia para la 

interpretación sociológica, pues en el caso de la población esta es objeto de 

determinadas políticas que tratan de amoldarla a fines políticos y económicos 

determinados. El concepto que otorga11 sujetos específicos como el Estado, y las 

corrientes de pensamiento dominantes, a la población, resulta fundamental para 

la sociología; la doctrina socüú de un Estado y la'i idea<; dominantes, se 

materializa11 en políticas de población que tratan de amoldar a la población a 

fines y objetivos concretos. Se podría decir sin exagerar que la población 

"'padece" la acción de una doctrina social y una corriente sociológica 

determinadas a través de las políticas de un Estado. 
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El propósito inicial de la investigación de analizar las características de las 

doctrinas sociales y concepciones sociológicas relacionadas con politicac; de 

población, consideraba la importancia que tendrían las concepciones 

maJUmsianas para las políticas de población en la región latinoamericana, lo cual 

fue comprobado por la investigación. sin embargo, se debe destacar la 

importancia que tiene el estructural funcionalismo en la construcción de la 

Teoría de la Transición. Esta teoría constituye el cuerpo doctrinario de las 

políticas de población impulsadas por el FNUAP, por los Estados de la región y 

también en el caso particular de México. 

A pesar de ello, en las dos últimas décadas destaca la aparición de las 

nociones sobre el desarrollo sustentah/e y sobre los derechos humanos en el 

ámbito internacional que son una clara superación. al menos conceptual, de las 

nociones modemizantcs y economicistll'> de la Teoría de la Transición. 

Otra inquietud fue analizar las doctrinilc; de población con un enfoque 

histórico, de tal manera que nos pcnnitiera conocer lo variable que han resultado 

las concepciones sobre la población en las diferentes sociedades y épocas y con 

ello procurar la mayor objetividad posible. El enfoque histórico permitió ver que 

la Teoría de la Transición interpreta los acontecimientos demográficos 

sucedidos en las sociedades capitalistas desarrolladas y traspasa los criterios al 

resto del mundo, sobre todo a los denominados paises "en desarrollo". 

8 
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Ciertamente la evolución social ha seguido leyes sociales, empero, no se puede 

plantear que el desarrollo de las sociedades humanao; tenga wia dirección 

univoca. como lo marca tu Teoriu de la Transición. La objetividad de la 

investigación se procuró alcanzar reconociendo que cada sociedad tiene un 

carácter especifico y muy bien puede seguir un desarrollo diferente al de 

Occidente. Este punto füe abordado en el capitulo 1 donde se trata el enfoque del 

trabajo. El enfoque histórico pem1itió ver que a lo largo de la historia la'i 

sociedades o Estados poblacionistas anterionnente no eran subdesarrollados, por 

el contrario, existieron Estados como el Incaico que se sustentaban en la 

comunidad, en la colectividad y no en la figura del ciudadano individual, o el 

Estado romano que sustentaba su poderío en los grandes ejércitos y requería que 

su población se reprodujera adecuadamente a tal fin. 

En este sentido la premisa de la Teoría de la Transición que sostiene que los 

patrones tradicionales de una sociedad tienen como característica el incremento 

''irracional" de la población puede resultar fallida, ya que en sociedades y 

Estados tradicionales su actitud poblacionista puede ser perfectamente racional 

si consideramos que contribuía a alcanzar los objetivos de dichos Estados. 

Sin embargo, tmnbién se reconoce que actualmente en los países "en 

desarrollo", en las capas de la población que más padecen la pobreza, existe 

todo un régimen de población sustentado precisamente en la condición de 
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miseria y explotación en que se encuentran. Es decir, parte del incremento de la 

población no se debe a sus características corno sociedades tradicionales, sino a 

su condición de pobreza. 

En el tema tenemos entonc<..'S a un sujeto social, el Estado latinoamericano en 

general y el Estado mexicano en particular, que sustentan una política de 

población con relación a lo que entienden por desarrollo. Debe quedar claro que 

el carácter del Estado va a definir el tipo de desarrollo, en América Latina y en 

México lo que existe desde la Independencia en el siglo XIX es el capitalismo 

dependiente, subdesarrollado, o "en desarrollo" como los denomina actualmente 

la Organización de la'> Naciones Unidas, lo cual necesariamente define su 

ideología sobre la población y su acción sobre la estructura de su población. 

De esta forma el análisis de las Doctrinas de Población plantearía la relación 

entre el Estado y la "Población", la relación entre el sujeto Estado y sus ideas 

sobre la población. 

Dado el carácter histórico y variable del Estado en tanto forma de la 

comunidad política, es necesario conocer el proceso histórico de las doctrinas de 

población. Así, por ejemplo, en un periodo de la historia de México, la 

preocupación era colonizar territorios no ocupados, por lo cual se promovió la 

migración a ciertas regiones y el incremento de la población, "en esos momentos 

gobernar era poblar". A una época determinada de la historia del país ha 
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correspondido un Estado, una doctrina de población y, consL-cuentemente, una 

estructura y distribución espacial de la población. Así, varían históricamente los 

problemas que el Estado se plantea en tomo a lu población. 

Las políticas de población buscan intetvenir en la estructura y en la 

distribución espacial de la población con el objeto de adecuarla a objetivos 

políticos y no de una idea abstracta de desarrollo. En la presente investigación 

únicamente nos limitaremos a estudiar el carácter doctrinario o pensamiento 

social de la~ politicas de población en tomo a la estructura de la población, a su 

tamatlo y ritmo del crecimiento. 

Las doctrinas de población existen en función de sociedades y épocas, pero 

más particularmente de grupos sociales concretos. El objetivo de la 

investigación es interpretar las políticas de población a la luz de la doctrina o 

concepción de sociedad que tienen los Estados en la región. Una doctrina social, 

lo mismo que un pamdigma sociológico, en sí constituyen concepciones sobre la 

vida, y la población pasa a formar parte de esas concepciones de vida. Este ha 

sido uno de los principales intereses por intentar interpretar las concepciones 

doctrinarias y teóricas implícita~ en las políticas de población en el contexto 

latinoamericano y de México. 

En el capitulo primero se du la definición de los conceptos l'ob/ación y 

/Joctrinas de población, para lo cual se considera la relación de la población con 
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el Estado. La doclrinu de población quedaría integrada a los objetivos de los 

Estados, a sus ideas políticas, religiosas o concepciones del mundo. También se 

señalan las fücntes pura estudiar las doctrinas de población, que serían las 

propias doctrina'> sociales o pollticas de los Estados en cada época y las teorías 

de los pensadores representativos de cada época o sociedad. 

Por otra purtc, al hablar de la relación existente entre la población y el Estado 

se plantea la necesidad de estudiar el proceso histórico de la'> doctrinas de 

población. Estas corresponden a grupos y clases sociaJes concretos, la población 

es parte de la historia humana, "de la historia de las relaciones sociales, de la 

historia de las estructuras sociales y de las estructuras de dominación". Así, el 

conocimiento de una doctrina de población nos lleva a una filosofia de vida, a 

una idea de sociedad y hombre. 

En este capitulo se trata w1 punto fündamental para el método de análisis del 

trabajo, la dicotomía entre lo tradicional y lo moderno establecida por la Teoría 

de la Transición; también. son señaladas las implicaciones de esta supuesta 

disyuntiva para México y la región latinoamericana dado su diferente historia 

respecto de Occidente. En tanto la tradición es parte de la realidad mexicana se 

tratará a las doctrina'> de población de acuerdo a cada sociedad concreta y no en 

el sentido unívoco y finalista que da a la historia el pensamiento occidental. 
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En el capítulo 11 se hace una revisión general de la., doctrinas de población en 

la historia: se inicia con la Antigüedad en que las doctrinas se encontraban 

contenidas en concepciones religiosas o cosmogónicas y donde la "conciencia 

colectiva" predominaha entre los hombres; enseguida se ve la Grecia clásica que 

subordinó radicalmente su doctrina de población a la búsqueda de la perfección 

del hombre y de la estabilidad de la Ciudad-Estado; posteriormente las 

concepciones locales de los griegos son sustituidas por el universalismo romano 

y su Imperio, época en que promueven ideas contradictorias sobre la población. 

De una parte los romanos al tener como valor la libertad individual no se 

casaban y tendia a reducir la natalidad, de otra, el Estado romano como imperio 

necesitaba de hombres que fortalecieran sus ejércitos. 

En la Edad Media con el feudalismo y las concepciones religiosas se sustenta 

una sociedad inmóvil en que la doctrina es abiertamente poblacionista, la Iglesia 

se ve favorecida por una abundante población pobre para redimirla: "El 

poblacionismo de la Iglesia va unido a la condición de la gran mayoría de los 

cristianos, la pobreza y la abnegación, la renuncia al bienestar materiales". 

En este capítulo se analiza la Ilustración como una de la'i fuentes principales 

para las concepciones sobre población de la sociedad burguesa. Este capítulo es 

importante ya que el valor de la libertad individual de la sociedad burguesa 

constituye uno de los fundamentos que genernn la lógica de la población que 
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sobra, o excedente de población, o de la sobrepoblación. En este sentido se 

analizan las implicaciones de lo moderno y son los autores de la Ilustración las 

füentes primeras de la actual Teoría de la Transición. En la última parte de este 

apartado también se analiza a Thornas Malthus corno el principal ideólogo de las 

doctrinas de la burguesía en materia de población. 

Por último. se ve la interpretación de Marx y Engels sobre la población. En el 

siglo XIX aparecen las contradicciones del sistema capitalista y el aporte de 

Marx y Engels es haber descubierto leyes económica<; que derivan en leyes de 

población. Algo importante en nuestro trabajo es el 1málisis de la concepción del 

hombre en la teoría de Marx y Engels: piens!lll al hombre como un ser colectivo 

por naturaleza y como un ser que trabitjn para sobrevivir. es la concepción 

comunista del hombre en Marx, la cual constituye la base para se11alar los 

procesos de alineación de la población. 

Se concluye este capítulo con la Escuela de Frankfurt y su planteamiento 

sobre la sociología y la población. 

En el capitulo 111 se ven fa<; características generales del debate 

contemporáneo sobre la población en el ámbito internacional, se menciona 

especialmente el papel que ha jugado la Organización de fa<; Naciones Unidas en 

las doctrinas de población dominantes, ya que " ... la discusión sobre fa<; nociones 

rnalthusianas aparece después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la 
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·asistencia' al desarrollo que prestan las agencias internacionales de 

financiamiento. Tales nociones aseguraban que para lograr un despegue 

económico era menester disminuir el número de nacimientos para equipararlo a 

la cantidad de defünciones, "la fórmula fue introducida a la comunidad de 

políticos estatales (de América Latina y otras regiones) con el nombre de 

planificación familiar". En este sentido se menciona el papel del Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP), así como 

su ideologta y doctrina de población. lJn punto importante en este capítulo es 

que se abordru1 las características de lu Teoría de la Transición como la teoría 

fundamental con que se interpretan los fenómenos de población por parte de la 

ONU y los Estados que la integran. 

Dados los ru1tecedentes históricos y conceptuales, en el capítulo cuarto se 

profundiza con nuestro tema en cuestión, las doctrinas de población en el 

contexto latinoamericano y el caso de México. Como primer punto se tocan los 

antecedentes históricos: de la época de la Colonia a principios del siglo XX: se 

entra a la discusión del enfoque de la Teoría de la Transición sobre la tradición y 

la modernidad y su relación con los problemas de población: enseguida se ven 

las consecuencia~ para interpretar sociológicamcntc las doctrina~ de población 

en México y el contexto latinoamericano. 
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De esta manera, son analizadas las ideas en tomo a la población en función 

del contexto histórico y del carácter de la sociedad en cada época: es planteada 

la dominación en la Colonia, la construcción del Estado liberal excluyente en la 

época de la independencia y la construcción simultru1ea de los conceptos 

asignados a la población generados a partir del rechazo a la comunidad: 

"indígena", "tradición", "marginar', "sobrcpoblación, "pobre", que se van 

formando a partir de lu contradictoria implantación del capitalismo en la región. 

Se menciona que durante la independencia los ideólogos del nuevo Estado, 

como Zavala y Mora, desarrollaron toda una postura en tomo al tipo de 

población que se debía fomentar para el "fortalecimiento" de la sociedad 

capitalista., postura que generó las ideas de racismo que aún caracterizan a 

diversos sectores de la sociedad mexicana. En el mismo sentido se habla del 

porfiriato. 

A este capítulo corresponde el tema central del trabajo, Jac; doctrinas de 

población en México y América Latina. Se hace relCrencia en particular a la 

relación entre el Estado y la población, considerando que el Estado sería el 

sujeto que detenta a la doctrina de población. En resumen, se analiza la 

pretensión de construir un Estado liberal desde la Independencia y que rige al 

México contemporáneo, haciéndose mención de las sucesivas doctrinas de 

población en México y en la región. Para ello se consideran las transfomiaciones 
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sociales debidas a la urbanización, particularmente a partir de los años sesenta. 

Se da cuenta del inicio de las política~ de población y sus avatares a lo largo del 

siglo, en dependencia con las modificaciones del Estado. Se tocru1 fas 

características que asumió el discurso de las políticas de población y los 

programas de plrulitícación familiar, haciéndose el análisis en ténninos de la 

doctrina y los paradigma~ sociológicos que las sustentlU1. 

Son analizadas las políticas de población en la región, tanto en sus etapas 

como en sus características, ser1alando su inclinación a enfocarse al aspecto 

único del crecimiento y distribución de la población. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo los problema~ de población se van tratando de forma multisectorial, pues 

se reconoce su car.ícter más complejo. También son mencionados otros 

enfoques sobre fu población. como es el caso de la Teoría de fu Dependencia y el 

enfoque marxista. 

También es mencionado el sustento teórico de los estudios de población en 

México. 

Finalmente se toca el proceso de las ideas sobre lo población en los ar1os 

setenta considerando la urbanización de la sociedad mexicana y latinoamericana. 

Para el caso de México se hace mención de la aparición de la ley de población 

de 1974 que ya t..'Stablece como objetivo la reducción de la población, pues su 

crecimiento representaría un obstaculo al "desarrollo". Este cambio en las ideas 
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sobre la población está en fünción de los cambios políticos y sociales, tanto en la 

sociedad como en el tipo de desarrollo: el paso del agotamiento del desarrollo 

estabilizador y del Partido Estado, al Estado neoliberal. A partir de los rulos 

ochenta se toca la incorporación de los derechos humanos aJ debate sobre la 

población. De igual forma son mencionadas las recomendaciones de la IV 

Conferencia de Población de América Latina. Por último, en este capilulo se 

tocan la actual etapa de transición de la población y las características de las 

política~ ncoliberales que han perseguido la máxima "el fin es el mercado y no 

las necesidades" y sus efectos en la población. 

El capítulo V analiza el debate actual sobre la población, tomando como 

reforencia La Conferencia Internacional sohre la Pohlación y el Desarrollo de 

1994, realizada en El Cairo, Egipto. Se destaca la nueva orientación conceptual 

sobre el desarrollo basándose en la noción del Desarrollo Sustentable y en la 

incorporación de los Derechos Humanos a las doctrina~ de población 

internacionales. Con relación a la Teoría de la Tnmsición, estlL~ nuevas 

concepciones resultarían un avru1cc, aun cuando en el plano real siga estando 

vigente la Teoría de la Transición. En este mismo apartado son incluidos los 

principios que rigieron a El Cairo, para destacar la doctrina de población que 

surge de la Conforencia. También son mencionadas las principales postura~ que 

se manifestaron en la Conferencia. 
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Por último se toca lo re!Crentc a la doctrina y las políticas de población de 

México en el período que va de 1988 a 1994, en razón de su importancia por los 

cambios operados en el Estado y sus repercusiones en las doctrinas y políticas 

de población, para finalizar con el horror económico que depara a la población 

In etapa actual del ncoliberalismo. 

19 

TESIS CON ' 
FALLA. DE ORIGEN 



l. DOCTRINAS DE POBLACIÓN. 

1.1 La población. 

El estudio de la población se presenta en varias disciplinas, en la Biología, por 

ejemplo, se habla de genética de poblaciones o de la evolución de la<; especies o 

de la "selección natural" con Darwin. En las ciencias sociales un tratamiento 

característico de la población se encuentra en la Demografia Teórica. Esta se 

"ocupa exclusivamente de los fonómenos demográficos y de las necesarias 

relaciones matemáticas y cuantitativa'> entre ellos, sin examinar los factores 

sociales, económicos y de otro tipo"I 

Sin embargo, parn otros autores la Dcmografia debe reforirse a la población no 

sólo por sus características numéricas. sino también por sus aspectos cualitativos. 

En este ca<;o estaríamos hablando, por ejemplo, de cantidad de habitantes, del 

número correspondiente a cada género, a su composición por edades, a la tusa de 

crecimiento, a la<; corrientes de movimiento en cuanto migraciones hacia su 

interior o al exterior y. de manera más extensa de los procesos sociales 

relacionados con esos caracteres numéricos. 

En la perspectiva cualitativa, la población sería "la asociación de personas que 

desenvuelven la'i actividades de su vida en el marco de detenninadas 

comunidades sociales. Los individuos que la integran son seres sociales, es decir, 

1• IJNESCO. "'Tcoria dcmugrafica'". p 59 
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participan de la<; relaciones sociales que se dan en el seno de la comunidad social, 

tales como, relaciones de trahajo, relaciones de intercamhio, etc."2. Entonces 

quedaría entendido que la pohlación no sólo es un número, es, ante todo, un 

proceso social. 

Los indicadores numéricos de una pohlación únicamente tienen sentido en la 

medida que nos dan idea de la forma que ella a'>ume, es decir, de sus caracteres 

cualitativos, históricos, del cómo se reproduce una familia, de si se necesita 

incrementar los nacimientos para aumentar el poderío de un puehlo, de si se 

requiere limitar el crecimiento de la población para mantener la estabilidad de la 

Polis o de si es deseable mantener una taza de crecimiento de acuerdo a la 

demanda de fuer/.a de trahajo, ele. 

1.2 Doctrina de poblucitín. 

Al tratar a la población dentro del tema Doctrinas de Población, el concepto 

experimenta un cambio en tanto pasa a ser objeto de la política, de la ideología o 

de los valores de una sociedad, de un grupo social o de un Estado. Para 

comprender que es una doctrina de población habría que considerar la relación 

de la población con el Estado. 

:? Eramis Bueno Sftnchcz. "Perspeclivas Teóricas de las Pulilicas de Población", en l'olit1ca.\· ti,• l'ohlt1c1tí11 t'll 
l't•111roaméricu /~/ ("artht• yA,léxu:o, Raúl Benitez Zenteno y Eva G Ramire7 ... coord, pp 61-62 
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Un Estado, el sujeto que detenta una doctrina de población, después de 

plantearse como problema dctcnninados fenómenos propimncnlc demográficos, 

procura incidir en la dinámica de la estructura y de la distribución espacial de la 

población para alcimzar ciertos objetivos económicos, sociales o políticos. Hablar 

de población con relación al Estado supone elementos muy concretos. 

Philippe Mouchcz define a la /Joctrina /JemoRráflca o de Población como 

"una recomendación que se refiere al número de hombres o a la evolución de 

dicho número, al estado de la población o a su movimiento". Del tipo de 

"recomendaciones" dependerá que haya gobiernos antipoblacionista'>, 

poblacionistas o estacionistas, según la relación existente entre los hechos 

demográficos y la producción de subsistcnci¡L'>. la estabilidad de las instituciones 

políticas, la armonía de la vida social. etc. 

Más aún, una expresión doctrinal podría considerar los medios empicados para 

alcanzar el ideal de población, posiblemente algunos aprobarían el aborto, otros 

no, algunos más recurrirían a las colonizaciones o migraciones t<mi:osas, a veces 

se impondría el celibato a algunos, aparecería en ciertas sociedades el cugcnismo, 

etc., todo lo cual va más allá del cálculo numérico de la población y de su 

crecimiento. La doctrina demográfica implica idea<; política'>, religiosas o de 

concepción del mundo3 

3 J>hilip1>c Muuchcz. /!emo¡:rufia. p 156. 



Si entendemos a la doctrina como un conjunto de ideas y creencias en torno a 

una detenninada materia, la doctrina de población vendría a ser el conjunto de 

ideas y creencias de una sociedad sobre lo que debe ser la población. La doctrina 

de población se diferencia de la teoría de población en que mientr<L<; la primera 

se refiere a creencias e ideas, al deber ser, la teoría de población comprende un 

cuerpo de conocimientos sustentados científicamente sobre lo que es la 

población. 

La doctrina de población podría estar sustentada en concepciones religiosas, 

mientras que la teoría de población no. Por ejemplo, en la Edad Media las 

creencias se basaban en el supuesto bíblico de que el origen del hombre está en el 

pecado original y la maxirna "creced y multiplicaos" era la doctrina de población 

del imperio cristiano durante esta época. 

En el siglo XIX la teoría y doctrina económica<; de la burguesía, Adam Smith y 

el dejar hacer dejar pasar, vienen a ser el sustento de la doctrina de población de 

Malthus, en consecuencia la doctrina de población adquiere caracteres 

economicistas. 

1.3 El Estado y la població11. 

De esta forma la población en el tema Doctrinas de población debe ser 

analizada en su relación con la política, con la confonnación de los Estados o con 



los procesos de dominación que los definen. Una doctrina de población 

necesariamente implica la dimensión política de la sociedad u organización 

política que la sostiene. 

Aunque la población por sí sola no constituye un Estado, si es un elemento de 

él, por lo que debe presentar determinadas características. El Estado al perseguir 

sus fines actúa sobre la población, se establece una relación política e ideológica 

entre el Estado y la población. Si bien un Estado se plantea objetivos concretos 

en sus politicas de población, estas no constituyen un fin en sí misma<>, es decir, 

se encuentran contenidas dentro de propósitos y objetivos más generales, respecto 

del tipo de sociedad y de economía que se desea conformar, aquí es donde 

interviene la ideología o doctrina política del Estado. Del tipo de Estado 

dependerá que la doctrina de población este subordinada a concepciones políticas 

o con visiones religiosm;. 

Por ejemplo, en México a partir de los años setenta los programas de población 

constituyen una especie de ideario de la población que se desea. Estos programas 

hacen énfasis en la relación existente entre la estructura y distribución de la 

población y los diferentes indicadores del desarrollo (recursos, bienestar, 

ingresos. educación, etc.), lo que demuestra que las políticas de población están 

sujeta<; al tipo de desarrollo y de país que se desea. Estas concepciones han tenido 

como base la Ley General de Población promulgada en 1974. Para comprender 



las política~ de población de los años setenta, debemos comprender el tipo de 

Estado y la~ transfonnacioncs que llevaron al surgimiento de las propias políticas 

de población y de la misma Ley de Población. 

Sin embargo, intentando profündizar sobre el concepto de Doctrina de 

Población, además de analizar a la sociedad y al Estado, que constituyen los 

sujetos que promueven una doctrina de población, también hemos de indagar en 

los pensadores representativos de cada época, en aquellos autores que mejor 

sintetizan la concepción que cada cultura tiene de sí misma., el tipo de sociedad 

ideal que plantean y como lograr alcanzarla, para comprender mejor a las 

doctrinas y a las políticas de población características de cada época y sociedad. 

Cada sociedad y grupo social tiene un cuerpo de pensadores que elaboran su 

doctrina social, por lo que esta constituye una de las fücntes para entender la~ 

doctrinas de población. 

Se observa que en toda sociedad el aspecto doctrinario de la población tiene 

como constante principal las preocupaciones en tomo a la estructura de la 

población y del ritmo del crecimiento demográfico. Por otra parte, es importante 

observar cómo se le refiere en las definiciones en tomo a la población: población, 

comunidad, grupos étnicos, la familia, el género. recursos humanos, derechos 

sociales, cte. Sociológicamente importaría lo qué suponen tales preocupaciones y 

conceptos dentro de una concepción más general. Así, por ejemplo, para las 
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sociedades modernas habría que analizar qué importancia tienen los enfoques 

económicos en las definiciones de población, pues en ocasiones se le menciona 

como recurso y en otras como objeto y sujeto del desarrollo, etc. 

Para una investigación objetiva de (a<; doctrina<; de población en el México y 

en la América Latina contemporáneos, también cabría analizar lo que se excluye 

de esas definiciones. es decir, lo que siendo un fonómcno o problema de 

población real, no forma parte de las acciones de las políticas de población. Por 

ejemplo, el aborto y los niños de la calle o la población expulsada de ser 

considerada en la relación población-desarrollo. Asimismo, es necesario 

considerar cómo se priorizan los problemas de población y el tipo de solución y 

de medios para hacerlo. 

1.4. Sociedad y población. 

La doctrina de población difiere en cada etapa de la historia y se relaciona con 

factores económicos, políticos y en general con los valores sociales hegemónicos 

en una sociedad determinada. Es el ca'io que cuando esos factores se 

transforman, la dinámica de la población igualmente experimenta 

modificaciones, por ello se puede afirmar que a una fonna de vida -los marxistas 

hablarían de una formación económica-. ha correspondido una fonnación de la 

población, una estructura de esta. A un Estado detem1inado ha correspondido 
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entonces una formación de los rasgos poblacionales. Entre la ideología, la política 

y la economía., por un lado. y la'> fomms de la población, por otro, existe una 

relación compleja y no detenninista. 

Cuando se habla de una forma particular de población. se alude a toda una 

cultura, a una manera de reproducción de la especie. a un modo de relación entre 

los sexos, de procrear a los hijos, de la composición familiar; a esta forma que 

asume la población corresponde un tipo de constitución política y económica. Es 

tal la relación entre la población y los factores sociales que Vieira Pinto define a 

la Demografia como el estudio de las condiciones políticas, estructurales y de 

organización de la sociedad en sus efectos sobre la vida del individuo. Así, en 

función de la organización política imperante en una comunidad, se establecerán 

para cada individuo, por el hecho de nacer en tal o cual tiunilia., de tener una 

determinada posición social, la~ perspectivas de sobrevivencia en el primer afio 

de vida y, por el trabajo que más tarde desempeñará, se le condicionaran Ja-; 

causas de muerte que le aguardan, "entonces la población es una realidad 

histórica según un determinado tipo de organización política".4 

Respecto a la cultura, lo que daria significado a un nacimiento, por ejemplo, 

seria el grupo social en el que se da, ya que "es obvio decir que un nacimiento es 

un acontecimiento vivido en dos conciencias individuales, la de la madre y la del 

~. rin10. Álvaro Vieira, "El pensamiento critico en dcmografia". CELAD E. pp 78-71> 
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padre, y que no puede ser comprendido más que en función del pasado de estas 

dos conciencia<> y de la idea que se hagan del futuro. Pero este nacimiento, 

cuando se comunica a los gmpos socioculturales a los que pertenecen los 

individuos. se inscribe también en la historia pasada y futura de esos grupos. 

Queda cargada de memoria social". Los hechos demográficos siempre tendrán 

manifostaciones culturales de grupo, sea un nacimiento. un matrimonio, una 

defunción, una separación o regreso. "los grupos apmeban o desaprueban el 

hecho, se alegran o se entristecen, en una palabra, lo juzgan en relación a su 

orden moral."~ 

Sin embargo. se podría establecer una diferencia entre la "'población" y la 

"'sociedad"; la población es un componente de la sociedad, seguran1ente el 

principal, pero diferente. Los factores sociales de una población humana serán 

diforentes dependiendo de su ubicación histórica. Una población se "vestirá" d.: 

una armazón social según su desarrollo histórico. La ''población" por sí misma 

con sus aspectos demográficos conceptualmente no equivale a sociedad. Para que 

pueda ser considerada como tal necesariamente hemos de tomar en cuenta su 

organización social y política: las instituciones sociales que la aglutinan, como el 

tipo de Estado y organización económica para satisfacer la'> necesidades vitales. o 

el tipo de familia que la caracterizan, la religión que se profesa, etc. 

s. UNESCO. op cil. pp 7 v 1 J. 
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Los caracteres biológicos y fisiológicos de las poblaciones humanas varían de 

forma extremadamente lenta. por el contrario, dada su interacción con el medio, 

lo que varía es su forma de reproducirse, es decir, el tipo de cultura poblacional. 

Ya Federico Engels en "El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado" menciona que: 

"Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es la cantidad de sus productos 
y, por consiguiente, la ri4ue7~1 de la sociedad, con tanto mayor fuer.t.a se manifiesta la 
influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen social. Mientras tanto en el 
marco de este desmembramiento de la sociedad basada en lazos de parentesco, la 
productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada y 
el cambio. la diferencia de fortuna, la posibilidad de empicar fuerza de trabajo ajena y, con 
ello, la base de los antagonismos de clase ... ó 

Así, en cuanto se desarrolla una sociedad la población también experimenta 

cambios. En la~ primerm; etapas de la historia predominan la economía de tipo 

agrícola y natural y una estructura comunitaria basada en los lazos de parentesco 

denominados primarios; el grado en que se encuentra desarrollado el trabajo es 

primario. Todos estos factores intluyen sobre las estructuras políticas y sociales, 

la gens misma, una comunidad natural primaria, entonces constituye una 

institución social y política. Por el contrario, en la era moderna el Estado tiende a 

diferenciarse claramente de las comunidades "naturales". 

De esta forma la población se ha estructurado en grupos de una manera 

diferente a lo largo de la historia de la humanidad. 



1.5 El Estado y las doctrinas de población. 

Corno se ya se mencionó. aunque una sociedad se plantea objetivos concretos 

en sus politicas de población, estas no constituyen un fin en si mismas, se 

encuentran contenidas dentro de propósitos y objetivos más generales sobre el 

tipo de sociedad, de economía y estmctura política que se desea alcanzar, es 

decir, pasan a formar parte de una doctrina social, política o económica. 

El problema de la relación entre el Estado y la población plantearía el proceso 

histórico de las doctrinas de población por épocas, la historia de la concepción 

que las sociedades han tenido de si mismas como población; cuál seria el tipo de 

población ideal para cada una; cuál seria para los griegos. para la Edad Media, 

para la sociedad que surge de la Revolución Francesa o para la América Latina 

de nuestros días. Cómo es pensada la sociedad por el liberalismo o el marxismo, 

por ejemplo, también es una cuestión importante, ya que la<> doctrina'> e 

ideologías toman elementos de teoría" sociológicas o políticas. 

De las diforentcs concepciones sobre la población que han aparecido en la 

historia, cada una se corresponde a gmpos y cla<>es sociales concretos, la doctrina 

de población en una época no se puede desligar de la historia humana, de la 

historia de la<> relaciones entre los grupos sociales, de la historio de las estructuras 

sociales y de las cstmctura<> de dominación. 

<•. Federico Engcls, wEI origen de la familia. la propiedad privada y el Estado··. en A1ar.r y /·."11g,•I.\ Obra.\· 
JO 
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El conocimiento de una doctrina de población nos lleva también a una filosofia 

de vida, a una idea de sociedad y hombre. Por ~jemplo, los griegos limitaban el 

crecimiento de la población para mantener la estabilidad de la Polis, su sociedad 

ideal, que hacía posible la existencia del hombre virtuoso. el hombre perfocto tan 

buscado por la Grecia Clásica. En In sociedad capitalista la población también es 

planteada como un problema fündamental pura mantener la estabilidad del 

sistema, con el objeto de hacer posible el bienestar y la libertad individual de una 

minoría concentrada en los países capitalistas desarrollados, en contraparte con el 

subdesarrollo crónico y la numerosa población de las naciones más pobres del 

mundo. 

1.6 El e11/oq11e de lo tradicional y lo moderno. 

Aunque las doctrirnL~ de población han variado históricamente, de época a 

época y de sociedad a sociedad. suelen agmparse en dos grandes bloques: 

tradicionales y modernas. Esta división en lo "tradicional" y lo "moderno,. 

generalmente parte de un enfoque muy especifico del pensamiento occidental: se 

entiende a lo "tradicional" en oposición a lo "moderno" y como lo superado o 

superable, anclado en el pasado y subordinado a concepciones no racionales.7 

F.•coKlda•, p. 472. 
1 Según el Diccionario de la Lcngun Espailola ( fQ56). la palabra moderno füe usada por pnmera vc7. en latín 
por Casiodoro. 1111NÍt!rtt11.\·, modo. en el sentido de '"poco ha f ) lo que c~istc d"~de hace poco tiempo" En 
tanto el investigador catalim Eduard Vntenti en un estudio de la palnhra moderno, y sus deri\·adus moden11.'>1t1. 
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En las ideas que surgen de la Ilustración lo moderno es tratado como el 

progreso sin fin que independiza al hombre de sus atadura'>. Esta'l ideas se 

encuentran vinculadas a una razón científica que se supone, a diforencia de las 

concepciones religiosas y míticas, capaz de estudiar a la naturaleza y a las 

sociedades humanas en función de leyes. De ser la naturaleza una Diosa 

misteriosa y sagrada, la razón la seculariza y desmixtifica y la convierte en un 

"objetos de estudio", en algo susceptible de conocer en sus causas y proceso, 

conocimiento que posterionncnte daní lugar a su aplicación a través de la técnica, 

para '"liberar al hombre de las fuerzas de la naturaleza" y de su propia naturaleza, 

según reza la lilosof1a de la Ilustración. 

Sin embargo, debido a la crisis de la razón occidental por el daño al entorno 

natural causado precisamente por la aplicación de la técnica, la época 

contemporánea mira otra vez hacía el respeto sagrado que se tenía a la naturaleza 

en la'> concepciones tradicionales. Para esta<; la naturaleza -y por tanto los 

m<J<lt!rm.\-mo. menciona que .. desde el bajo latín del siglo VI a la ~gunda mitad del siglo XIX. (dice del primero 
que) es un término ambiguo usado en las polémicas filosóficas y religiosas a pan ir del siglo X ( . ) implica que 
los mod(•n11 son cspiritus abicr1os y antirrutinarios. que gustan estar al corriente de Jos últimos descubrimientos 
o de las teorias más nuevas, o bien se sobreentiende de él un velado reproche a la ligerc7.a y de aquel amor a la 
novedad por la nuvednd tJUC suele caractcri1ar a la.-. mentes irreflexivas y iacilcs de impresionar O a la pcrson11 u 
obra a quien se le rL-cnnocc como mtrnduclora de algo nuevo y que entra en contlicln con lo conocido o 
cradicionuJ se le llama moderno " En el Diccionario de la Lcnguc Fran~isc ( Paris, J 885) de Emilc Liurc! el 
término mt>t.Íl!nustt• füc usado por primera ver. por J J Rousscau en l..A..11res a M ll ( 1 cr Janvicr, J 769) y 
moder11t• se enccndcna como la 1cndcnc1a a ~pararse de la lradición (e irnplicmia) la libcnud y la 
independencia como valores de la modernidad" Alfredo A Roggiano, "Modernismo origen de la paJabra y 
C\'ofución de un concepto", pp 21:! y 217. Revisla J·:co. Vol 42, N(I 254, 1982 Vemos que lo moderno no 
necesariamente parte de una concepción científica y racional. pareciendo más una postura ante valores y 
1radiciones de las que se desliga el individuo. siendo lo modcmo un concepto que primero aparece mas en el arte 
que en la ciencia 
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mismos hombres- tiene un rango distinto, no se le considera como mero objeto 

susceptible de ser "dominada" -dominio este que hoy deriva en la "racionalidad 

instrumental" de las políticas económicas del neolibcralismo. En la tradición la 

naturaleza es un elemento vital que fomrn parte de las cosmovisiones que dan 

sentido a la vida de los hombres. 

Hoy, debido a las contradicciones por la aplicación de la técnica a la 

explotación de la naturaleza. el problema de la población. y cualquier otro 

problema social, es necesario estudiarlo en sus múltiples elementos. Su estudio 

no necesariamente tendría que resolverse en un pa~ado versus presente. en 

tradición versus modernidad. sino en un proceso incluyente, que no separe sino 

integre. Un planteamiento de este tipo pennitiría evitar aquel detenninismo que 

reduce a la tradición a ser lo opuesto de lo moderno, para poder estudiar así las 

doctrinas de población en México de cara a la realidad del país y de la región 

latinownericana. lo que incluso supondría una cuestión de método. 

México y América Latina constituyen una región policultural distinta al 

proceso histórico de la cultura occidental. Durante su historia, cuando se ha 

intentado "modernizarla", muchas veces se ha derivado en procesos de exclusión 

y de negación de si misma que la ha llevado a un verdadero callejón sin salida. 

Así. debemos evitar caer en la dependencia en que suelen incurrir no pocos 
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científicos sociales al utilizar los razonamientos propios de occidente para 

estudiar la realidad mexicana y latinoamericana. 

En el pensamiento social muy variados son los problemas de la realidad en 

tomo a los cuales se reflexiona, problemas relacionados generalmente con la 

formación de las instituciones sociales, como el Estado y los diferentes caracteres 

que este asume en la historia; o como el desarrollo e historia de la familia, de la<; 

clases sociales, los partidos políticos o los gmpos profesionales; las 

caracteristicas de la economía natural o la economía industrial y la división del 

trabajo; los mismos problemas de la estructura de In población; o las ideas 

prevalecientes en cada época en tomo a la libertad y la justicia y su relación con 

las distintas forma<; de gobierno: la democracia o el gobierno aristocrático, cte. 

Tales tema<; han sido abordados desde diferentes enfoques, según cada teOJía 

sociológica o paradigma, lo cual ncccsarian1ente da como resultado distintas 

perspectivas, muchas veces opuestas, de un mismo problema. 

Si tomamos. por ejemplo. el c¡L<;O de la libertad veríamos que ésta es entendida 

de acuerdo a la teoría social con que se analice. Mientras que la libertad para los 

pensadores de la Grecia clásica se relaciona con una libertad política y 

comunitaria, el mismo concepto de libertad para los pensadores de la época 

contemporánea tendría que ver más con una libertad individual y una democracia 

no directa, sino representativa. Así. en tamo que para Aristúteles la preocupación 
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fundruncntal es la comunidad, la sociedad misma -en todo caso el individuo se 

realizarla en la comunidad-, autores como 1-!obbcs o John Locke centrarian su 

análisis más a partir del individuo o de la relación entre los individuos. Estos 

autores ven a los individuos formando deliberadamente la sociedad a su 

semejanza e intereses -y no la comunidad a los individuos como en Aristóteles-, a 

raíz de lo cual se habla de una libertad individual frente a la sociedad o el Estado. 

De hecho una preocupación central en el pensamiento social contemporáneo lo 

constituye el problema de la libertad individual, de la emancipación del individuo 

frente a la naturaleza y la comunidad. Es entonces la relación entre la sociedad y 

el individuo un problema fundamental, que da lugar a que surja el problema de 

qué tipo de gobierno es deseable para preservar Ju libertad individual. Por el 

contrario para los griegos la política es inseparable de la justicia. es decir, la 

política tendría una dimensión social, ética. 

De esta fonna, puede considerar que la libertad individual y la supuesta 

disyuntiva entre ésta y lo colectivo es un problema contemporáneo que plantearon 

los pensadores liberales, un problema que con los griegos no existe. Es decir, el 

problema de la libertad individual tendría un carácter histórico en tanto aparece 

tardianncnte en la época contemporánea, en la época del capitalismo, es un 

problema propio de la '"modernidad". Esta relación entre el individuo y la 

sociedad o entre la parte y el todo, prácticamente se vincula a una infinidad de 
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aspectos relacionados con el proceso de constmcción del conocimiento en 

ciencias sociales y, en consecuencia, con la thrma de abordar los procesos 

sociales. Por ejemplo, podemos ver que la metodología de Locke de su Ensayo 

sobre el entendimiento humano es acorde con el empirismo y utilitarismo de su 

teoría política contenida en Ensayo sobre el gobierno civil. 

En este sentido estudiar la población en función de la oposición entre lo 

moderno y la tradición, de entrada estaría condicionando los resultados y 

llevándonos a la existencia de la sobrepoblación, ya que lo moderno esta 

inexorablemente ligado al individualismo contemporáneo y occidental y lo 

tradicional a lo comunitario. Estudiar las doctrinas de población en 

Latinoamérica o México, requiere considerar las característica-; específicas de la 

población. Debemos tomar en cuenta que los métodos se vinculan a lac; visiones 

de grupos científicos o políticos que ven el mundo de una forma determinada. En 

el ca'io de las doctrinas de población del Estado en México o de América Latina 

estas visiones se vinculan a concepciones sociales que tienen su fundamento en 

interpretaciones sociológicac;, por lo que no hay ciencia, como equlvocamente 

pretenden algunos, libre de valores. Por nuestra parte trataremos las doctrinas de 

población de acuerdo a cada sociedad concreta. 

Resumiendo: entendemos por Doctrina de Población al ideal que se plantea 

una sociedad o h'stado con relación al número de hombres o a la evolución de 
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dicho nrímero, al estado de la población o a su movimiento. De este ideal 

dependerá que haya gobiernos antipoblaciooistas, poblacionistas o cstacionista~. 

según la relación existente entre los hechos demográficos y la producción de 

subsistencias, la estabilidad de la~ instituciom.-s políticas, la annonía de la vida 

social, etc. 

Una expresión doctrinal incluiría los medios empleados para alcanzar el ideal 

de población, posiblemente algunos aprobarían el aborto, otros no, algunos más 

recurrirían a las colonizaciones o migraciones forLosas, a veces se impondría el 

celibato a algunos, apareciendo en cierta~ sociedades el eugenismo, todo lo cual 

va más allá del cálculo económico y político. La doctrina de población implica 

idea~ políticas, religiosas o de concepción del mundo. 

J::n relación con la política de población esta puede ser definida como "el 

conjunto de medidas adoptadas por una nación con el deliberado propósito de 

modificar, en cualquier sentido. una o más de las variables demográficas. 

Quedarán comprendidas en esta las acciones tendientes a regular el volumen, la 

estructura, la dinámica y lo la distribución de la población en el territorio 

nacional"H. Cabe considerar que las "politicas de población" surgen durante la 

posguerra en el contexto de la prc...'Ocupación de los Estado desarrollados por el 

8, Ma del Pilar Velasen Murloz ledo, /,1u- poli11c11.\· .\llllllt1ruL,·y fu,, r•olillctu t.le poblm·u»1 t'll Alt!xu:o Junmtt' 

d ·''K'" XIX. p 9 
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crecimiento de la población en los Estados "en desarrollo", esta preocupación se 

inscribe en el ideal de sociedad de los Estados dominanlt.'S. 
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11. LAS OOCTIUNAS DE POHLACIÓN 1<:N LA HISTORIA. 

En el capítulo anterior mencionamos que las doctrirnL~ de población están en 

función de sociedades y épocac; y más particulannente de detenninados grnpos 

sociales. En este apartado corresponde hacer una revisión general de las diversas 

doctrinas a través de la historia. 

11.1 Los pueblos de la Antigüedad. 

En las sociedades de la Antigüedad las doctrinas de población se encontraban 

contenidas en ideas teológicas. de orden moral o cosmogónico, muchas enm 

poblacionistas. Un lilctor central que las define es que no existía la separación 

entre la religión y el Estado o comunidad política respectiva. 

El carácter poblacionista, por ~jemplo, se puede ver en el trato que daban al 

celibato. En el Antiguo Oriente era considerado "como una desgracia y como una 

vergüenza, (por el contrario) al matrimonio como deber y destino nonnal del 

hombre; a la multipli~ación de los nacimientos como un gran bien: a la 

paternidad, como una felicidad y una señal de protección divina".' En esa época 

el predominio de lo colectivo en la reproducción de la población, reflejaba que 

todo hombre se encontraba diluido en el conjunto social. 

1 Rene Gonnard. /lworia de /tu dr>etri11<i. de la f1<>hlacrci11, p 71 
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En la antigüedad la población aun no era tan abundante como para hablar. 

desde el punto de vista de la economía, de sobrepoblación, al contrario, el cultivo 

de la tierra reclanmba la necesidad de hombres. Además. en no pocos pueblos 

existía la guerra como toda una industria, producía botín y esclavos; esta 

actividad exigía que se reprodujeran generosamente en brazos para abastecer de 

soldados a sus ejércitos y mantener la gnmdiosidad de los Estados. 

Estos factores hacían que los nacimientos fiJeran considerados como 

incremento de poder y riqueza. incluso junto al carácter político de su sociedad 

patriarcal, los nacimientos influían en la detenninación del rango social. que en 

amplia medida se definía por el número de hijos.2 El padre de familia 

oficialmente era tomado corno mejor hombre que el célibe y se le reconocían 

más prerrogativa'>. 

En términos de creencias religiosa'> la costumbre en que los hijos realiz1m actos 

rituales a sus antepa'iados planteaba la necesidad cultural de reproducir a la 

familia y a su nombre. Inversamente era motivo de vergüenza aquel padre que no 

se casara o tardase en casar u sus hijos. Tal actitud se encontraba entre los arios. 

los semita'>, los hebreos y los pueblos del Extremo Oriente. 

Entre los hebreos la virginidad en edad ca'iadera es motivo de deshonor que 

marcaría a las mujeres. Para los arios antiguos el no tener hijos es ser miserable y 

2 Stangcland. JJrt•mc1/1/111.t1t111 tÍ<K'lrmt!.\. o/ po¡mlation. citado Jlor Gonnard, op cit. 11 72 



casi criminal desde el punto de vista de la "conciencia colectiva", que podríamos 

decir se comporta muy rígida en algunai; sociedades tradicionales si las pensamos 

desde la modernidad. 

Para entender mejor los doctrinas de población de los antiguos vale la pena 

mencionar parte de las leyes de ManúJ que cila Gonnard: 

.. Ley 96. Las mujeres fueron creadas para traer al mundo hijos; para perpetuar la especie; 
por esto, el cumplimiento en comun de los deberes religiosos por el esposo con la esposa está 
prescrito en el Veda. 

"107. El hijo, con el que se pagu la deuda con los Manes4 y se obtiene la inmortalidad. es 
el hijo del deber; los otros son los hijos del amor. 

"137. Con un hijo se conquistan los mundos; con un nieto, se obtiene la inmortalidad; pero 
con el hijo de esle nieto se obtiene el mundo del sol". S 

Podemos ver que en las concepciones antiguas se encuentran elementos 

sociales y religiosos, sin embargo, también debemos considerar que su 

reproducción vital dependía de la tierra y esto requería de brazos. Además, al ser 

economías naturales, la reproducción de la especie tenía relación con la 

generosidad mostrada por la naturaleza para proporcionarles los th1tos, vegetales 

y demás bienes necesarios para lo que ellos entendím1 como una buena vida. La 

tierra como parte de la naturaleza les proporcionaba el sustento, por ello resultaba 

motivo de culto, de agradecimiento en sentido de ritual. De fonna similar la 

1 La palahra Mamí en el Diccionario EnciclopCdico Grijalbo. viene consignada como aquella que en la religión 
védica se refiere al primer varón y progenitor de la humanidad Ediciones Grijalho. Barcelona. 1988 
4 Almas e.Je Jos muen o~ o cspirilus de los difimlns considerados como du.tses secundarios 
l Gonnard, op cit , p 75 
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llegada de nueva vida, de nacimientos también era motivo de agradecimiento a 

los Dioses. La creación de vida y la misma naturaleza se encorllraban en 

cosmovisiones que las concebían con sentimientos de generosidad y 

agradecimiento, teniendo corno resultado la creación de rituales y de todo un 

sistema cultural. 

Mircea Eliade menciona que en los mitos "todas las experiencias religiosas en 

relación con la fecundidad y el nacimiento tienen una cstmctura cósmica ... La 

fecundidad femenina tiene un modelo cósmico: el de la 7erra Mater, la Genetrix 

universal. .. En ciertas regiones, a la Tierra-Madre se le piensa capaz de concebir 

por si sola ... Según llcsiodo, Gala (la Tierra) parió a Urano (Teogonía, 126 ss}. 

Otras diosas griegas procrearon también sin la ayuda de los dioses. Es ello una 

expresión mítica de la autosuficiencia y de la focundidad de la Tierra-Madre ... El 

prestigio mágico-religioso y, como secuel~ de éste, el predominio social de la 

mujer (matriarcado}, tiene un modelo cós~1tpo.: la figura de la Tierra-Madre ... En 
,' :C.-'.f!':tF',. 

otra~ religiones la creación cósmica, o al menos su culminación, es el resultado 

de una hierogíunia entre del Dios~Cielo y la Tierra-Madre. (Asia, Africa, 

América, Indonesio y Oceanía} ... el mito cosmogónico es el mito ejemplar por 

excelencia: sirve de modelo al comportamiento humano, por ello el matrimonio 

r-;:¡¡•r 'L' .·-.r\"j 
¡ í '·'·" 1 , 1': 
• -· '· '· .• ·-· •..,!~. 

FALLA DE ORIGEN 

42 



humano está considerado como una imitación de la hicrogamia cósmica" entre el 

Ciclo y la Ticrraf> 

Sin embargo, las ideru; favorables al crecimiento de la población se mezclan 

con otras contrari¡L~. aun en los mismos arios se pueden encontrar principios 

morales respecto de la impureza dc las relaciones sexuales, concepciones que 

según Gonnard "los ctnógrnfos liL~ descubren en la mayor parte de los pueblos 

salvajes, así como los historiadores en la mayor parte de las naciones antigua~". 

Aunque esta observación puede resultar relativa, pues en otras sociedades como 

la Grecia arcaica la procreación de la especie no se contrapone al placer y a las 

festividades populares. Además. en el primer caso tales concepciones estaban 

restringida~ para aquellos grupos que buscaban, por su ubicación en la sociedad, 

la pureza de comportamiento, lo cual los hacia practicar el celibato, es el ejemplo 

de la Patagonia, Oceanía, Tibct. China y los pueblos arios. 

Así, esta contradicción de la simultanea existencia de ideas pronatalistas y de 

otras opuestas al matrimonio y a la natalidad, no es tal si considerarnos que 

cuando imperan concepciones religiosas, los estratos pertenecientes al sacerdocio 

son quienes pretenden aswnir un comportamiento extremo de una pureza que los 

acercase a su Dios y los alejara de lo terrenal, como se observa claramente en la 

Edad Media con los monasterios que se aislaban por completo de la vida. en los 

'' Mircca Hliadc, /.o Sll¡:rado y lo /'ro.fimo. pp 124-1 :'.!~ 
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sentimientos metalisicos del budismo de la India e incluso hoy en día con los 

preceptos de la Iglesia Católica que por un lado impone el celibato a sus 

miembros y por otro se opone radicalmente a todo uso de anticonceptivos por los 

creyentes. Para estas concepciones el alejarse de la vida y sentir como algo 

pecaminoso a todo lo relacionado con el cuerpo- supone acercarse a su Dios y 

alcanzar la santidad y la sabiduría.7 

11.2 Grecia. 

En la Gracia clásica, donde comienza a formarse el pensamiento racional, 

encontramos ideales que persiguen la perfección de la sociedad y del hombre. 

Estas ideas llevaron a sostener que únicamente los griegos eran hombres libres o 

ciudadanos, a diferencia de los pueblos no griegos tenidos como bárbaros. 

7 Oonnard apunta que la poblac1on en vanas regiones del antiguo oriente pudo haht.-r sido rclativamcncc 
densa y cita corno indicios la grandc7.a dr los trabajos rcali1.ados con hombres en Egip10, Caldea y Persia 
En el Egipto de entonces. a dt.-cir dL• Dioduro de Sicilia. el di.a en que naciú Scsostris 1ambién lo hicieron 
otros 1. 700 varones y luego lo duplica en .~.400 o _;500 al considerar a las mujeres Los nacimienlos 
anuales serian d(! 1,200 000 a 1,300 UOO, con lo cual le resulta un indice de natalidad de 400/o o .l~·ó El 
mismo Diodoro sttua al ejercito egipcio en 600 rml homhrcs de infantcria. 2•1 mil de caballería v 17 mil 
carros de guerra Por su paJtc 1 fcrodoru habla que en Egipto c.,is11an 20 mil conglomerados y Gonnurd 
supone para cada uno una cifra no mayor a los 2 mil habitantes. lo que le da 40 millonL"S de hombres 
"'Ciudades corno Teba!<t teman cien pucnas. por cada una podían ~ilir 200 hombre!'t a caballo. en total 20 
mil JlnCICS Tácito dice que rehas podm IL·vantar un CJCICllO de 700 mil soldados, deducicndosc -agraga 
Gunnard- una población de 2. IOO 000 a :? 800 000 ~res Otros historiadores dan cifras más hajns para 
una epoca posterior de Egipto Jost!fu le a!-.1gna 7 500 000 alma!t, lliodoro. parn el cjércllo de su tiempo 
indica una cifra de l 000 000 solanicnte. pero es posihlc que amhus solo se relicrnn a hombres capaces de 
combatir El economisra in~dcs \\'aflace que en el si~o XVIII sostuvo la lesis de la fuerte población de los 
Estados a11c1guus L's11ma que en Eµipro dL·h10 hahc...,- t.'rtll~ 12 y 40 millones de alma-; la que iamhién es la 
es11macion de dos de sus cor11cmporanc .. 'Os. ffallcy y \1a1llc1, consul francés en Oncnlc" Gonnard, op c11. 
pp SO-X 1 



La búsqueda de perfocción, objetivo central para la Grecia clásica, la 

manifiestw1 tanto Platón como Aristóteles: se debía alcanzar el ideal de sociedad 

representada por la Ciudad-Estado, por ello es la estabilidad de la Polis lo que 

entonces regula el tamafio de la población. 

En este sentido, la libertad política de la Polis es un valor muy importante. La 

perfección va unida a esa libertad que sólo podía ser mantenida bajo 

detenninudas condiciones de estabilidad económica y social. En la era de la 

democracia radical, cuando Atena-; y Lacedemonia constituían las Pólis más 

ejemplares, la libertad de los pueblos tenia las siguientes condiciones: la 

democracia no podía practicarse más que en un territorio limitado, la Ciudad-

Estado; puesto que en las democracias el pueblo era quien participaba del poder, 

la población era restringida del tal manera que fuera posible la participación 

política en las asamblea>;. hay que considerar que estamos hablando de una 

democracia directa, cara a cara. 

Era un requisito para la., democracias directas el que el tamaño del territorio y 

de la población fuesen los adecuados para su buen funcionamiento. Así, el 

twnru1o de la población respondía a la estabilidad política necesaria para 

mantener la libertad del pueblo griego. 

Pero existían consideraciones adicionales para determinar qué población es fa 

conveniente a las Polis. Con relación al total de fa población, la democracia 
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funcionaba realmente como una aristocracia, como una sociedad de los mejores 

que excluía tanto a mujeres y esclavos como metecos -c.xtranjcros que habitaban 

dentro de las Polis. Mouchcz, por ejemplo, afinna que la Reptíh/ica de Platón 

constituye el primer tratado de cugcnisrno en tanto se refiere a que los ciudadanos 

han de ser hcnnosos. inteligentes y fuertes.8 De hecho los griegos se 

consideraban como una pohlación superior respecto del resto de los pueblos; 

definían al ciudadano libre como al griego mismo en oposición a los pueblos 

bárbaros, pueblos no libres a cuyos hombres se justificaba esclavizar. El mismo 

Aristóteles en su obra la Política phmtca todo un debate para justificar la 

esclavitud como la condición natural de los hombres no libres. 

Las preocupaciones filosóficas de la sociedad griega cstab¡m centrada~ en 

cómo afc¡mzar la perfección, cómo llegar a ser hombres libres por medio de la 

virtud. Entre los griegos la virtud ocupó un lugar central en su lilosofü1 y se 

concebía como el conocimiento de la mejor vida en sociedad. 

El hombre virtuoso debía participar en la vida cívica para definir la mejor 

sociedad, la sociedad que a su vez produjera al ciudadano libre y virtuoso. 

Entonces el vivir en sociedad implicaba hacer politica para generar a la sociedad 

perfecta, la Polis griega. Por eso Aristóteles decía que el hombre es una animal 

,1( Philippc Mouchc1:, I h'moJ.!rc~fkl . p 1 ~H 
41> 
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político, el· Zoon Polilikón, pues el hombre al vivir en sociedad se tiene que 

ocupar de lo público, de lo político. 

Así, una de las características de la ''política de población" de los griegos ti.1e 

justificar la esclavitud de los muchos que hiciera posible alcanzar la libertad y la 

perfección de unos cuantos en la sociedad ideal, la Polis griega.'' 

Cuando Aristóteles se refiere al régimen ideal, de hecho delinca toda una 

doctrina de población para las Polis griega~: 

" ... es dificil, tal vez imposible, que se riJa con elicacia la ciudad demasiado populosa .. de 
las que al parecer se udminislran adecuadamente. no vemos ninguna que sea abierta en 
cuando el numero de población.. la ley es en cierto modo orden y el buen gobierno 
necesariamente es buen orden. pero el número demasiado alto no se puede someter a orden. 
ya que esto seria obra de un poder divino similar al que precisamente mantiene unido al 
universo. Ahora h1en, la h<'lh·=a suele ruicer dentro ck cierta c.:a1111dacl y tc1111w1o, ele done/e 
una c111dacl t/11<' a su 1anu11io asocie la111hu:11 ese lím//c lllthcado, será por /úer=a la nuh 
hermo.w. 

·· ... la ciudad más elemental será necesariamente aquella fonnada por una población tal que 
sen la población más elemental autosuficiente respecto a vivir bien. según las nonnas de la 
comunidad política . 

..... para emitir un juicio sobre lo justo y repartir las magistraturas de acuerdo con el merito. 
es necesario que conozcan mutuamente su fonna de ser propia los ciudadanos. teniendo en 
cuenta que donde no ocurra así por fucrl'..a serán malas las disposiciones relativas a los cargos 
y a los juicios, pues en estos dos terrenos no es correcto improvisar como evidentemente 
ocurre en la ciudad con exceso de población. De otrn parte, a los extranjeros y metecos les 
resulta más fiicil intervenir en el gobierno. pues no es dificil pasar madvertido amparándose 
en el exceso de población. 

"Es absurdo tnmbicn el igualar las propiedades y no tomar medidas sobre el número de los 
ciudadanos, sino dejar la natalidad sin determinar. como si fuera a limitarse suficientemente 
de por si misma ... "IO 

'' Engels menciona que en tiempos del mayor florecimiento de Arenas, los ciudadanos lihres -incluyendo 
mujeres y niilos- sumaban 90 mil individuos. 1111cntrns los c!«:lnvos de amhos sc>;:o!i eran .16.-í mil personas. en 
1anto. los metecos -inrnigrantcs y libcrh1s- llegahan a 4.Ci mil "Por cada ciudadano adulro conlñbansc diec1ucho 
esclavos y más de Jos n1c1ecos" Federico Engcls. !-.. :/ ort}{t'll d1..> la fi1m1/w, la ttroptt•dad pnwulu y 14 l·: . .wmlo, p 
~6~ 

~7 



Con el objeto de conservar su sociedad perfocta, los griegos valoraron más a 

los hombres que a la mujer, pues los ciudadanos eran sólo aquellos hombres no 

esclavos ni metecos; incluso llegaron a establecer políticas harto peculiares con el 

objeto de mantener la l.'Stabilidad de sus Polis, tal es el ca<;o de Creta. En esta 

Polis cosechas obtenida<; y los ganados del común, así como las contribuciones 

eran destinadas una parte a los dioses y a los servicios públicos y otra a las 

comidas colectivas, entonces a fin de que hombres, mujeres y niños fueran 

alimentados del erario público, para mantener y hacer posible esta costumbre el 

legislador separó a las mujeres para que no tengan muchos hijos y favoreció la'i 

relaciones entre los varones. para que también se evitara el "exceso" de 

población, política que al parecer no perturbaba al espíritu griego. 11 

Otro elemento importante para comprender el ideal de población de los griegos 

es el referido u la importm1cia que tiene la comunidad en la realización del 

hombre. Aristóteles sostiene que la sociedad es anterior al hombre, es decir, el 

hombre equivalente del hombre civilizado, de ciudadano libre, únicamente se 

podría realizar a través de la sociedad. Es ella quien lo dota de razón y le da el 

lenguaje necesario para convertirse en un hombre virtuoso. Esta concepción 

plantea la necesidad del otro, en tanto se privilegia lo social-comunitario. Incluso 

la misma idea de libertad de los griegos se define en fünción de ello, su libertad 

'" Arisrórclcs. /,, /'oli11cc1. pp 255. 256 y 80 
48 
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política era la libertad del pueblo, era la libertad de la comunidad, algo bastante 

diferente a la libertad individual de la época moderna, donde esta se opone a la 

sociedad y el Estado. 

En la idea griega de población la reproducción de la especie, füese de los 

limites que fuese, era considerada como algo fündamental, como algo necesario 

en tanto que lo importante es la reproducción política y social de la comunidad, 

del pueblo. En tal concepción aún podemos encontrar la presencia de las gens, 

como estructura comunitaria de la sociedad. La gens y el patriarcado hacen 

deseable entonces la descendencia que procure su reproducción y la de su culto. 

de su grandeza, lo cual viene de la Gracia arcaica. 

En la Grecia arcaica era tal la importancia de la fecundidad que las diosas y 

heroinas son madres fecundas, incluso el mismo Zeus, solo. fecundó a Atenea 

surgida ésta de su bóveda craneal. Eran frecuentes los casos en que dioses y 

héroes tienen una abundante descendencia, como las cincuenta hijas de Dánao, 

los cincuenta de Príamo, los cincuenta Oceánidas y los cincuenta centauros hijos 

de la Nube.12 

Además, en la Grecia antigua la reproducción de la especie se encontraba 

ligada estrechamente al placer, la reproducción era concebida como todo un acto 

de creación rodeado de festividad, bastante lejos de cualquier conservadurismo 

11 Jbidcm p. 98 



que sepárese el amor del acto de creación de vida. Vivir en comunidad era un 

acto de placer, reproducirla a esta aún más n 

Así, se puede observar que en los griegos de la época arcaica habia una 

tendencia favorable al aumento de la población. mientm; que en la Grecia clúsica 

hacia la inmovilización. En la primera la gens tenía un claro predominio, sin 

embargo, en la segunda la herencia de la gens fue desapareciendo hasta 

permanecer únicamente en las concepciones de la libertad política como libertad 

comunitaria para los descendientes de griegos. 

Otro problema importante para la estabilidad de las sociedades griegas de la 

era Clásica., fue la relación entre el reparto posible de tierras y el tamaño de la 

población. Esta finalmente estaba sujeta al primero, pues se determinaba el 

número de ciudadanos, mús no de Jos metecos y extranjeros, que constituían una 

población considerablemente mayor. Sin embargo, dado el caso de que el número 

de ciudadanos excediera el reparto posible de tierra~. los griegos recurrieron a la 

colonización. 

1: Coonnnrd. up cit. p 83 
'' La estrL-cha relación entre el erotismo y la creación es ilustrada de manera elocuente por Calnsso aJ narrar el 
nacimiento de Dioniso, el Dios del placer entre los griegos ·•En la oscuridad de la nochc se al1aron 
~ilencio!.amcntc las rcJmi del palacio de Tcbas ZL"Us ~ tendió en el h .. -cho de SCmelc L~ fi'Jnna de toro con 
micmt>ros humanos DcspuCs llu: una pantera Después un joven con sam1icntos de vid entre los rizos DcspuCs 
se detuvo en la fomrn pcrl'Ccta la serpiente Zeus prolongaba el coito como una histona sin lin recapitulaba la 
historia del Dios que cs1abn a punto dl' ser generado La scrpien1c se dcsli1.ó por el cuerpo lcmhloroso de 
Scmcle y lamió su cuello con dulzura Luego, cstrc..~h:J.ndole el torax en uno de sus anillos y rodeandole los 
senos con un cinrurón escamoso. Ja lleno de un li4uido almibarado, no ~·a de 1.·cncnn l.n scrp1c111e aprcraba la 
boca contra la boca de SCmclc ~· una baba de nóctar pcnclraba por sus lahios y la mto'<icaha. r111entras sobre el 
lecho se encaramaban hojas de vid \' en la oscuridad se oia un ritmo de tamboriles La tierra rin Dionis.n fue 

'º 



Existe un lado obscuro en las ideas sobre población que tenían los griegos, 

relacionado con la necesidad de limitar la población y el hondo deseo por 

alcanzar la perfocción: Fidón de Corinto, antiguo legislador griego, concedió 

penniso a los padres para abrutdonar a los hijos, mientras que en Esparta el 

abandono de los hijos defonnes füe autorizado legalmente por Licurgo. Más aún 

René Gonnard menciona que el aborto y el infimticidio parecen haber sido 

practicados un largo tiempo en la Grecia de los tiempos primitivos, fenómenos 

que se encontrabmt junto a la práctica del ab1mdono de los recién nacidos en 

lugares públicos.14 

11.J Roma. 
"/,o."i rt•g/aml!1llo.\· tfllt' lucú•rtm paru rn1mt•111ur /1.1 

població11. 110 clc:jarcm Út' .\11rt1r efi•cto m1t.•11trm¡ la Rt•¡J1ihlicu th! Noma. f!ll /oda 
ICI .fucru.1 d.: su 11n111uc:uH1. 110 '"''º q11e rt'/Hllh!r mti.\· />t..,rd1tku qut• /11.\· 
co11.tt'Cllfll'tU dt• .rn l'U/or, de! :m amkrcw, de .\11 firnw:a, d,• .m amor a lt1 gluriu y 
tle .m mt.'ílnu i•irtud f't•ro poco dt".'fJUé.\· ya 110 /,(,l.\/t1ro11 las h0J'I!.,. mth .'i(1him• 

parc1 re.WcJh/ecer Jo cplL' hahllm dc.•.\·trwdo .\·11cc!.'ilW1mt•111t• 1111c1 n..•ptihhcu 
murihmldll, 1111 <Ít'.\Drtkn J!<'/u•rt1!, tm >:oh1t?r110 1111/1/ar. 1111 tm¡>f!no duro, 1111 
dt.•.vJOtismo .\·oherhw, """ numarc¡ufa ckh1/, una cortt' L'.'ilti¡uda, idwta y 
.\·1111er.,·tiL'io.o,;u: 110 /lif.ITL'CÜJ .\lllO q1u lo.\ nmu1110.\ hahían conqt11Jtmlo l.'! mundo 
para deh1htarlo y t'ltlre¡:arlo .\"111 t!t'.{ell.fi(I " lo.\ hárhuro.\·. /.a.\· 11t.u·w1w.\ RÚllca.\, 
xe11ccu .w.zrrm.·rntt'i y tcirturtl.'i los oprm11f.!r<111 "'"'·' trcu otrt1.'i, y h1t'll prolllo /os 
puc.'hlo.'i hárharo.\· 110 111nero11 c¡ul! t!c•stnur .vmo O/ro.\· ¡111ehlo.\· harhar<JS. 11.'ii, ,.,, 
lo.\· /11!111/HJ.'i .ft1h11/o.w>J, dt!.\flllÓ dt• /cu 111111Nlacumt'.\" y thlunrn hrotarv11 t!t• /u 
tierra lmmhrt'.'I rumatlos que .'it' t•x1t•rm111aro11 entn• .\"Í" 

Barón de Mmllesquieu. ló 

Con el ascenso de Roma la Polis griega es sustituida por las ciudades 

cosmopolitas, en t!Ulto la conciencia del griego. como hombre libre en oposición 

concebido en el momento en que Zeus gritó el nombre con el que durarue siglos ~ria invocado "°=<Euoi>> '' 
Roberto Calasso, l.1« bodm ele Cadmo y l/C1mumit1, p 50. 
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a los esclavos, los metecos y los "bárbaros", mentalidad excluyente, es 

remplazada por una nueva conciencia universal ba<;ada en la lilosofia del 

estoicismo y el epicureísmo. La soberbia griega de la mesura, la virtud del 

equilibrio y el punto medio, base del vivir bien y de las dimensiones políticas, 

sociales y económicas de la Polis, desaparecen con el universalismo del imperio 

mundial romano. 

El filósofo Zenón funda la escuela estoica en el año 308 antes de nuestra era, y 

dos años más tarde Epicuro forma la suya. En ambas ya no es la sociedad ideal lo 

que importa sino el individuo como tal; la razón y la moralidad son 

características de todos y no sólo privilegio ele unos cuantos; la razón es ley 

universal y lo universal es lo racional. 

El universalismo no es equivalente a comunidad, sino a considerar a los 

diforentes pueblos que integran el Imperio. lo individual o característico de cada 

pueblo a110ra es importante. También la separación del individuo respecto de la 

comunidad cobra fi.Jerza tanto en los estoicos como en el epicureísmo, de hecho 

la'> raíces del individualismo contemporáneo las podemos encontrar en la Roma 

de ésta época 1c, 

1, Rene Gonnard. op cil, p 94 
I~ Mon1esquiL'O, r.1 r~yJiritu ti~'"'"/.<'}"·'· p 283 
11• Para Epicuro el sabio no debe mezclarse en politica ni ha de ser gobernante En este lllósofo podriamos 
encontrar cienos indicios del contraclualismo del posterior siglo XVIII, ya que niega la existencia de una 
comunidad narural mu1ua entre los hombres ... pura los cpicUrc...'Os no hay una justicia que renga existencia 
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Epicuro pensaba al sabio apartado, independiente y libre de pasiones, esta 

concepción repercute en una conciencia individualista que no considera la 

fomtación de una familia, ni a la reproducción de la especie. En Roma había una 

cultura social antipoblacionista, particulam1ente de los estratos altos. Sin 

embargo, el Estado romano, a diferencia de Grecia, si era poblacionista, en 

particular por la necesidad del Imperio de contar con grandes ejércitos; además el 

cultivo de la tierra también requería de brazos. En la leyes de Augusto, como la 

Julia de Pudicitia y la Papia Poppaea, -cuyos autores los cónsules M. Papius 

Mutilus y A. Poppaeus Secundus paradójicamente eran solteros-. se pretende 

"restaurar la pureza de la<> antiguas costumbres. facilitar y fomentar los 

matrimonios, reprimir el adulterio. reducir el número de divorcios" con objeto de 

reducir el descenso de la natalidad que tendía a ser preocupante para los 

propósitos del Estado. 11 

La baja natalidad se debia a que el espíritu romano. amante de su libertad 

individual, dio lugar al awnento de los solteros, hombres que, como Epicuro 

sostenía, veían el placer como parte de su fomm de vida. Aquí encontramos el 

vínculo de Epicuro y Zenón con la libertad moderna de los países más 

independiente como 1al; se rL-conocc únicamente en el supuesto de acuerdos concretos" J P Maycr. 
TrllJ'l'cturtu de/ /'1..•11.w1m1 .. •1110 J1u/i11co, p 34. 

17 J>hilippc MouchcL. op CÍI . p J 60 
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desarrollados, sociedades donde el individualismo frío e indiferente ha sido 

contrarío a formar familia y a la procreación. 

El mismo Polibio condena a la Grecia del siglo 11 por la falta de hombres y la 

escasez de hijos y Plinio el joven declaraba que "el único hijo representa una 

carga demasiado pesada, en vista de los privilegios de la esterilidad". IH 

Montesquieu relata que las discordia'> intestina'>, los triunviratos y las 

proscripciones debilitaron a Roma por sobre las guerra'>, quedando pocos 

ciudadimos y la mayoría no casados. Cesar al final de la lucha civil mandó "que 

se formara el censo y no se encontraron más que ciento cincuenta mil cabezas de 

famitia".19 

Así, las leyes romanas hecha'> tanto por el senado como por el pueblo, tendían 

a promover los casamientos, para alcanzar tal fin los censores se valían ele las 

amonestaciones y penas. Cesar otorgó premios a quienes tenían cierto número de 

hijos y sancionó a las mujeres menores de cuarenta y cinco m1os que no tuvieran 

ni marido ni hijos con la prohibición de llevar pedrería. Augusto con StL'> leyes se 

dedicó a castigar a los célibes y a premiar u los casudos con hijos. 

La ley Julia daba distinciones y prorrogativas por el sólo hecho de casarse, el 

cónsul que tuviera más hijos era el primero que tomaba las insignia'> consulares y 

el que elegía las provincias. El senador con máo; hijos era el primero en la lista de 

IK Marcel RL"inhard. lll.\ºltJl"ia de'" poh/tl(:Uifl m1111úwl. r ·12 
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senadores y el primero en emitir su dictamen. Por cada hijo se obtenía tm año de 

dispensa de la edad, pudiéndose llegar a las magistraturas antes de tener la edad 

marcada para desempeñarla~. Si se tenían tres hijos dentro de Roma se estaba 

exento de todas las cargas personales. Incluso las mujeres con tres hijos y ht~ 

manumitidas que tenían cuatro hijos, se liberaban de la tutela perpetua de las 

leyes de Roma. 

Por el contrario, el que no estuviera casado no podía recibir de los extraños por 

testamento y los casados aunque sin hijos sólo recibían la mitad, "'los romanos, 

dice Plutarco, se casaban para heredar y no para tener herederos" 20 

En Roma se realizaron censos quinquenales con objeto fiscal y militar, lo que 

permitió la distribución de los impuestos y el reclutamiento de soldados. Pura los 

romanos la palabra fmnilia tenía una connotación diferente a la actual ya que 

incluía a los ascendientes, los colaterales y los esclavos. Estas familias 

patriarcales tenían un promedio de 6 personas y reunían en un mismo techo a 

hijas e hijos casados 21 

ljJ MontcsquiL"U, op cit, p 277 

'" Otros preceptos eran que al marido o la mujer que enviudara les daba la ley dos anos para volverse a 
casar, a los divorciados año y medio Estaba prohibido que un homhrc de sesenta años contrajL-rH 
matrimonio con una mujer de cincuenta Como los casados tenian tanlos privilt .. -gios, no qucria la ley que 
hubiera matrimonios inütilcs lbidcru pp. 278·27'> 
.! 1 Normalmente se admite <1uc el npogco de Roma fue alcan1..ado en el siglo JI. con una pohlación 
probable de más de un millón de habitantes y qui7..3 con un millón y medio 1.a decadencia hahia reducido 
mucho la población en el siglo IV. hasta el punto de que Roma sufrió In competencia de Constantinopla 
corno capital Rcinhard, op cit, p 41 
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Por otra parte, bajo Cesar y Augusto la intendencia mantenía a 150 mil 

indigentes y con Septimio Severo a unos 175 mil.22 Además la moral romana 

convivió con el infanticidio, particulannenle con relación a las hijas. 

De esta manera vemos que en la sociedad romana se presentaban dos 

eorrienres de pensamiento sobre la población. De un lado esta el individualismo 

que, un tanto hedonista, le importaba más el goce de la libertad individual que el 

fonnar familia y descendencia. Por otro, está la preocupación del Estado por 

mantener la grandeza del imperio, que necesitaba el aumento de la población, 

entre otra<> razones para mantener los ejércitos. de ahí que implementara una serie 

de leyes a favor de la procreación. 

11.4 La Edad Media. 

Llegado el Medioevo la sociedad occidenlal experimenta importanles cambios 

políticos, económicos y culturales, la<> antiguas ciudades cosmopolitas se 

transfi.mnaron en reinos feudales bajo la dominación de la Iglesia. En ténninos 

sociales el régimen esclavista es reemplazado por los señores feudales y los 

siervos. La propiedad de la tierra como foudo sustentaba esta relación, en la que 

ambos se integraron en una sociedad estática e inmóvil, donde la historia no 

existe y es guiada por concepciones teológicas. Tales concepciones legitimaron 

•· lbidcm. p 40 
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la jerarquía social donde cada cual ha de aceptar su papel como algo 

irremediable. 

Esta comunidad inmóvil no se planteaba el problema de la libertad como algo 

fi.indamental, sino, en todo caso, el de la salvación. Era una sociedad integrada 

por fuertes lazos de dependencia en los que el señor foudal daba protección al 

siervo y le pcrmitia vivir en el feudo y obtener el sustento, a cambio de que 

trabajara la tierra y diera al señor la mayor parte del producto obtenido. El mayor 

señor feudal era la Iglesia o príncipes que contaban con súbditos. Estos a su vez 

eran señores de su propio feudo o principado, quedimdo hasta abajo de la escala 

social los siervos y los hijos que les ayudaban a labrar la tierra. Con relación a la 

población y la tierra el propio mandamiento del Génesis diría: "creced y 

multiplicaos, y llenad toda la tierra". 

Muy al contrario del espíritu moderno el cristim1ismo medieval rechazaba la 

tendencia.del individualismo al lucro y al ahorro y se manifostaba en favor de la 

crianza de hijos, en este sentido la Iglesia medieval promovió una imagen de 

Cristo inseparable de los pobres que debían ser muchos y resignados. 

Aun cuando la Iglesia impusiera el celibato como una fonna de vida superior, 

de acercamiento a Dios y alejamiento de lo mundm10, de los placeres, sin 

embargo, ese modo de vida era practicado sólo por las órdenes monásticas 

dedicadas al cultivo del espíritu cristiano. Además, el propósito también tenía 
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otros fines, como el imponer el celibato a sus miembros con el objeto de que 

estos no heredasen al exterior de la Iglesia y, así, esta ti.Jera la destinataria de los 

bienes de sus miembros, una medida ciertamente económica y política para el 

fortalecimiento de la institución eclesiástica. Por el contrario, la actitud 

demográfica de la Iglesia hacia el pueblo era abiertamente poblacionista, la 

inculcación del sentimiento de amor a la vida va unida a la multiplicación de los 

católicos. 

Michel Mollat dice que la distinción entre la pobreza y la indigencia "había 

sido percibida por Marcial, Cicerón y Séneca ... para ellos como para Jos estoicos, 

la aceptación de la pobreza material, el desprecio de las riquezas son vías de la 

Sabiduría ... Eso explícitamente expresado por San Pablo ( 11 Cor. 8-9), descansa 

sobre la consideración de que el Cristo, encamándose, de rico se hizo pobre para 

enriquecernos con su pobreza ... Fue decisivo para la Edad Media que, desde la 

Antigüedad tardía y los primeros tiempos medievales, el concepto cristiano de la 

caridad, que lleva implícito el de la pobreza, haya sido proclamado y practicado 

por los obispos y los monjes, en Oriente y en Occidente; este concepto 

transfomm la humildad espiritual en un impulso hacia Dios y tiende a aliviar la 

humillación material y social de Jos pobres".23 Muchos y pobres es la 

característica de la población católica dunmte la Edad Media. 

~' Michcl Molla!. /'ohre.1·. llum1/d"·' y Mi.•erah/"·' en la 1-:Jml Att•dia. p 21> 
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El poblacionismo de la Iglesia va unido a la condición de la gran mayoría de 

los cristianos, pobreza y abnegación, la renuncia a los bienes materiales que 

"pervierten" la condición del cristiano, actitud que llevará a la ansiada salvación 

en la proclamada ciudad de Dios. 

Hacia el final de la Edad Media se dio un importante debate sobre el ·~usto 

precio" entre los representantes de la Iglesia y los nuevos pensadores de la cada 

vez más poderosa clase de los comerciantes. Según la Iglesia el trabajo para 

obtener gwiancia y de la ganancia obtener más ganm1cia vía la usura, ocasionaba 

la perversión de los valores cristianos en la medida que la usura llevaba al placer 

y el placer al vicio. Por el contrario, los comerciantes, con expectativas ba<;tante 

mundanas y seculares, combatieron forvientemcnte los principios religiosos para 

lograr la libertad de comercio; los principios que los movían eran muy diferentes: 

el cálculo para obtener la mejor gwmncia posible, su racionalidad utilitaria, su 

confianza en la propia iniciativa para obtener el éxito aquí en la tierra, hacían 

invocar la bandera de la libertad individual contra los valores cristianos que 

buscaban a través de la abnegación la salvación del alma. 

Así, la condición del pobre va unida tanto a la pasividad y al cultivo de la 

espiritualidad como a la proliforación de la especie de los pobres, no existe la 

conciencia de la identidad personal, de la propia individualidad, ni la conciencia 

del "yo", sino la indistinción del siervo, de la masa. La alienación es tal que la 
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comunidad cristiana sólo pervive gracias 11 la ausencia de derechos individuales y 

sociales. No es de extraflar la injerencia de la Iglesia católica aun t.'fl la actualidad 

en la decisión de la libre dctenninación de los cuerpos y en la procreación, con 

esa actitud medieval de la Iglesia católica de hoy se da la negación de los 

derechos de las mujeres y de las parejas. 

U.5 La era de la burguesía. 

5.1 El Re11udmiento. 

Para estu época inician los procesos de racionalización y secularización 

impulsados por la burguesía. Los acontecimientos históricos de entonces son w1 

anticipo de 111 Ilustración y de la Revolución Francesa, sin embargo se podría 

señalar como propio del Renacimiento los aportes de Maquiavclo y la Refonna 

Protestimte. yu que ambos procesos contribuyeron a la secularización del mundo. 

En tanto Maquiavelo devuelve la polftica a los hombres e impulsa la razón 

práctica moderna, con la libertad de creencia la Rcfonna Protestante actualiza el 

cristianismo u Ja<; necesidades del capitalismo. Estos aportes van de la mano con 

la libertad individual y su emancipación respecto de la comunidad feudal y de la 

religión. A 111 par inicia la concentración de la población en la<> ciudades 

impulsada por ta industria capitalista y por la racionalización de ta economia y de 

..---------···--·-· 
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la vida en general, racionalidad de la que habla Max Weber o que en el sentido 

de la racionalidad instrumental se refiere la Escuela de Frankfürt. 

5.2 La /lustración. 

Sin embargo, los cambios en las ideas sociales y política~ que inician en el 

Renacimiento se consolidan y trümfan hasta la Ilustración y la Revolución 

Francesa que dan paso al surgimiento del Estado moderno. En la Ilustración se 

delincan más claramente las concepciones de sociedad y hombre que más tarde 

repercutirán en las doctrinas de población de la naciente sociedad burguesa. 

Precisamente el origen de lw; ideas de población de Thoma~ R. Malthus se 

encuentra en la Ilustración y en la economía clásica inglesa. 

Con la hegemonía de la burguesía surge la conciencia del "hombre moderno", 

concepción vinculada a los procesos económicos que reclamaban el ímpetu de los 

individuos en la economía. En lo político supuso la constitución de la sociedad y 

del Estado de acuerdo a esa conciencia individual y a la propiedad privada. 

Durante la Ilustración el Estado y la sociedad son pensados en fünción de los 

nuevos valores, presentándose esta detcnninación como un problema teórico y 

político para los pensadores de "la libertad, la igualdad y la fraternidad". Así, 

aparece por primera vez en la historia, el problema de la libertad individual como 

principio de las elaboracio.nes teóricas para la constrncción de la sociedad y el 
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Estado: Thomas Hobbcs, John Locke, Rousseau, Montesquieu, etc. comparten la 

premisa. 

Es necesario recordar que el problema de la libertad individual -el cómo 

preservarla u organizar unu sociedad en función de ella-, al igual que todo 

problema social, tiene carácter histórico; no todas las sociedades la han colocado 

ante si como un problema por resolver o un valor por defender. Una sociedad no 

puede plantearse problemas para las que no está preparada históricamente en 

términos de su desarrollo económico, político y cultural. 

Para los autores jusnaturalistas y contractualistas la libertad individual es un 

derecho "natural", independientemente de la sociedad que se trate. Con 

abstracción del carácter histórico de sus concepciones, plantearon como natural el 

mismo derecho a la propiedad privada, incluso un siglo después autores como 

Benjamín Constan! sostuvieron la misma idea al colocar a la razón moderna por 

encima de la historia. Constan! afirmaba que en las sociedades 1mtiguw; se 

oprimía la libertad individual, cuando ésta, si acaso, sólo se encuentra en gcnnen 

como para poder establecerla como un problema social y político por resolver en 

esa époea.24 Ciertamente Sócrates fue obligado a beber la cicuta cuando ejerce su 

24. "Para los antiguos la libertad consistía en ejercer coh.-ctiva, pero dircclamcntc, vanos aspectos de la 
soberanía en su conjunto. Deliberar en la pla7.a pública sobre la guerra y la pal.~ concluir 1rntados de alianza con 
los extranjeros, votar leyes. pronunciar juicio~. cxuminar las cuentas. !ns actos, la gestion de lo~ magistrados, 
hacer comparecer a t.~tos últimos delante de todo el pueblo, acusarlos. ~ondenarlos o ahsolvcrlos J>ero. al 
mismo tiempo que era a esto a lo qul' los anliguos llamahan lihcrtad. adrnitian como compatible cnn esta 
lihcnad colectiva el totaJ somctim1cnto del mdi\:ichm a la autoridad del conjunto lJstcdcs no encontraran entre 
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derecho a pensar y expresw-se libremente, sin embargo, cuando su pensamiento 

impregnó a la sociedad griega, también se planteó la racionalidad de la libertad 

política como libertad comunitaria. En todo caso, corno dice Nietzsche, Sócrates 

fue el primer hombre de su tipo que surgió en la historia, !Ue el primer hombre 

racional que se oponía a los Dioses. Empero en él como en Platón, su defensor, lo 

racional va unido a lo comunitario, al hien vivir en sociedad y la sociedud corno 

fin ético es antes que el individuo. 

La cuestión para los pensadores griegos no fue lu libertud individual sino la 

"virtud", esta era el saber vivir en sociedad, en no anteponer el interés individual 

a los intereses de la sociedad bien constituida: la Polis griega, la Ciudad-Estado. 

Precisamente las desviaciones o fomrns mula~ de gobierno se daban cuando 

predominaba el interés individual sobre el colectivo. En los griegos di ílcihnente 

se puede afirmar que el Estado ahogaba al individuo, este se realizaba en la 

comunidad y lo que entendemos por individuo en sentido moderno, sencillmncntc 

no existía. 

ellos. ninguno de los goces que para nosotros, fonnan pane de la libenad de los modernos Todas la.• acciones 
privadas eran sometida.ti a una vigilancia severo. Nada St! pcm1itia a la libertad individual ni c..~1 lo que se refiere 
a opiniones, oficio y, menos aún. por lo que se refk'fe a la religión" Benjamin Cons1an1 (1767-1830), ¡,, 
/1/li!rtUt.f ,¡,. lo.\· u11flJ..'1IO.'i t'ompartula u la tle lo.\· motl1..•r110.\', p 9 Encontramos en Constant un problema de 
mCtodo y de objetividad, no se puede analizar con la mentalidad de la cultura occidcn1al moderna a lns 
sociedades anteriores o distintas a la nuestra. pues en tal caso pcrdcrianto!i la ncccsaria pcrspccti\·a his1orica 
que considera las particulares y especificas condiciones sociales v políticas en que se gesta la cultura \.' 

mentalidad de cada pueblo. 
(lJ 
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El surgimiento del individuo, la libertad individual, es propio de la época 

moderna. Emst Cassirer al referirse al individuo como el fundamento de la 

sociedad burguesa. habla de los argumentos de John Locke en su Tratado Sobre 

el Gobierno Civil: 

"El contrato social que los individuos celebran entre sí no constituye en modo alguno el 
i111ico fundamento de todas las relaciones juridicas entre los hombres. A semejantes vínculos 
contmctualcs les preceden vínculos originarios que no han sido creados por contrato ni 
pueden ser climim1dos por él. ¡,:nstcn da<'clws naturales del lwmhrc llnteriorc.~ ll toda 
ji>rmacián tic .wc1cdt1des y l::ffllcios y, con respecto a ellos, la .fimcuín propw y el fin esencial 
ele/ h'.1·tado c1111s1.\'fe en acogerlu.1· 1'11 su orden y, mcciiallle JI, proteger y garanli:llrfo.1". 
/:'.1pecialmcnte el derecho el<! lihertlld per.«mal y el dt• propiedad los cuenta /,ockc entre estos 
clcrecho.1·jimdamentalcs ". 2~ 

En esta cita se afinna cómo para los jusnaturalistas y contractualistas el 

individuo tiene derechos "naturales" anteriores a toda sociedad y Estado. El 

Estado y la sociedad sólo tendrían la función de organizarse para garantizar esos 

derechos, de los cuales dos principales son el derecho a la propiedad privada y a 

la libertad personal. Estos principios fueron plasmados en la célebre Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada por la 

Constituyente Fnmcesa del 26 de agosto de 1789. Sin embargo, tales principios 

se abstraen de ser planteados como derechos surgidos de necesidades histórica~ y 

son concebidos de forma esencialista, rná~ como doctrina e ideología que como 

una concepción científica. Esto es muestra de una conciencia, linalmcntc no tan 

25 Emst Ca.\Sircr, Filo.\lifia dt• /u /111s1rm·1á11, p. 278. 
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racional y por ello contradictoria, de como se concebían los hombres de la 

Ilustración, como lo hacen aun las clases dominantes de la sociedad burguesa 

contemporánea y como se anteponen unos valores detenninados al análisis 

histórico. En el artículo 2° de la mencionada Declaración se afimia lo Wlterior: 

"1;1 fin de toda asocwcitln políllca es la co11.1·ervacul11 de lo.< dereclws natura/e.1· e 
m1prescriptih/e.1· del hombre. /::•tos derechos .<an: la libertad. la propiedad, la seguridad y la 
res1.we11c.:iu a la opresión". 

Y en el artículo 1 7 se agrega que: 

"Siendo las propiedade.< un derecho inviolable y sagrado, lllldie puede .<er privado de 
ellas, sino cuando lll necesidlld pública, legalmente cumprohacfll, lo e.r!ill evidentemente y 
h1~jo la concfici1ín de una ;usta y previa indemni=ación" 26 

Así, para la Ilustración la libertad esencial es la libertad individual y el hombre 

ideal es aquel que la asume, es decir, el ciudadano moderno, el ciudadano 

europeo o del surgido en la Independencia de Estados Unidos. Esta conciencia 

fue posible gracias al desarrollo de la producción económica basada precisamente 

en la propiedad privada y en el individualismo. 

5.J La /lustració11 y las ideas de población. 

Los anteriores elementos repercuten directamente en la concepción moderna 

sohre la población y en una vertiente de la~ concepciones contemporáneas: la 

teoría de la 7'ransición. 

bS 
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El hecho de que con la llegada del capitalismo se modificara el concepto de 

hombre, supuso imponer que hombre es el que vale y cual no. Ahora el sustento 

del hombre "civilizado", el verdadero hombre, viene a ser la libertad personal y la 

propiedad privada, no existen una sin la otra. La sociedad y el Estado racionales 

son, por tanto, aquellas organizadas con lo que hoy se entiende por "ciudadanos". 

Incluso la misma definición de "ciudadano" u homhre "civilizado" se refiere a 

los hombres dotados de razón y que cuentan con el sustento necesario -la 

propiedad privada-, para vivir dentro del progreso, para gozar el mismo progreso. 

La misma idea de progreso sería sinónimo de propiedad privada y libertad 

personal. 

Todas aquellas poblaciones que no tengan como principio la libertad personal 

y lu propiedad privada, son parte de un pasado que debe ser superado o, trunbién, 

podrían constituir exceso de población. 

En el mundo medieval cada uno era parte de un todo orgánico fomrndo por 

Dios, la Iglesia, los señores feudales y los siervos -y por su relación con la tierra. 

Con el impulso del capitalismo este mundo se desvaneció en el aire. Desde el 

momento en que domina el principio de la libertad individual, se atomiza la 

sociedad, el siervo se vuelve, si bien le va, trabajador asalariado, el feudal, 

empresario competitivo y la tierra se transforma en capital que se comercia un sin 



fin de veces. Pero el hecho fundamental para nosotros es que se disgrega la 

comunidad. Con la libre competencia. el hombre se opone al homhre y no entran 

más en relación sino como asociados: los vínculos primarios y consanguíneos 

pasan a ser secw1darios o como propios de sociedades tradicionales que no han 

podido "llegar a la madurez" que otorga la racionalidad y frialdad del cálculo 

empresarial y político. Al disgregarse la comunidad y oponerse el hombre al 

hombre, el individuo percibe a los demás miembros de su especie, y en 

consecuencia a la naturaleza, corno medios para sus fines personales, el fin 

justifica los medios, diría Maquiavclo n 

Así, cuando se comienza a definir cual es el hombre, el hombre civilizado, 

moderno, que está dentro del progreso racional, aparece el problema de la 

sobrepob/ación y no rullcs. Los valores en que se funda la idea del hombre y la 

sociedad modernos se vienen a contraponer a todo aquello que no se base en 

ellos, premisa de la que nace la rultinomia modernidad versus tradición, 

27 Tilo Schnbcrt al hablar de la relación entre modernidad e historia menciona que la conciencia del hombre 
moderno licnc mucho que ver con un sentimiento de emancipación y dominio sobre la naturalc1 .. a Para 
Schabcrt la contradicción principal seria el concebir a la naturalc7..a como objeto de investigación. proceso en el 
cual el hombre moderno ha tendido a alienar a la naturalez.a. ''Como obst..-rvuba Sd1clling -dice Schahcn-. la 
proyectada historia de la civili7.ación moderna empezó cuando el hombre se liberó a si mismo de la 
naturale;...a El objetivo de esta emancipación cósmic.a del hombre foc definido por aquellos aulorcs que 
propagaron con C.'Cilo Ja fundación del 'Mundo Moderno' en el siglo XVII. que describieron un 'poderoso 
Designio' el profundo y juicioso Vcnilam proruso rcfbnnar y aumentar el l:nnocimicnto mcdianlc la 
observación y la experimentación y que nuestros conocimientos podrion tener un fundamcrllo sobre el cual 
podria conslmirsc una sólida Filnsofia, finnc, ílb'l.1rosa, cohcrcnlc y adecuada para la ICnnmcnologia de las 
cosas. dr tal manera que conociendo h1 Naturalr-za. kh1 ¡todria srr dominada. administrada y 11s1tl1 rn 
hrneficio dt la vida humana. El s1mholo clave mL"<hantc el L-i.utl se dio ;1 comx-c.·1 d 'fM.ldcroso Designio' file 
iruroducido por Frnncis Bacon, figura principal cnlrc Jos padJL'S fundadorc~ rnodL"fnos en ~u Novum 
Organum ( ló20) prcscrua una varü1cin11 sohn.· el conccplo cristiano del 1cino d~ Dio~ medianlc la descripción 
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población que vfre según los principios del progreso versus población que no 

esta en el progreso. 

El principio ulililarista y materialisla que subyace en el derecho a la propiedad 

y el "yo" racional conlrapuestos a lo social, relaciona a la leoria de la 

sobrepoblación de Malthus con los autores jusnaturalislas de la lluslración del 

siglo XVIII. El hecho de que estos teóricos piensen al hombre como libre y 

racional por principio, capaz de elegir la sociedad y el Estado adecuados a sus 

intereses -entre los que están en primer lugar la libertad individual y la propiedad 

privada-, necesariamente subordina las concepciones sociales al acomodo del 

hombre moderno; el contrato social celebrado entre los hombres libres es el que 

decidirá que tipo de sociedad se ajusta más a tales premisas. Asi pues, Malthus 

vendría a ser el equivalente en la teoría de población respecto de la Ilustración, e 

incluso de los principios de la concurrencia en el mercado de los individuos de 

Adam Smith. 

El remanente de población alude automáticamente a aquella masa de pobres 

que no cuenta con propiedad privada, carecen de educación racional y 

calculadora, así como de la libre iniciativa individual para competir en la 

economía. Las ideas de población ya se definen en autores de la Ilustración como 

Montesquieu, quien vierte una serie de señalan1ientos sobre las leyes racionales, 

del mundo moderno proyectado que surge corno un reino del hombre dcspuCs de que Cstc conquista y domina 

1>8 
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la sociedad y Estado liberales. Montcsquicu, al igual que Malthus, habla del 

carácter de los asilos y hospitales, instituciones que, según ambos autores, más 

que ayudar al "espíritu de laboriosidad", si son permanentes tienden a memmrlo 

así como la salud de la sociedad. Menciona las obligaciones del Estado en los 

países comerciales para con la población de anci~mos, inválidos y huérfanos: 

.. Un Estado bien organizado encuenlra en las artes mismns Jos medios de cumplir ese 
deber; a los unos les da el trnbajo de que sean capnces. a los 1llros les enseila a trabajar ... el 
Estado Je debe al pobre la alimcn1ació11, la existencia ascgurnda, Ja ropa conveniente y un 
genero de vida que no comprometa su salud". 2H 

La riqueza de un Estado, sostiene Montesquicu, es la "gran industria", lo cual 

podemos entender no tanto como el contar con grandes plantas industriales, sino 

como tener un pueblo industrioso. Esto delinca toda u1111 serie de valores similares 

a lo que Weber plantea en la Elica protestante y el espíritu del capitalismo29. 

Este espíritu se manifestó en pníctieamente todos los autores defensores del 

nuevo régimen. Políticamente se expresó en gobernantes como Enrique VIII 

durante la Reforma en Inglaterra que suprimió a los frailes por considerarlos 

gente perezosa que con su hospitalidad promovía a los vagos y los ociosos "que 

la naturaleza ... " Tilo Schabcn, "Modernidad e llistoria". p. 1 14. 
2H Montcsquicu, op cil . Jl 28 5 
29 Eric Frornm aJ referirse a la fonmtcion del carácter !>ocial en la S<x.;cdad industrial menciona que "la 
sociedad industrial moderna no habría alc.an7.ado sus fines s1 no huhiern exigido la energía de los hombrc!l librcs 
para 1rabajar con una intensidad sin prL"Ct.'<Jcntcs 11.lbta que convenir al hombre en una persona ansiosa de 
emplear la mayor panc de su L"l1L"f818 en 1raba1ar. que adqumcsc habitos de disciplina. cspecinlmcntc orden y 
puntualidad. en un grado desconocido en casi todas las dcmas culturas La necesidad de lrahajn.r, de 
puntualidad y orden. tuvo que trnnsformarsc en un 1mp11lso interior hacia eso~ fines Esto quiere decir que la 
socic.'<Jad ruvo que producir un caracter social al que fut•!<icn inhcrcnlcs esos unpulsus .. En 11.ucoamíli.w.\· dt! la 
,\f>c11.•dod e '011f(•111¡k>rú11t•a · hacw """ Hx·11.!dt1d -w111t1. p 72 
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se pasaban la vida de convento en convento y comían sin trabajar". También 

suprimió hospitales y asilos, gracias a lo cual comenzaría a desarrollarse el 

"espíritu comercial e industrial", ya que los hospitales debieran suplir carencias 

pasajeras y no pemianentes.J0 

Para la cultura moderna Ja influencia del capital en la nueva idea del hombre 

detenninó su doctrina de población. El hecho de que fuera disuelta la relación 

señor feudal-siervo-tierra. en la cual existía una sociedad orgánica de mutua 

dependencia que hacía pensar al mundo corno un todo, respondía a que el 

individuo para la nueva clase industriosa., era ahogado por Jos detenninantes de la 

tradición religiosa y de la existencia de la "parásita" nobleza. A diferencia del 

mundo capitalista en la sociedad medieval la economía no era lo más importante, 

sólo servía de sustento de la vida en la corte y clerical que comprendían al tipo de 

hombre de virtud cristiana, en oposición a la secular virtud del burgués. 

El paso de una sociéd11d a otra también significó el pa~o de un tipo de 

población a otro. De existirlos extensos feudos como a~entarniento de población, 

de la comunidad sc"ñor feudal-siervo, ahora los centros industriales vienen a 

concentrar a la población, aunque no en forma de comunidad, sino de individuos 

valuados como poseedores de capital o fuerLa de trab<~jo. Aparece en las 

poblaciones urbanas la figura de ciudadano libre asociado a otros pura confom1ar 

111 MontcsquiL"U. op cir. p 2Rh 
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un Estado racional de acuerdo a sus intereses. Los cambios económicos y 

sociales necesariamente fueron acompru1ados de cambios culturales que 

transformaron las identidades individuales y sociales. La preeminencia de la 

conciencia colectiva (la comunidad de fieles) duranle la Edad Media, pasó a ser 

subvertida en favor de una conciencia individual que replantea a largo plazo la 

constitución social y fmniliar. Es decir, la nueva conciencia de libertad individual 

inicia la paulatina independencia, gracia~ al capital, del sujeto respecto de la 

comunidad, por ejemplo, el sitjeto con una visión secular y racional de la vida, 

pospondría para una euad posterior el ClL~amicnto y el fbnnar familia. 

El pensamiento racional cmnbió la conciencia de la vida y la muerte, ya no se 

mucre para renacer en un mundo divino, ahora se mucre para siempre, la fisica y 

la química ven a la materia diferente, con el ciclo vital se nace, se crece, se 

envejece y se mucre irremediablemente. En consecuencia el individuo actúa para 

ejercer su libertad y realizarse en la tierra en el aquí y ahora, aparece entonces el 

pragmatismo. Esto inunda al mundo político y a la vida en general. 

La confonnación de la población lambién tiene consecucnci<L~ en el mismo 

sentido. El individuo y su inicia1iva se realizan a condición de subordinar a la 

fmnilia y la comunidad a sus requerimientos y triunfa la monogamia con la 

familia nuclear. Todo en función e.Je la propiedad privada que se ha de heredar en 
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sentido vertical y clasista. Así la estructura de la población adquiere caracteres 

bien definidos. 

5.4 Ma/tlms y la sociedad capitalista. 

En el momento en que se consolida la Revolución Industrial en Inglaterra, el 

proceso económico transfonna la tierra en capital movible y separa al señor 

feudal y al siervo de la mutua dependencia que tenían a través de la tierra, en este 

proceso de modificación de las "condiciones de existencia" tmnbién se da un 

fenómeno de "sobrepoblación". Se expulsan hacia lit~ ciudades a una gran 

cantidad de hombres y mujeres, pintando w1 cuadro típico de la era moderna: la 

opulencia de las nuevas cla~es posccdorns se acompaña con la miseria y 

hacinamiento de los que ahora sólo cuentan con su fuerla de trab¡tjo. 

La competencia aparece en la economía política clásica de Adam Smith como 

la libre concurrencia de los individuos en el mercado. que según sus capacidades 

establecerían por si el equilibrio social; o en las concepciones sociales y políticas 

del liberalismo en el que individuos libres e independientes entre sí y respaldados 

por su propiedad privada establecen un contrato social, un Estado garante de esa 

libertad individual y esa propiedad privada, todo lo cual vendría a responder a las 

leyes de un derecho natural originario. 
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De esta lbnna; el liberalismo significa un traslado de la teoría de Darwin 

( 1809-1882) a las ciencias sociales con la lucha de Jos individuos por la 

supervivencia que regularía el crecimiento de la población. Según Darwin la 

especie no podría excederse del limite impuesto por la capacidad de la naturaleza, 

por lo que habrú de generarse la "natural" lucha por la existencia dado el 

crecimiento de la~ distintas poblaciones. 

Sin embargo, es Tomh:L~ R. Malthus el más importante exponente de las 

teorías de población desde una óptica economicista. Más que un teórico, Malthus 

se desempel1ó como un ideólogo de la doctrina de población del capitalismo. 

Lo mismo que la economía clásica inglesa en que aparecen las tendencias 

económicas como leyes naturales, en Malthus la existencia de hombres y mujeres 

pobres también vendría a ser una ley natural. Puesto que en el capitalismo la 

economía es el factor detem1inante en la sociedad, Malthus establece una relación 

entre las tendencias de la economía y las de la población. 

Según Malthus el aumento de la población sin un incremento proporcional de 

la producción de alimentos reduce lo correspondiente a cada individuo, dando 

como consecuencia que a cada jornada de trab¡tjo toque '"una cantidad menor de 

provisiones". Y a más población con los mismos alimentos, el precio de estos 

aumenta. 
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Las Leyes de Pobres que existían en Inglaterra en su tiempo, como una 

expresión del Estado interventor. a su juicio reproducían más el problema que 

resolverlo: 

"Las poor-laws inglesas tienden a empeorar la situación general de los pobres ... En primer 
lugar tienden a aumentar la población sin incrementar la~ subsistencias ... Puede decirse que 
estas leyes, en cierta medida, crean los pobres que luego mantienen. La cantidad de 
provisiones consumidas en los asilos por un sector de la sociedad que, en general no puede 
ser considerado como el más l'O/itJ.m. reduce las raciones de los miembros más hacendados 
y merece1/ores .•• ""J 1 

Malthus en realidad tiene poco cuidado en analizar los problemm; de población 

de manera objetiva, empica dcnUL'iiados juicios de valor, por ejemplo, lo de que 

los pobres no sean el sector má'i valioso de una sociedad como lo sei'iala en el 

párrafo anterior, seguramente por eso Marx se refiera a él como "El Padre 

Malthus". Sin embargo, es en esos juicios donde mejor podemos interpretar cuitl 

es la idea de sociedad del autor y que tipo de población la que má'> se ajusta a 

ella; en su caso más. que un estudio científico sobre la población en realidad 

encontramos unay¡:rdadera doctrina de población. 

Según él;'existiría una población valiosa y otra que no lo es y por tanto una 

sociedad valiosa y otra que no lo seria. Pero tratemos de comprender cuales son 

los criterios que utiliza para llegar a esta alimmción. 

En su conocida obra Primer etrsayo sobre la población Malthus señala: 

"'Afonunndamcntc para Inglaterra, el t'Sf'Írllu d<' mdepe1ule11"w permam.-cc vivo entre los 
campesinos. Las poor-laws est:in decididamente calculadas para matar este espíritu. 

n Thomas R Malthus. !·:11.\ayo .whrt' la / 1ohlac1ti11, p. S:\ 
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"'Por muy duro que pudiera resultar en ciertos casos individuales, la pobreza dependiente 
debería ser considerada vergonzosa. 

"El obrero que se casa sin poder mantener a su familia puede ser considerado, en cierta 
medida. como enemigo de todos sus compañeros ... Las leyes de beneficencia inglesas han 
contribuido a elevar el precio de las subsistencias y 11 rebajar el precio real del trabajo. Han 
contribuido por !linio. a empobrecer a esa clase de la población que no posee más que su 
trabajo. li1mh1é11 c.•· cl1{Tc¡/ .1·11ro11l!r c¡u<' 110 lwl'tlll cu11/r1h111clu podcro.•w11c111c a <'11}!.<'llllrar <'.\'a 
11e1:li~enc1u y eso t.'tJre11c1a de j'rur,a/Jdad que .'te ohservu c·n los pohre.\·, lt111 L'Olltrar1as u/ 
canícter y (IC/1tud de los peq11c1io.\' co111c:reu11llt..'.\' y lahraclorc.L. Su (J/c11cuí11, centratlu en sus 
llCL'es1dadL'S 111n1ed1utus, raru l'e= ,\·e pn.!ot..'llptl del porvenir. hu·ltL\'o c1u111e/o se le prc .... ·e11tt1 

alguna po.<ihilulacl ele ahorrar, rocas l'l'ccs la aprovalw; en }!.l'llcral, todo lo c¡ue le sohra 
de.1"¡111és de sa/l.~(acl'r su.\' ll<'l'<'.l'ldade.I' del mome11to ''" " parar, lwhlamlo en ge11aal a la 
taherna (en borracheras y libertinaje, agrega más adelante). /,a.I' roor-laws m}!.ft!slls <111111wnm 
ta11/o la po.\'ihilulad <'IJflW la 1·ol1111tacl de ahorrar en el puehlo .1·em·1/lo, deh1l11arulo 11110 de fu.\' 

princrpale.1· mcentrvo.1· de la lahorwsidml .1' la l<'lll{'hm=a. v. por cu11.\'I}!./llClll<'. di• la 
fe/1c1<llld. "J2 

Además de que Mal!hus se dedica en este "tratado" a describimos la moral 

liberal, también transmite el tipo de sociedad que desea. Ténninos como el de 

"espíritu de independencia" o aquella afimiación de "la negligencia y 

frugalidad que se observa en los pobres, tan colllrarias al carácter y actitud de 

/os peque11os comerciantes y labradores". son una muestra clara A su parecer 

los integrantes de una sociedad deben desarrollar un espíritu de independencia de 

acuerdo a la necesidad de mantenerse por sí mismos y para lograrlo se requiere 

del trabajo (laboriosidad y templanza). Todo mundo debe mantenerse por su 

propio trabajo. incluidos los vástagos, si no es el caso ello repercutiría 

negativamente en el equilibrio entre oferta y demanda de alimentos. Aquí el 

criterio económico es detem1inantc para definir en una sociedad las polítictL'i de 

población. 
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En las afim1aciones "los pobres que no se preocupan por su porvenir y no 

ahorran sino malgastan en la taberna" y "las poor-laws debilitan la laboriosidad y 

la templanza cquivalentt."S a la felicidad", encontramos los preceptos que el 

mismo Max Weber menciona como caracteristicos del ascetismo protestante: no 

malgastar en vicios (lograr la templanza), como hacen los obreros, para lograr el 

ahorro de lo ganado con laboriosidad y de este modo asegurar el porvenir y la 

felicidad. Asl, quien no tiene este conjunto de valores es propenso a caer en la 

pobreza. Se podría decir de lo expuesto por Malthus que el exceso de población 

t."S una irresponsabilidad de las clases pobres y su pobreza serla señal de su 

"inmoralidad". En esta especie de "fílosofia de la vida" de Malthus, habria una 

población valiosa y otru que no lo es -población sobnmte-. Los no valiosos son 

los mantenidos por las poor-laws, en tanto los valiosos o merecedores de 

alirm.'tltos, son los más hacendados. Pero ¿cómo es que unos pasan a ser los 

valiosos y otros no? El aspecto material es importante, sin embargo, tumbién 

encontnunos indicios de las teorías de la selección natural donde la capacidad 

individual twnbién define quienes valen y quienes no. 

Por otra parte, Malthus argumenta que es necesario existan obstáculos al 

matrimonio de tal modo que se frene el crecimiento de la población. Esos 

obstáculos serian "la aprensión ante las dificultades que supone mantener a una 

n lbid, Pi' 56-5 7 
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familia y el temor a la pobreza dependiente", y preferible esto, sci'lala, "a que 

después de fomentar este crecimiento, sea necesario que la miseria y la 

enfermedad acudan a reprimirlo". 11 

Malthus concluye que la pobreza en una parte de la comunidad inglesa es algo 

irremediable y en todo caso las poor-laws, que en aquél entonces eran dadas por 

la asistencia parroquial, contribuyen a fomentar el aumento de población y su 

derogación serin la solución más viable a la pobreza, los campesinos ingleses 

recobrarían a~i "la imlcpendencia y la libertad de acción". Además de los 

obstáculos al crecimiento de la población que suponen los padecimientos por Ja 

falta de alimentación suficiente y la insalubridad de las viviendas, Malthus, fiel a 

sus plantcm11icntos moralistas, sdlala "las costumbres viciosas en el 

comportamiento de las mujeres, a lus grandes ciudades, las manufacturas 

insalubres, el lujo, la peste y la guerra, todo lo cual se resume en dos: miseria y 

vicio". Así pues. Malthus refleja la óptica de una cla'ie, In clase propietaria, sobre 

la pobreza y el "exceso" de población. Sus juicios no pueden ser tomados como 

una tt.'<lría de Ja población en sentido estricto, ya que la objetividad en su caso 

toma un lugar subordinado a consideraciones de tipo moral. Sin embargo, la 

inlluencia de su "teoría" en la<> concepciones y doctrinas de población 

contemporáneas ha sido considerable. 

H lbid. p 58 
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Ger\'a</a, mlentm.< mntestal><r 
rnmpladentemm1•'. mm1ba " tmK!.< de los •idrto.1 
el movimie11/o de la ct11lc. por .<t•r la hora dd 
alm11~r.:t1, se o¡rolpaba una multitud enllnrh' de 
J:t-ºntc ... los nbn!n.J.\' n.-1enido.t t11 el truhajo, <.YJ11 1111 

!i<'mhlante de.<0pac1hle a ccn1sa del apetito, 
(lfl"fl\'t.'!~uha11 el urroyo a ¡!,ronc/1._•.t :ant:-ad,z.. ... . 'ful/an 
de la panadaía de cnf1t•nte co11 una fibra de pan 
,/ebajo d ... ·J hmto. .. hahla 1amhién al /acl<' 11na 
fntlerÍ<I, un <k'.file 1nac."1Jbahle de ob~ros. <Y>ll 

larwis delcmtales, ¡1<uaha11 por ulll llemndo 
Ctll't1n1Chos de palaflL"i y ta:ns llenas tle 
mc1lflonci."... Ut>nus1a •vk1 1amb1én rma 
.<alch1cho11erla lima dd K<'tW, "" la cual sallan 
11ii10J. Entn' tanto, a lo k'rJ:o del arroyo, lleno ú1..• 
un lodo negroZ{·o ... por el incesante trruuitnr de h1 
}!~nte, ulguno.'i ohlYfYJ.f Jul/an )n dt• lo.'i bodeg011t•s 
y h1¡jahan <'fl }:N'fXU, paseu11du... de.1pacio y 
tranquilos ,.,, me1.lio tlt• lo.'i t•mp1yo11es dt~ la 
mullltud 

l.u Tubt>rna, EMl/.10 ZO/.A. 

11.6 Mar:c y Engels: la opu/e11da y la miseria. 

Durante el siglo XIX 111 tiempo que el capitnlismo se desarrolla, 

sirnultáncamenlc aparecen sus contradicciones, en un proceso lento y a la vez 

vertiginoso las persona~ fueron arrancada~ del mundo mc..'dieval, el inmóvil 

orden político-teocnítico con sus jernrquías "se desvaneció en el aire". Muchos 

seres que carecían de lu capacidad para insertarse en las nueva~ relaciones de 

producción pasan ul ejército industrial de reserva y aquellos que corrieron con 

suerte se transfonnaron en obreros o c11pitalis1as. En este proceso lu población se 

transfomia en un factor de car.ícter económico. 

El siglo XIX se caracteriza por las revueltas obrems y por que en esln época 

Carlos Marx (1818-1883) y redcrico Engcls (1820-1895) delincan In teoría del 
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socialismo cientlfico. Según ellos el socialismo cientlfico sería la aplicación de 

la ciencia al servicio de la liberación de la humanidad. 

El capitnlismo transfonnó a la poblnción, esta abandona el campo y se agrupa 

en ciudades industriales, de la misma forma so reestructura 111 sociedad en 

nuevas clases sociales que en términos generales el marxismo identificó como la 

burguesía y la clase trnbajadora. 

Para anali7.ar n la población el marxismo plantea dos factores: a) la 

supeditación de la reproducción biológica de la especie humana al modo de 

producción. es decir. a los requerimientos de la forma en que una sociedad lleva 

a cabo la satisfacción de sus necesidades y b) el problema de la alienación: en 

tanto cos{ficación de hL~ relaciones humanas la población no trabaja para si, lo 

hace para otros. Este factor lleva a considerar a la población como fuerm de 

trabajo o mercancía intercambiable y no corno seres humanos con derechos. 

Respecto del primer punto en su obra El origen de la familia, la propiedad 

privada y el E!t·tado, Federico Engels analiza el modo en que se reproduce la 

especie humana, el cómo ha procreado. cómo los hombres y mujer1.,-s llevan a 

cabo la división del trabajo sexual y cómo ha sido la evolución de la familia. 

Engcls dice de la reproducción de la especie, un hecho en principio biológico, 

que es condición necesaria para el mantenimiento de la propia especie. pam la 

continuación de su existencia. El desdoblamiento o producción de más seres 

humanos, serla la primer condiciún económica de la existencia de hombres y 
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mujeres. Entonces se concibe a la reproducción biológica como una fuerza 

productiva necesaria. 

Sin embargo, para el marxismo el hecho fundamental es que la creación de 

nuevos seres guarda una relación directa con el régimen económico 

prevaleciente, en función de ello esa creación varia históricamente y de una 

sociedad a otra; en este sentido podemos hablar de regímenes de población. 

Si considerarnos a la fecundación y el nacimiento como el desooblamiento de 

los pudres en un nivel familiar y el desdoblamiento generacional al nivel de una 

clase social, entonces tendríamos que ver el régimen demográfico imperante en 

un grupo social. en una clase social y en una sociedad determinados. La 

concepción biológica viene a ser también la reproducción biológica de un gmpo, 

una clase o una sociedad; cómo se satisface esta m .. -cesidad en una sociedad es a 

lo que llamaríamos régimen dcmognítico. La concepción biológica seria 

entonces una !lCC(,"Sidad social y por tanto polftica. A partir de aqul se pueden 

establecer leyes del crecimiento poblacional según el régimen económico y 

polftico de una sociedad. 

6.1 Alienación y pohlacwn. 

Lo anterior podrá comprenderse mejor si analii.amos el problema de la 

alienación, el segundo punto en cuestión, que a nuestro parecer tiene relación 

con las concepciones marxistas sobre la población. 

--rr;:.·~ .-·=-~.:::-.,:~. _'¡"-,'¡,' 
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En su escrito las Formocio11es Sociales Precapita/lstas Marx concibe al 

trabajo como necesidad natural del hombre, lo ve como su esencia. Para el 

marxismo el trabajo, al ser una necesidad. relaciona a los hombres entre si y se 

constituyen las relaciones sociales de producción; u consecuencia del desarrollo 

de esas relaciones llegan a un punto histórico en que desembocan en el 

capitalismo. Si en un principio el trabajo es una necesidad natural del homhre y 

pam realizarlo tiene que entrar en relaciones naturales con los demás hombres, 

por 1.;j. las relaciones sexuales. en el capitalismo tales relaciones dejan de ser 

naturales y pasan a convertirse en medio para alcan7.ar riquez.a, es decir, el 

hombre se somete a una fuer.1.a exlraiia para él, se aliena, ya no trabaja ni se 

relaciona por necesidad natural, ¡x>r responder a su esencia. 

En los Manuscritos económico-jilosójlcos de 11144 Marx detalla la idea: 

La "relación directa, 1i.mirril y necesana entre dos seres humlUlos es la relación entre el 
hombre y la mujer. Esra rdacujn na1urol el/Ir<' /o., stcms llt'>'u 1mplfc1ta d1recta111enre la 
relaculn entre el homhrl" y la 11atura/1·zo ... csla relación se manifiesta, por talllo, de un modo 
sensible ... (como) t•.n•ncia humana (.1~ 11a111mlc:a drl homhrr• ... Del mráct<•r de t'.<ta r.•lacicln 
se desprende hasta que punto el lwmhrc lw ""~'"'" a st•r y a c:o11cehir.1·c un .1·er genérko, un 
hombre; la ~ladófl entre hombre y mM}tT es la relilción más nut11rt1/ entre dos seres 
hu1rU1no.r Y en ella se ma11i fiesta. asimismo. en que medida la actitud natunil del hombre se 
hit hecho hwnuna o en qué medida la L-sencia humana se ha convertido para él 121 esencia 
rwturnl. en que medida su 11aturnlc1.1 hummia ha p;L,udo a ser su propia natumlw.a. En esta 
relación se: revela también ht1.<tu quJ punto las nrces1dacks del homhre hu11 pa.>ado a ser 
nt•ce.Hdadt•s ltumana.t, Íla.'fln que punto por tanto, el otro ho"1hr<' en ctu111to tal .re ha 
co11~·cr//do en nec:t.'s1dad, hasta c¡uL' punto, en .\11 t~lxlt!1Jc1a mtÍ.'i 111dividual, t~.fii al mismo 11empo 
un ser colel"/b'o" 1 

En este párrafo encontramos la idea de que los hombres por naturaleza 

necesitan unos de otros, ya sea para trahajar y sobrevivir o simplemente como 

1 Ka.rl Ma.r\..A.ftUJILH.·r11ns CL·unnmu..·o-jilo.~újico.\·dt.• IH·U. p 1 IJ-114 
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algo característico de la especie. En el marxismo el hombre no puede ser 

pensado como en Locke o Hobbcs, donde es w1 ser individualista por naturaleza 

y construye a la sociedad y al Estado como medio para alcan711r sus fines 

individuales (conlractualismo). En Marx el trabajo no es un medio sino una 

necesidad natural. Es decir, así como el hombre cuenta con brazos, piernas y un 

cerebro, de la misma forma necesita trabajar para ser él. Esta cualidad natural 

del hombre también requiere ser desempei'iada en relación con otros hombres, 

tanto más si se trata de la relación del hombre y la mujer, pues ambos componen 

la primer división del trabajo, la sexual, que es natural. La especie no se puede 

reproducir sin el concurso de los dos, así también, la obtención de los alimentos 

requiere In colaboración natural de hombres y mujeres. 

Este punto resulta fundamental para comprender los valores implícitos en el 

marxismo respecto de la población: los hombres son seres colectivos por 

naturaleza. en tanto para sobrevivir el trabajo debe ser realizado socialme11/e,. 

valga colllo ejemplo la elemental relación natural de la mujer y el hombre 

necesaria para preservar la especie. 

Según el marxismo: la naturaleza es la parte inorgánica del hombre, por 

tanto el otro lrombre como nalllraleza lflisma es la extensión de cada ser. De 

a.qui podemos comprender la co11cepción comunista de Marx. la era 

conumista avizoradll por él .<tería la toma de conciencia de la esencia 

comuni!;ta del hombre, de la ~'Senda no alienada y nal11ral. 
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A partir de eslll valoración de la sociedad y el hombre como naturales, el 

crecimiento de la población necesariamente tendría que estar supeditado al 

mantenimiento de la igualdad implícita en l."Sa valoración. Es decir, no el 

crecimiento indiscriminado, sino el incremento que reproduzca la annonla de los 

hombres entre sí, de la sociedad consigo misma y con la naturale7.a. 

Sin embargo, de aqul también podemos deducir otras consecuencias: los 

términos de sobrepoblación, ejércilo induslrial de reserva ó clase obrera 

implican la presencia de procesos de alienación ca la medida en que una parte de 

la población, una clase social entera, pasa a ser mcrcnncln, ya que su crecimiento 

y estructura están sometidos a ~-sos de dominación. 

Entonces para el marxismo, de ser la reproducción de la especie resultado de 

relaciones natura.les en sus etapas tempranas. posteriormente, -particulam1entc 

cuando se do el paso de las comunidades naturales a la aparición del Eslado, 

"lpoca en la que Engels scllala el puso de la gens materna natural a la gens 

paterna, el paso del comunismo primitivo a la aparición de la propiedad privada-

esta misma reproducción de la especie ya no es natural sino económica. Lo 

1.-conómico nn como la necesidad, sino como lo indcpendiz.ado del hombre, 

como el capital que cobra vida, la mercancía que somete a los seres humanos y 

los deshumaniza, lo económico como la alienación. Ahora la reproducción de la 

especie pasa a ser reproducción de la fuerm de trabajo. Nunca como en el 
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capitalismo se concibió a la población en términos económicos: ejército 

industrial de re.Yerva, copila/ i•ariable, etc. 

Lo que deseamos destaCM es que, a decir de Mlll'X. las doctrinas de población 

bajo el capitalismo retlejarlan esta concepción: 

~ ... la conciencia que el hombre tiene de su especie se transforma mediante la alienación de 
tal modo, que la vida de la especie ("de la población") pasa a ser para él simplane11te un 
medio ("la sohrepohlac1ón e.• la cau."1 de la pohreza "),por consiguiente el trllbajo enajcllado 
conviene al ser genérico del hombre, tanto la naturaleza como su capacida:I genérica 
espiritual, en un Sl."f cxtrano a él, en medio plll'll su existencia individual. Enajena al hombre su 
propio cuerpo, lo mismo que la naturaleza füCl'3 de él, como su SCI' e!ipiritual, humano. 
(Además) cormx:uencia directa del hecho de que al hombre le es enajenado el producto de su 
trabajo, de su actividad de vida, de su sa genérico, es la cnajen11eión del hombre con respecto 
al hombre. Al e1!frt.'11/arse el homhre a si mismo, se t!1ifren1a 1aml>ib1 al otro homhre ... En 
ge11eral la tt•sis .<egún la cual .re le t'110Jena al homhre .\u .l'er ge11'!rim .1·1gnifiC4 q11e un homhre 
..,. e1ia1ena al otro y que cada 11110 dt• cl/o.I' _.,. enn1ena al .•er h11nwn11". Corno si dijénunos que 
se deshumaniza. A.~1, "la enajenación del hombre y ai gC1K."f111 toda relación del hombro 
consigo mismo, sólo se realiz.a y se expresa ai su relación con los dai1ás hombres". 2 

De las ideas humanistas de Marx, presupuesto de su crítica al capitalismo, es 

donde se desprende la negatividad de la pobre?a. en tanto negación de la 

igualdad; la pobreza en tanto dominación de unos hombres por otros; la pobreza 

material como cxpn."Sión de la pobreza t--spiritual de la sociedad capilalisla; y la 

sobrcpoblación como expresión no lanto de la miseria material en que vive el 

ejército industrial de rt--scrva. clase obrera. los vagabundos o el 

lumpenprolctariado latinoamericano, sino como espejo de la miseria espiritual 

de la cultura del capitalismo. 

Para el marxismo cuando en la historia surge el exceso de riqueza 

contradictoriamente surge el exceso de población y los que sobran son 

, lbldcm. pp 83·1!4 
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necesariamente los pobres: así, se ha de " ... convencerles de que el asunto no 

tiene remedio y el único camino de la salvación para su clase es reducir hasta el 

máximo la procreación ... " Además, "el hecho de dar limosna constituirá un 

crimen, ya que favorecerá el incremento de la población sobrante; en cambio, 

rcsullará muy beneficioso declamr que la pobreza es un delito y convertir los 

cstabk."Cirnientos de beneficencia en centros penales, como lo ha hecho en 

Inglaterra la nueva ley liberal sobre los pobres ... Lu población sólo es excesiva 

allí donde es excesiva, en general, la capacidad de producción". 1 

El miedo a la sobrepoblación "nos ha permitido reconocer -<fice Engels- la 

más profünda humillación de la humanidad, la supeditación de esta a las 

condiciones de la competencia: y nos ha hecho ver cómo. en úllima instancia., la 

propiedad privada ha convertido al hombre en una mcrcancla cuya creación y 

destrucción sólo dependen también de la dcrn1U1da y cómo el sistema de la 

competencia ha sacrificado así y sacrifica diariamente a millones de seres. "4 

6.2 /,as leyes de pobrel". 

La existencia de las leyes de pobres (poor /aws) es un indicador interesante 

para ver la postura de las sociedades capitalistas en tomo al aumento de la 

población. Engels habla de la ley de pobres de 1601 en Inglaterra que obligaba a 

una comunidad a proporcionar subsistencias a los pobres, una ayuda semanal a 

-----------
·
1
. Fedenco Engcls. r:.JruJW.\ Cl.'(Jf1Ufnll'Of \t1fll)$, pp. C) 1. 94 ~· 1JS 

• lbtdeni pp 'IH y 1111 
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quienes careclan de trabajo, ayuda dada como derecho y no como asistencia. 

Esta ley es rcfonnada por la burguesía en 1833 con el argumento de que 

constituía una recompensa para los ~matrimonios imprudentes", pues estimulaba 

el aumento de la población, trayendo como consecuencia la rebajn del salario. 

Tal ley se había transformado en "una institución nacional para estancar a los 

diligentes y estimular a los pillos, viciosos e imprevisores y rompía los lazos de 

la familia ... la ley es aprobada por el parlamento en 1834 y suprime las ayudas 

en dinero y víveres a fin de que -según lu burguesía inglesa- la casa de los 

pobrt."S no sea requerida más que en casos extremos. y que el esfuerzo de cada 

uno sea llevado al máximo grado antes de hacerse ayudar ... "~ Tales argumentos, 

muy al estilo malthusiano, tienen sus equivalentes en todos los países del mundo 

capitali..~ta e instituyen en todo caso un allrnismo paternalista, como la 

beneficencia pública. 

Según el capitalismo inglés del siglo pasado la pobrc:r.a se debla a la falta de 

educación, t.."Sto hacia que el trabajador desconociera la~ "leyes naturales del 

comercio". Pero el marxismo procura responder a preguntas que nunca se 

formuló la burguesía inglesa, una de ellas es ¿por qué algunos sobran o 

constituyen un exceso en relación a lo que una sociedad produce? No es tanto 

que la capacidad ele producir se agote. los limites de la producción están 

condicionados no por la necesidad de los seres humanos, sino por su capacidad 

, lbtdem. l'fl. 106-!07 
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de compra. Hay exceso de producción aun cuando existan seres que necesitan 

pero 110 pueden pagar por t."Sos bienes producidos. Ese exceso de bienes debe ser 

colocado en los mercados que pueden pagar y los pobres finalmente no dejaran 

de ser un exceso de población, "'el trabajo que no puode ser utili:t..ado pant el 

beneficio y que por consiguiente no puede comprar, se deja a la tasa de 

mortalidad"'.6 

Pura el capitalista el "exceso" de población se opone a la moral ascética que 

marca la contención de las ncccsidadt."S y del ser ahorrativo en materia de 

procreación. Por ejemplo. el liberal "(Stuart) Mili propone premiar con 

recompensas públicas a quienes sigan una conduela de abstinencia en materia 

sexual y censurar públicamente a quienes atenten contra la esterilidad del 

matrimonio ... (¿qué t.'S esto sino moral. ascetismo'!) La producción de hombres 

se considera un mal público".7 

Según Marx en el capitalismo la procreación sólo resulta un medio para 

reponer con nueva~ füerzas de trabajo a las que salen del mercado por desgaste y 

muerte. Al progresar la acumulación de capital cambia la relación entre el 

capital constante y el capital variable. si en principio la relación es 1 a 1, al 

aumentar el primero viene a ser de 2 a l. luego 3:1, 4:1, 5:1, etc, por lo que al 

crecer el capital. en lugar de invertir en füe17.a de trabajo. se invierte en medios 

de producción. Asl, el trabajo disminuye 11 medido que aumenta el capiwl total. 

' Ibídem. p. 121. 
1 Karl MBT<. op ciL p 137 
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La fuerm de trabajo es un elemento de la producción, de la generación de más 

capital y la producción no tendrla como fin la satisfacción de necesidades 

humanas: 

"Este descenso relutivo del capital variable ... se revela de otra plltlc inviniéndosc los 
ténninos, romo un crecimiento absoluto ro11s1Hntc de la población obrera, más rápido que el 
del capital variable o el de los medios de produccióu que este swninistra. Pero este 
aecimieolo oo es constante sino relativo: la acumulact6n cap(falista produce ronstantemente, 
en propon.:u)n a .lll intensidad y a su exte11.1·ión, una población e:xce.Ylva para la• necesidades 
medias de explotación de carita/, es decir, una población obrera remanente() sobronte ... y 
e"ta <'.\'una ley de pohlaculn. " 

Entre otros aportes a Marx se le reconoce el descubrimiento de t.."Sla ley de 

población. muy importante para comprender el problema de la sobrcpoblación 

en la época moderna. 

6.J La miseria y ~·u rigimm t/e població1L 

Sin embargo, debemos preguntamos si la miseria no produce su propio 

régimen de poblución. 

Durante el siglo XIX en Europa se desarrolla la gran industria urbana y como 

resultado de ello surgen los movimientos obreros. en este contexto aparece la 

novela de tipo naturalista, expresión '"intelectualista" del movimiento más 

general de "ir al pueblo", que más tarde Gmmsci calificara como el populismo 

de algunos intelectuales. El escritor francés Emilio Zola (1840-1902), fue de los 

más importantes expositores de este movimiento literario. Zoln al argumentar 

sobre su novela la Taberna dice lo siguiente: "he tratado de describir la 

1 Engcls. f:.StuJJ01· econi>1rt1,'<JS \t.lnus. pp 128-129. 
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degenenición futal de una familia obrera, en el medio pestilente de nuestros 

arrabales. Tras de la embriaguez y de la hamganerlu, viene la relajación de los 

laws de la familia, la sucia promiscuidad, el olvido progresivo de los 

sentimientos honrados, y luego, como desenlace, la vergüenza y la muerte. Es, 

sencillamente, la moral en acción... mis personajes no son malos, son 

únicamente ignorantes y maleados por el rudo trabajo y la miseria en que 

viven"". En estas palabras de Zola encontramos una slntcsis de la cultura de la 

miseria que se reproduce a si mislll!l en tanto no se tome conciencia de ella. 

Para el marxismo la generación constante de un "exceso de población" es una 

ley de población del capitalismo, eslc hecho es una expresión de la alienación 

social, los hombres que "sobran" no son m .. -ccsarios socialmente, sino 

únicamente en tanto ·•ejército industrial de reserva". A partir de esta 

interpretación la solución estarla en sostener que para terminar esa alienación y 

transformar los fines de la producción, todos los hombres han de estar incluidos 

en esos fines. tanto los que participan en la producción como el llamado ejército 

industrial de reserva. Pero analicemos más detenidamente el problema. 

Las condiciones de miseria en que vive una determinada población forman un 

mundo coherente en el que la miseria no sólo es material, sino también 

espiritual, la dL.-svalori.7..ación de la propia vida es una característica. Existe 

relación entre la miseria, la dcsvalori7.ación de la vida que esta implica. y la alta 

". Emilio Zola. l.a taberna. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

89 

• 1 



natalidad; entre la enajenación del obrero y los rfgidos valores patriarcales por 

un lado y la situación de la mujer que su dedica a parir por el olrn. En un medio 

donde la explotación y el poco respeto por la vida que inician en la fábrica y se 

extiende al hogar. es la cumctcrística común, la individualidad es menoscabada 

por la miseria común de la fümilia obrera. Costumbres como In intimidad de los 

mujeres no tienen espacio en los hogares obreros en que la inevitable 

promiscuidad de compartir una habitación en común da lugar a que se relajen 

los mutuos n."Conocimicntos y diferenciaciones que hacen llevadera una vida en 

común. Cuando la mujer no tiene otra alternativa de existencia que ser obreros y 

la conciencia de la propia individualidad no tiene posibilidad alguna de 

expandirse; y el ser madre es •·to nalurnl"; y esto se transforma en costumbre y 

en cultura de generación en generación; y In '·prole" se reproduce a si misma 

también de generación en generación; se podría afimtar que los hijos no 

planeados son algo '"naturnl" en el mundo obrero. La miseria se reproduce a sí 

misma y la alta natalidad aparece como característica de esa pobreza; en tanto, el 

obrero y su m1úcr no se dedican más que a mantener a los nuevos obreros que se 

reproducirán eternamente, la explotación y la clase se reproducen de la misma 

forma que el sistema de dominación. 

En la época contemporánea siempre ha sido muy debatido el que sí In 

sobrcpoblaeión genera la miseria o a la inversa, el que sf la miseria genera a la 

sohrcpoblnci<in. Scgiln Malthus la superpoblación es una const.."Cucncia de que el 
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capital no se reproduce al mismo ritmo que la población, es decir, el exceso de 

población genera la pobreza. Sin embargo, para el marxismo In superpoblación 

sería consecuencia de que en tanto la producción esta socializada, In propiedad 

de los mt..'<lios de producción no lo está. esto genera n los que no tienen y su 

consecuente explotación. 

En el supuesto de que los medios de producción fuesen sociali:t.ados y los 

beneficios de la producción repartidos n cada quien según su capacidad y su 

trabajo, como sostiene el marxismo debiera ser. cabría preguntarse si esa 

sobrepoblación dejaría de ser tal. es decir, si suprimida la concentración de la 

riqueza, y poi' tanto lo miseria, la sobrepoblaeión pasarla e ser considerada como 

aquello parte de In población que se considera como valiosa, como el fin de In 

producción. Lo más probable es que esa sobrcpoblación dejará de reproducirse y 

la población no creciera a los ritmos caracteristicos de la pobreza. Algo similar 

sucede hoy en los paises desarrollados donde el crecimiento de la población t..'S 

igual a cero en algunos casos. 

Es reconocido que una sociedad en condiciones de miseria se reproduce 

diforcntc a una sociedad donde el bienestar se encuentrn mejor distribuido. El 

índice de natalidad es alto en socicdadcs donde la producción material tiene 

como mecanismo principal la explotación. en tanto aquellas donde la 

distribución es más equitativa, 111 natalidad tiende a ser menor. Los indicadores 

del desarrollo tendrían entonces una relación directa con una natalidad 

<)J 
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controlada, lo contrario sucedería en sociedades donde el desarrollo pleno no se 

puede alcanzar. 

Por lo tanto, se podrla reconocer que el régimen de población de una sociedad 

en condiciones de miseria tenderá a cambiar si se transforma en una sociedad 

más democrática económica y políticamente. Si se diera el caso de que una 

sociedad implantara una democracia económica y polftii.--a, en un principio, dado 

que se parte de una sociedad estancada, la distribución de la riqueza no podría 

levantar automáticamente a aquellos sectores de fa población con un alto Indice 

de natalidad, es decir, dado el alto grado de población dependiente por jefe de 

familia, en principio el cambio no podJia ser muy drástico. 

Por otra parte, en La Ideología Alemana y en El origen de la familia la 

propiedad privada y el Estado, se afirma que la reproducción tiene carácter 

histórico, de ahl las diferentes formas de familia en su relación con las diferentes 

formas económicas. Sin embargo, el marxismo siempre reconoce a la clase 

trabajadora cómo la rcccptorn de la conciencia del cambio y de la realización del 

propio cambio. Esto centraba en la clase y no en la familia el cambio social, por 

lo que la importancia de la mujer en un determinado régimen de producción y en 

la posibilidad de generar una conciencia sobre el cuerpo de las mujeres y sus 

derechos como reproductoras de la especie resultó secundario. 

Aunque tales preocupaciones las manifiesta Engels al mencionar que la 

dominación de la mujer por el hombre dt;jará de existir cuando ella se incorpore 



a la producción en igualdad de condiciones, el verdadero desarrollo de la 

conciencia sobre la libre deten11in11ción del propio cuerpo se ha dado en tiempos 

muy recientes que podriru1 ubicarse con facilidad en la década de los setenta y en 

Ja actualidad con el desarrollo de la conciencia sobre los derechos humanos. 

Además, la conciencia sobre los problemas de población surge en ámbitos 

distintos a la fábrica donde se darfan de fonna dircct.n las relaciones sociales de 

producción. w 

Resumiendo, la contradicción principal que plantea el marxismo en la 

sociedad capitalista se da entre el desarrollo de las fuerLaS productivus y el 

carácter social de 111 producción por un lado y la propiedad de los medios de 

producción por otro, esta contmdicción seria el factor que genera la 

sobrepoblación. 

Sin embargo. aunque lu relación de la economía con el crecimiento de la 

población es clara, no debe resultar tan determinista pues existen otros factores 

io Respecto de tu h~rac1ón SC:\Wil como ubJelO de lucha es mtcresuruc lo c.¡uc plantc.an Gor1lá.IU. Duro quien 
cornfurm el anil1s1s trr.:uXL'ita con el ps1coa11,'\hs1s y anaJu.a la represión sc.."".'(uaJ como \Ul factor de durnmuc1óu ··s1 
.se qwerc co~-r~·.v el orden est.ahlcodo. habr.i qt.M! segwr sacnficando la sexualidad. renunciando aJ placer 
auténtico y 'ohidando· el cuerpo Es d ... ~1r. hnhra que nunucner una sexu.i.hd."ld t..'Ct.lllómicaincmc Uul ~ 
poliuca.nx..-nte corL'ien o.dora. JX>rquc de lo contrano s" produt1rfa un gran 'dC'Sorden wuorosu · y oo grun 
'desconrrol socu1J' Aunque iJml'..is eso 110 fuera nC'gall\'O pam el md1nduo En cfoc10. d~dc otra pcrapccrivll 
re\.olucrooana o 1nl \e/ ulóp1c."l, Ja hhcrac1ón sc\lUtJ poJri3 ser S04.:1almenic 'conslrucurn' c...'TI tanto que 
proporc1onruü al h~"'tnbrc () a la. mujl':f) opmrudo{s) ~ repnnudoCs) un clwo ohJCll\ o de lucha la consccucrón de 
una ICltctdnd 1nd1\ 1dua.J solida.r1turk..~lc compun1hle con Jos <lc..."tnils 

··1...i moral rc:prcsJ\.a h3 logrado que la Sl~\unJ1dad s,~ .. 1 \H1dn como algo que pertenece C•L~J C\clus:1nunenle a 
In \ldu prnada del 11ldn·1duo. aJuo que le ak)a dr Ja nda social Se ha c.c.Jrn\ert1do en una sc"'uaJidad más o 
mlTIOs \'Crg<.m;..'1111C, cgolst.1 y paruculan'ila, que ttcndc a scr pc.1scs1\·a. excl1L-.1't1s1a e mcluso agrcsn·a para con 
los dcnús A 111t..•nudo no cnnqut...-cc H la persona su10 que In empobrece, haciéndola \·ergonl'osa. lemcros.n y 
frustra.da (J'luü<i. su) ~.\uaJ1dad se dcha1c m d .!iUbmundo de lo rcprumdo, de lo inconsc1cnlc, <le lo oculto. de to 
culposo o palológ1co La frustrac1on sexual g.c.flt..'Ta agres1ndad e mcJuso sadismo. lo que pu~'fc alCatU~e da.? 
tlll modo ~oc1almaltc uul Ji.;1cia la cumpetllJHd:id. In lucha por la \ 1da ) la buS(fUc...~a del th.110 rndn·1duaJ e 
msohdntto Y s1 la frustrHC1ón dt.."n\11 h.1C1a la aurodcsrrucc1ón (sufrinuonlo, nc1uos1s. ele ) 1ampoco conc;utuirá 1J1 

gr.tu~ rrohh."Tl'Ul rara una SOCIL-<lad cscncialmcntc cumpelltna e 1n-;:ohdan.1- Enrique Crorl/.AfCI' Duro. ··L.n 
d1al<l.:11ca dL~ pl:1Ur ... El Vi•Jo Tnpo. p .'4 
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que reproducen el régimen de población. Son lo que podríamos denominar como 

la cultura de la pobreza: la relajación de la valorack\n del obrero y de la 

condición de la mujer, la reducción de esta a mera procn.-adora de más obreros 

de forma indiscriminada. la falta de una conciencia sobre la igualdad de los 

sexos, el carácter patriarcal de la familia obrera, el sofocamiento de las 

diferencias y de la respectiva libertad de la persona, todos estos faclorcs dan 

lugar a una procreación indiscriminada. 

Asl, el marxismo rendrla como principal aporte el poner en evidencia el 

carácter ideológico del tém1ino "sobrepoblación", su contenido discriminalorio 

por la reducción de los seres humanos a meros füclorcs económicos de la 

producción. meros números en proporción a factores económicos. el hombre 

deja de ser el fin de la producción para convertirse en un número más. En el 

panornma actual de las ciudades de América Latina que padecen la 

reorgani1.ación del capitalismo mundial. la mendicidad. el vagabundaje. el 

vendedor ambulante, los niños de la calle, la prostitución y el incremento de la 

delincuencia son las fom1as que adopta hoy en día el llamado exceso de 

población, son seres a quienes se ha negado el derecho a una vida digna. 

JI. 7 La Escuela de Frankfurt: La socwlogla y la población.. 

Al inicio del trabajo sei\ulamos nuestro interés en analizar las doctrinas de 

población en tanto estas per.~lguen conformar a /a población a determinado 
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tipo de sociedad. Igualmcute mencionamos que la sociedad humana ha sido 

muy variable a lo largo de la historia y de las diferentes regiones del planeta, 

por lo que necesariamente también han variado las earaclerísticas de la 

población. Cabria analiz.ar ahora algunas mediaciones dialécticas senaladas 

por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer11 en la relación de la sociedad 

con los individuos, los grupos sociales y la familia y por ende extensivas a la 

población. Lo anterior resulta necesario debido 11 que la población está 

condicionada a los vaivenes de la sociedad, o, para decirlo mejor, de lo que se 

considera como sociedad en cada época y región determinadas. 

En primer lugar, Adorno y Horkheimer (A y H) definen a la sociedad 

como una "contextura interhumana en la cual todos dependen de todos; en la 

cual el todo subsiste gracias a la unidad de las funciones asumidas por los 

copartícipes ... y donde lodos los individuos, a su vc74 son determinados en 

gran medida por la pertenencia al contexto en su totalidad. El concepto de 

sociedad designa las relaciones entre los elementos y las leyes a las cuales 

esas relaciones subyacen, y no a los elementos y sus descripciones 

simples". 12 

Pero en esta definición Adorno no se refiere a cualquier tipo de sociedad, 

habla de una sociedad especifica, ya que ubica la fommción del mismo 

concepto de sociedad "durnnte el asenso de la burguesla moderna, como 

l. Theodor W. Adorno y Ma.\'. Horkheum.T, Lo .'it)(..'te.Aul. ú.·cctnn~.s dt• socinln~in 
2. lbidem. p 23 
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concepto de la verdadera 'sociedad', en oposición a la 'Corte', es un concepto 

del Tercer Estadott, lo que, por otra parte, a nosotros nos indicarla que 

entonces ya existía una disputa sobre quiénes son los que integraJl la 

sociedad, o cual seria el ó~o social fundamental de una población: ¿La 

Sociedad o la Corte? ¿Qué individuos las integraran'? ¿Qué les da dcn.-cho a 

fom1ar parte de cada una?. Hoy en din esto alude necesariamente a la 

población, particularmente en el caso de la "sobrepoblación", pues a esta no 

se le reconoce, no goza de todos los atributos para ser miembro de una 

sociedad. son población sobrante -'marginal' para el funcionalismo- y que 

Marx denomina ejército industrial de reserva. 

Los pensadores de Frankfurt señalan que "aún hoy, en todos los idiomas, la 

propia palabra 'sociedad' testimonia la forma en que. al lado del significado 

universal, pudo aislarse y conservarse otro: el de la 'buena sociedad', que 

abarca a todos aquellos que 'se encuentran dentro' y se reconocen 

recíprocamente en los modos de la soberanía social..."ll. es decir, hay una 

construcción política de la sociedad. hay una lucha social sobre quienes 

deben fom1ar parte de le sociedad y ello hace pensar necesariamente en 

relaciones de poder. En la sociedad capitalista contemporánea existe una 

discriminación sobre quienes si y quienes no forman parte de la sociedad, los 

conceptos sobre la población están en función de ello, en particular el propio 

) lbldcm. p. 2•• 
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concepto de población en lo absoluto es ajeno a esta construcción del 

concepto de sociedad, por el cont111rio está subordinado a el. 

Adorno y Horkhcimer también scilalan la tendencia de 111 Ilustración, de 

Hobbcs en adelante, a afinnar que "hay constitución de la sociedad sólo en la 

medida en que la convivencia de los hombres es mediada, objelivada, 

institucionali7..uda", es decir, que la sociedad ha de ser institucionalizada en 

las relaciones que la definen y en las fonnas de ingn .. -sar a ella. Las 

instituciones no son más que el resultado del t111bajo vivo de los hombres. las 

instituciones consisten de la vida de los hombres en sus fonnas varias. Algo 

fundamental en esta afirmación es que Jo social no se puede resolver en lo 

natural, ya que lo natural en rodo caso ·'corrobora una segunda mitología. la 

ilusión idcali7.ada de cualid.adcs originales, que se remontaría precisamente a 

lo que surge a trnvés de las instituciones sociales" 1 ~. Es decir, el suponer que 

lo social es natural significa mixtificar a una sociedad detcm1inada y negar el 

carácter histórico de las sociedades humanas. 

Lo importante es que las sociedades humanas tienen tma construcción 

concreta, no por encontrarnos con un conglomerado humano ya estamos ante 

una sociedad. Como señalábamos al principio, toda población para 

transformarse en sociedad requiere de instituciones sociales que le den fonna, 

de relucioncs que regulen la interacción de sus integrantes 

4. lbldem. p 32 
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mecanismos -de poder generalmente- que regulen el ingreso de sus 

integrantes. 

Así, para A y H el L-onccpto de sociedad L'S "esencialmente dinámico", en 

tanto relación de los homhres "en los marcos de la conservación de la vida", 

como un hacer. El producto inmediato del trabajo del hombre y de la 

posesión es la sociedad y la transformación del individuo en persona, aunque, 

en todo caso. diríamos en persona con derechos y atribuciones reconocidos y 

sancionados institucionalmente. 

En /\ y H el concepto de sociedad comprende In unidad de lo general y lo 

particular, en que el proceso vital de fondo de la sociedad es 1."Conómico. Sin 

embargo, la sociedad como objeto de la sociologln. como teoría de la 

sociedad. "lleva las formas de la actividad económica. las instituciones 

económicas. al nivel social". haciendo de In economía una economía polltica. 

Si consideramos que la dialéctica de la sociedad hace de esta un proceso 

dinámico, histórico. entonces veríamos. afirman A y H. que "en el curso de la 

historia la sociali7.ación de los homhrcs tiende a aumentar. Es decir. que. en 

general, cada vez hay más sociedad". Seiialan que en el capitalismo de los 

ailos sesenta se 'socializa' a cada vez más individuos, "grupos humanos y 

pueblos son arrasados al contexto funcional de la sociedad ... Hoy, gracias, 

entre otras cosas, al progreso de los medios de transporte y a la 

dcsccnlralizaeión industrial y tecnológicamente previsible, la socialización de 

1 • ..... 1·; f 1 r¡;Er··"' ,.,ON 
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la humanidad se aproxima u una nueva culminación"". Si consideramos este 

sentido de la socializ.ación, hoy los medios audiovisuak·s, televisión, radio e 

Internet, entonces la socinlii..ación, la 'globalizacióu'. ha tendido n aumentar. 

Empero habrla que scilnlar !ii tal socinli7..ación se da de forma homogénea a 

todos los sectort.'S sociales o si, por el contntrio, resulta selectiva, si tal 

socialización en lugar de integrar, más bien tiende a subordinar y excluir. Es 

evidente que en regiones enteras, como Américo Latina y África, desde la 

introducción del capitalismo no vemos otra cosa mas que exclusión y 

opresión, hay una presencio pennanente de "sobrcpoblación", de los 

excluidos de los den.-chos sociales. Otro aspecto serían los contenidos de la 

socializ.ación. 

Los autores mencionan que el principio de constitución de In sociedad es 

ambivalente, sus progresos reproducen las contmdiccioncs 11 un nivel 

superior: "En este proceso. In progresiva mciomúización, como 

estandari::ación del hombre, va acompañada por una regresión igualmente 

progresiva. Lo que otrora quizá les ocurría 11 los hombres desde afuera. ahora 

deben sufrirlo también en sí mismos. Precisamente por ello esta 

'socializ.ación interior' de los individuos no se desarrolla sin desgastes, 

engendra a su vez conflictos que ponen en duda el nivel de civilización hasta 

ahora alcanzado y, al mismo tiempo, abre perspectivas más avan7..adas ... No 

5. lbidetn. pp. 38 y 40 
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menos importante es la intuición de Frcud, de que. como las renuncias cada 

vez mayores en la esfera de los instintos no encuentran equivalente en las 

compensaciones por las cuales el yo las acepta. los instintos reprimidos se 

rebelan. La socialización crea el potencial de su propia destrucción. no sólo 

en la esfera objetiva, sino también en la subjetiva. " 16 

Además, la sociali:wción que señalan Adorno y 1-lorkhcimcr no abarca a 

todos los grupos sociales. hemos de considerar el carácter privado de los 

medios de producción, es decir, medios sociales que son privados. En todo 

caso In socialización debería basarse en la concreción de las poblaciones 

como conglomerados articulados de personas. lo que no sucede así. 

Insistimos, los derechos sociales e individuales son distribuidos de mancm 

desigual entre los grupos sociales y entre las regiones del planeta y esta 

desigualdad es lo que genera la existencia del concepto "sobrepoblación", de 

aquellos que están excluidos de los beneficios de la socialin1ción, de alcan7.ar 

los derechos que dctcnninan la inclusión en los procesos de sociali7..ación. 

7 .1 El i11divid110 y las metliacio11es. 

En la Introducción y en el Capitulo primero señalamos que las teorías 

sociológicas se construyen haciendo énfasis en el individuo o en la 

colectividad, en lo particular o en lo gcncml, en la libertad individual o en la 

(1 lh1dcm. p ..¡2 
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justicia, o en el intento de conciliar ambos. También analizamos las 

consecuencias de esto para las doctrinas de población en cada épocu. Cube 

ahora hacer mención de las mediaciones dialécticas que se dun en la relación 

entre el individuo, la sociedad y la población, para lo cual seguiremos con A 

y H. 

Para los autores de Frankfurt In Sociología se distingue por el estudio de 

las leyes de socialización, por los procesos de integración de los individuos 

en la sociedad. Para la conciencia ingenua el individuo se presenta como la 

antítesis de la socialización, es Leibniz quien define al individuo, en su 

doctrina de las mónadas, de acuerdo a ··un modelo conceptual de la visión 

individualista del hombre concreto en la sociedad civil burguesa ... , por lo que 

la sociedad será entonces .. una suma de singularidades". 17 Adorno y 

Horkhcimer alinnan que t11les visiones se consolidaron gracias a la doctrina 

de la libre competencia y del liberalismo. Sin embargo, lo que interesa a los 

autores es "el valor de la obr~1 rcali7..ada por la sociología, y antes, por la 

lilosolia cspcculativá de la. sociedad, cuando socavaron esa creencia y 
. ' ' 

mostraron que el individ~o .mismo está socialmente mediad.o". Precisamente 

uno de los elementos. s~brc jos que ha teorizado la Escuela de Frankfurt es el 

de 'sentido', que se ubica en lo social. Es decir, lo que dota de sentido a las 

acciones cotidianas de un individuo sería el significado de estas acciones para 
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una sociedad, por lo que la idcnlidad de un hombre o mujer es111ría dada en 

función de la sociedad a que pertenece. /\ y H afinnan que la vida es en 

esencia convivencia, es decir, el li111damcn10 de 111 cxislcncia. de los hombres 

es dudo por los demás, "por ellos es lo que es" por lo que su definición se 

remilc a "la de una necesaria participación y comunicación .con los demás: 

/\nlcs de ser -inclusive- individuo, el hombre es uno de sus semejantes. se 

relaciona con los otros antes de referirse a si mismo, es un momento de las 

relaciones en que vive antes de poder llegar eventualmente a 

autodeterminarse. Todo esto es expresado por el concepto de persona ... In 

definición del hombre como persona implica qüe, en el ámbito de las 
!1 .·.·· 

condiciones sociales en que vive. y antes dé tcllcr Cl)ncicncia de si, aquél 

debe representar siempre papeles detcrminád0:~. '~oJi~ ~:cl~~ejaliie de ot~os 
hombres. En virtud de dichos papeles y en rclabión'.~rifi~s~~,"~~rh~Jii~ie~, ~slo 

' . ..,,. __ ·"'"•.;;.:··,·:,_- .. --·.-: : 

.-_, --.~ -, .. -:_:;·:·,: Tii<i1~~\/)c;_:'-(.:' :~:_-~ r.{ · · ·: 
que es: hijo de una madre, alumno de un mn1:stro~ ~1}<:.m,bro,·dc' una tribu, 

practicante de una profosión. Por consiguiente: .. soií rclfü:i9ifos ,en las cuales 

él se determina respecto de sí mismo: precisámcntc~coiiio"1~ijó, ~lumno; etc ... 

Sólo en eslll correlación adquiere un sentido su vida, cri condici~nés sociales 

dctem1inadas, y sólo en él la máscara social del personaje es también un 

individuo".'" 

7. G. \\'. l.c1hniz. //aupl.•dm/1<·11 :ur r inttlleg1111g da l'/11/mop/11e, Lcipzin. 1906, p. 154, 
cirado por Adorno y l lorkhci111cr. np cil, p. ·IS. 
K lhidem. l'll .t<•' 4 7 
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Esta aseveración es fündamental pam las doctrinas de población. Si hemos 

de hablar de una doctrina que tenga como objeto validar y promover una 

población que tenga instituciones sociales libres y equitativas. tal sociedad 

dcbcní estar integrada por personas. Si, como dicen Adorno y Horkhcimcr, la 

persona se valida en sociedad en la medida de que un hombre o mujer es 

reconocido como persona. entonces la doctrina de población debe considerar 

los elementos que sostienen a la persona como tal. Es decir. no basta con que 

se establezca que los integrantes de la sociedad son individuos con derechos. 

es necesario que materialmente se hagan efectivos, lo que lleva 

necesariamente al ámbito de la economía y de la política. Así, el hacer 

efectivos los fundamentos de la constitución de los seres en personas se 

traslada al ámbito de la política y de la economía. El llevar a cabo esto diluye 

necesariamente la ideología de la sobrcpoblación. Pues el concepto de 

población ya no se reduciría a la suma y resta de individuos, a contabili:111r 

cuantos nacen y cuantos mueres, a llevar las estadísticas de cuantos emigran 

y cuantos inmigran, la población debe ser concebida más allá de las 

estadísticas, debe dejar de ser cosificada para construir un concepto de 

acuerdo a personas con derechos. 

Una doctrina de población expresa necesariamente el tipo de socialización 

de una sociedad y el grado en que esta considera a sus integrantes como 

personas. Tomando en cuenta que en la historia son las comunidades políticas 
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y los Estados modernos quienes se han dotado de una doctrina de población. 

habría que ver en que grado su funcionamiento. su economía, su socializ:ición 

y estructura polllica dan a sus integrantes el estatus de personas. o si, a unos 

se da y a otros no, cte. Sí antepone lo particular a lo social, si trata de 

equilibrar o si lo colectivo ahoga lo individual, como acusan algunos que 

hacían los griegos. 

Adorno y Horkhcimcr también señalan lo que ya hemos visto con Marx 

sobre la naturalci.a. Este sostiene que la relación entre individuo y sociedad 

no es separable de la relación de estos con la naturalc7.a, punto que 

analizamos cuando nos referimos a la alienación. Entonces consideramos que 

dada la crisis en el enlomo ecológico y la reiteración de la explotación de 

unos hombres por otros bajo la sociedad capitalista. este es un problema 

fundamental a considerar en el momento de construir una doctrina de 

población. Es decir, es la integración de la naturaleza en calidad de sujeto. 

prácticamente como una persona con derechos. pues finalmente sus derechos 

serían los derechos de todos. 

Por <?Ira parte, A y 1-1 señalan que " ... no es casual que el término 

'individuo' designe al hombre singular, sólo alrededor del siglo XVIII, y la 

cosa no es mucho más antigua que la palabra: comienza a existir poco antes 

del Renacimiento ... Pero incluso esta autoconciencia del yo individual, que 

por sí sola no hace un individuo. es una autoconciencia social. .. ". Es decir, el 
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hombre se hace racional sólo en la sociedad, lo que es contrario a lo señalado 

por los. contractualistas, quienes sostienen que el hombre nace como un ente 

racional concicntc de sus derechos individuales que pacta con otros para 

asegurar la existencia de su vida y de su propiedad. De ahí su concepto 

individualista de la sociedad y el Estado. 

Los teóricos de Fmnkfurt señalan un punto importante parn nuestras 

definiciones: "Los dos conceptos. individuo y sociedad. son recíprocos; e 

individuo en sentido amplio cs. sin duda. lo contrario de ser natural. un ser 

que se emancipa y se aleja de las simples relaciones naturales. y desde el 

comienzo está referido específicamente a la sociedad, y precisamente por eso 

es en si mismo solitario ... el contenido y la fonna de cada individuo son 

debidos a la sociedad como estructura dotada de leyes propias. l .a interacción 

y la tensión de individuo y sociedad resumen en gran medida la dinámica de 

todo el complcjo". 19 

Ya mencionábamos que. por ejemplo, para los griegos el hombre es 

sociable por naturaleza, o es un ser social por naturnlcza, y la sociedad 

natural en que este se realiza es, la Polis. Pero A y 1-1 hacen un señalamiento 

distinto a lo planteado por los griegos, en tanto conciben a la sociedad o la 

sociabilidad como un proceso histórico, como un proceso cultural, en que los 

hombres y mujeres y sus actos y relaciones reciprocas tienen significación 

9 lbldcm. p. SS 
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social. La sociabilidad sería distinta en cada época y comunidad política y 

sería algo construido por los propios hombres y mujeres y no algo natural. 

Así pues, la concepción de que el hombre es un ser social por naturale;r.a 

sería un concepto limitado a la mera necesidad de vivir en sociedad, y, por el 

contrario, las relaciones resultantes de tal necesidad, serían dadas en todo 

caso por el proceso histórico y cada personalidad estaría mediada por tal 

proceso histórico. Esta mediación es explicada por Adorno y l lorkhcimcr de 

la siguiente forma: "La comprensión de la acción recíproca que individuo y 

sociedad ejercen uno sobre otro tiene una consecuencia fundamental -evitada 

por la sociologia positivista- en la idea de que el hombre como individuo 

alcanza su existencia propia sólo en una sociedad justa y humana. Esto cstü 

ya implícito en el motivo platónico de la conexión funcional de la sociedad 

como condición para la realización de la idea que está en cada hombre: sólo 

la justa república pem1itc al hombre realiza su idca."20 Ya analizamos lo 

anterior cuando tratamos las doctrinas de población en Grecia por 

intermediación de Aristóteles, quien, lo mismo que Platón. sostiene que la 

Polís es la comunidad donde se realiza el hombre, es la comunidad en la que 

a través de la palabra se aprende el sentido de In virtud. de las nociones de lo 

justo y lo injusto, es la comunidad en la que el hombre se humaniza. El 

problema con los griegos es que conciben a la Polis como una comunidad 

IO lhldcm. p.57 
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natural. Ello se puede ver claramente en sus ideas sobre la igualdad y la 

desigualdad. Los hombres griegos son libres por naturaleza y son desiguales 

a los no griegos, así, los esclavos son esclavos por naturale,..i1 y desiguales a 

los griegos también por naturalc:ai. Es aquí donde se nota la carga ideológica 

de la ciencia política de los griegos, en tanto su teoría est;í elaborada de tal 

manera que justifica las relaciones de poder al interior de la /'o/is. Los 

esclavos son excluidos de los derechos de ciudadanía. lo mismo que los 

metecos, política que se extiende a sus doctrinas de población como ya fue 

señalado. 

Adorno y Horkheimcr agregan que en Hegel el individuo de la sociedad 

burguesa es tirani:tÁ1do en la contradicción entre existencia burguesa-

particular y la civil-universal (política). Por la competencia "la sociedad 

burguesa desarrolló un dinamismo social que obliga al individuo económico 

a perseguir sus intereses de ganancia despiadadamente y sin preocuparse del 

bien de la colectividad". La realización ideal de la individuación, por el arte, 

la religión; la ciencia, se ve reducida a la mera posesión privada de algunos 

individuos, pero en la sociedad que llevó al desarrollo del individuo, sin 

embargo, este no se desarrolla ni en su libertad y ni en su emancipación. Por 

el contrario, pensamos que uno de los problemas fundamentales de la 

sociedad burguesa es el de la deshumanización del individuo, al aislarlo e 

imponerle la idea que de que él depende de su esfuer/.O particular. al 
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subordinar lo social a un individualismo exacerbado, distinto e incluso 

opuesto a la colectividad a que pertenece, esta colectividad en todo caso es 

para el individuo un medio para alcanzar sus fines particulares. 

7. 2 La mediación del grupo social. 

Señalan bien /\ y H que la propia divergencia entre lo universal y lo 

particular, de la tensión entre la sociedad y el individuo, supone que no hay 

una inserción inmediata del individuo en el conjunto social, por lo que se 

requiere de instancias intcm1cdias, tal sería la necesidad del grupo social. 

Sin embargo, la ausencia de mediaciones es lo que distingue al 

ncolibcralismo de hoy, problema que fácilmente puede ser ilustrado en el 

caso de México y en las doctrinas de población. Hablar de mediaciones es 

referirse a los lazos que articulan una sociedad, es decir, a los grupos e 

instituciones sociales que dan vida a la cstmctura o constitución social de un 

pueblo o nación. Si intentáramos reconocer cueles son esas mediaciones en el 

México actual, se podrfa afirmar que las políticas económicas han tendido a 

destruir tales mediaciones, que esas polilicas han colocado al individuo y al 

Estado frente a frente, como un liberalismo salvaje en que las mediaciones o 

cuerpos sociales que debieran rcformrlo cada vez son más reducidas. 

Podríamos explicar mejor lo anterior si intentamos responder a la pregunta 

de si las mediaciones sociales alguna vez han existido en México. Se puede 
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comparar el pasado, el del México del partido de Estado. Las instancias 

sociales que se dieron como resultado de la Revolución Mexicana y fonnadas 

en los años posteriores, füeron subordinadas a la estructura política y 

económica del Estado. Esas instancias o mediaciones las constituían los 

sindicatos y las organi7.acioncs campesinas y populares. Igualmente se 

encontraba la existencia del ejido -que no sólo es un pedazo de tierra, es toda 

una cultum de colectividad-, la empresa pí1blica y, por ejemplo, de un 

régimen de relativa protección para las cooperativas pesqueras, así como la 

educación pública. Estos gmpos eran los espacios sociales en que los 

individuos no sólo planteaban reivindicaciones sociales, también constituían 

espacios donde se entretejían mezclados solidaridades y corporativismos, 

dado que las relaciones clicntelarcs eran una forma de mediación entre 

individuos, las organi7..aciones y el Estado. 

Ciertamente mediaciones u organizaciones y grupos autónomos e 

independientes, nunca tuvieron la posibilidad de sobrevivir bajo el régimen 

priista, pues en todos los casos se encadena una larga historia de represión 

contra In constitución de estas mediaciones que se expresaron en los 

diferentes movimientos sociales, en que se demandaba entre otras cosas 

democratizar las relaciones entre el Estado y las mediaciones, que las 

mediaciones no füescn controladas por el régimen. 
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Con la llegada del neoliberalismo durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid, al irse desmantelando paulatinamente el partido de Estado y su 

política social, si así le podemos llamar al corporativismo y a las relaciones 

clcintelares, al ir desplazando la tecnocracia a la clase política. las 

mediaciones también se van dcspla7.ando y suprimiendo poco a poco para ir 

entrando en el ámbito de lo que Vivianc Forrcstcr denomina el horror 

económico, esto es, un mundo carente de mediaciones, un mundo carente de 

políticas sociales, un mundo en el que la población es despojada de todos sus 

derechos sociales y en el que deja de existir la noción de individuo y la 

noción de grupo en la perspectiva de Adorno y 1-lorkhcimer. 

Precisamente las modificaciones a la Constitución (articulo 27) que buscan 

la "rentabilidad" del ejido modifican el sentido social del mismo, e 

igualmente sucede con las restantes mediaciones o espacios sociales: el 

sindicato ya no juega un papel relevante para regular las relaciones laborales 

y en su lugar están los "programas de estímulos a la productividad" que 

establecen una relación individual entre el trabajador y el patrón, desplazando 

la mediación que significaba el papel del sindicato en las revisiones 

contractuales colectivas. 

El neoliberalismo pues, va destruyendo rápidamente las mediaciones y en 

su lugar se pretende no dejar nada, absolutamente nada sino sólo a la 

empresa. la empresa como dogma. en que la privati7.ación del sector público, 
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del ejido, del seguro social, de la educación aparecen como la gran cru7.ada 

de la rcfomm conservadora. 

En este proceso en el que eventualmente la empresa privada se prcscntaria 

como la única mediadora entre el individuo y el Estado, las cosas resultan 

estar totalmente trastocadas. En lugar de que el Estado se constituya de 

mediaciones para los individuos, para el desarrollo de ellos mismos, el Estado 

es la mediación de los organismos financieros internacionales para la 

aplicación de sus políticas, de lo cual re.mita bastante predecihlt• la tl11ctri11a 

tle población, e11 ta11t11 lo que se impo11e es reducir l'I 111ímero tle pobres a 

totla costa, cueste lo que cueste. Acabadas las mediaciones y los derechos 

sociales que estas suponen. ahora no queda más que reducir a los pobres. 

Para la sociología el grupo puede ser la familia o grupos de amigos, los 

cuales comúnmente son designados corno grupos primarios, a diferencia de 

los grupos secundarios como el Estado. Los primeros contribuyen a la 

fonnación de la personalidad y a la reproducción de los valores del grupo. 

Incluso pueden llegar a ser universales, en tanto se encuentran en toda época 

y sociedad. 

Adorno y 1-Iorkhcimcr scilalan que los grupos pequeños tienen una limeión 

psicosociológica, ya que en ellos los individuos adquieren conciencia de si 

como individuos particulares, desde su infancia hasta la vida adulta. La 
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intimidad que caractcri7.a a los grupos pequeños posibilita el contacto 

humano, lo cual "es condición obvia del sentid1J de ll11ma11idad general". 

En un camino distinto a la experiencia de sí mismo que el individuo tiene 

en estos grupos, se encuentra el anonimato de la sociedad en los grupos 

"ordenados racionalmente, con objetivos utilitarios, comúnmente 

heterónomos ... La pertenencia a grupos como el personal de una empresa, el 

partido político, la asociación económica, y similares, trasmite al individuo 

experiencias que están en sustancial contradicción con las reali7~'tdas dentro 

de la búsqueda de calor y de protección de la infancia en el pequeño grupo 

familiar" 21 La relación del individuo y la sociedad toma diferentes fomrns 

según la sociedad y época a que nos refiramos: la presencia del tipo de 

mediaciones o grupos, y la forma que asumen algunos como la familia, esti111 

condicionadas históricamente por la sociedad en cuestión. 

Vale preguntamos qué ha sido de la familia mexicana ante la pérdida del 

papel que antaño tenían los adultos, especialmente los adultos de la tercera 

edad. Estos hombres y mujeres se ven menospreciados al no querer ser 

contratados por las empresas y al perder poco a poco la estima de los 

integrantes jóvenes de las familias. 

11 Ibídem. p 72 
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7.J Lafamilia. 

Si nos referimos a la relación de la familia con la población en el caso de 

países como México, la suerte de la familia no es mucha si consideramos 

fenómenos como el de la migración interna y externa. Sobre la primera las 

regiones de expulsión señalan 'fa fragilidad de la familia ante el modelo 

económico por la falta de sustento en las áreas rnralcs que expulsan mano de 

obra barata a fas ciudades a trabajar en actividades como fa construcción y la 

"servidumbre" en hogares de clase media, trabajos en que no se tiene las 

mínimas garantías laborales scíialadas por la ley. Lo mismo se puede 

comentar sobre la migración externa hacia los Estados Unidos en que 

hombres de pueblos enteros emigran a ciudades fronterizas estadounidenses a 

laborar de fomrn ilegal, situación que permite la explotación inhumana de 

muchos mexicanos. Estos señalamientos pcm1itcn comprender que existe un 

rcduccionismo en las doctrinas y políticas de población, en la medida en que 

se limitan a preocuparse por la relación cuantitativa del número de habitantes 

con los recursos sin cuestionar en lo absoluto el modelo económico, es decir, 

las políticas de población son subordinadas al modelo económico y se 

excluye de considerar en ellas los derechos de la población que hacen se 

constituyan en personas en ténninos materiales. Si f'uesen considerados los 

derechos, los grnpos humanos que migran debieran encontrarlos en su zona 

de residencia o en los lugares a donde se establecen, pero tal parece que la 

lógica del sistema económico es funcionar prccisamcnh: con esas 

migraciones y con esa falta de derechos y garantías para los grupos humanos 

que emigran. 
De fa misma forma en que la sociedad ha cambiado históricamente, la 

familia también lo ha hecho. Adorno y 1 lorkhcimcr señalan la dimimica 

social que presenta en la actualidad. De una parte .. la creciente sociali:r11ción -

1 Ll 
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la 'racionalización' e 'integración' de todas las relaciones humanas en la 

sociedad de intercambio plenamente desarrollada- tiende a comprimir y negar 

el elemento, irracional y natural espontáneo desde el punto de vista de la 

sociedad, del orden familiar ... " Apuntan a los sociólogos franceses modernos 

descendientes a una línea que se remonta a Durkhcirn, en particular Marce! 

Mauss y Claudc Lévi-Strauss, quienes analizaron el tabú del incesto corno 

dctcm1inantc en la estructuración de la familia "como ICnómeno social total". 

a partir de estructuras de propiedad propias de una sociedad de intercambio. 22 

Sin embargo, un punto limdamcntal para la estructuración de la población 

es la postura de la antropología cultuml moderna que admite "en lugar de una 

única evolución universal de la familia, varias formas familiares social y 

geográficamente definidas, que se han ido constituyendo con independencia 

una de otra, y que incluso pueden llegar a subsistir contemporúncamcntc en 

una misma sociedad". Este hecho traducido a la población vendría a 

significar la forma en que se estructura y reproduce una población 

determinada. Es decir, en función del papel y de las características de la 

familia tipo de una sociedad, del papel que juega la familia en la 

reproducción de la población, se podría comprender mejor la estructura final 

de una población. Valga el caso citado en la Introducción sobre la familia 

norteamericana analizado por Parsons, en que los individuos se agrupan en 

12. lbidcm. r 134 
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familias nucleares para adaptarse a la movilidad social que requiere la 

economía de mercado estadounidense. Esta familia tendría una relación 

,también con el individualismo y la competencia imperante en ese país. . 

A y H señalan que la crisis de la familia tiene causas sociales, las mismas 

causas que hoy afectan al mundo de la globalización, presentes por igual en 

Francia o México. Actualmente se van desmontando paulatinamente las 

mediaciones existentes entre el Estado y los individuos, estos van perdiendo 

alternativas u organismos sociales que refuercen su identidad y la habilidad 

técnica de cada cual es lo que define su suerte, panorama en que "la 

propiedad burguesa ya no es el sostén de numerosas familias (y) el concepto 

de herencia se vacía de todo sentido". Lo anterior alccta la limción de la 

familia pues los hijos ya "no están ligados a las condiciones doméstico-

arcaicas sobre las que reposa su relación tradicional con la familia. puesto 

que pueden ganarse el propio pan fuera de casa, como operarios o empicados 

no calificados." Valga como ejemplo el desastre en que ha caldo la pequeña 

industria en México, los movimientos del Bar~ón, agrario y urbano, son un 

claro indicador de la crisis de las clases medias donde los negocios de la 

mediana y pequeña industria constituyen el sustento de las familias. Además, 

la crisis de la familia también incluye la "opresión grosera que han sufrido la 
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111ujer, m1ís débil, y luego los hijos" debido a la explotación del trabajo 

doméstico. 21 

Los autores de la Escuela de Fmnkfurt señalan que "aunque los aspectos 

represivos de la familia burguesa se esfu111cn. no por ello son necesariamente 

sustituidos por formas en verdad niiís libres. menos autoritarias ... Mientras se 

dibuja la posibilidad de una plena realización del derecho hu111ano en la 

emancipación de la 1111tjer. obtenida gracias a la emancipación de la sociedad, 

se dibuja ta111bién, con la misma carga de sentido, la recaída en la barbarie 

luego de la atomización y disociación de la colectividad. La familia parece 

erguirse sólidamente en delCnsa de este último peligro. Pero la perpetuación 

de la institución tiene por cierto otro sentido que el que esperan las 

conciencias en busca de lazos". Señalan que el "culto de la fiunilia" en paises 

como Estados Unidos entra en contradicción con la institución del divorcio. 

Ta111bién en otros paises co1110 Ale111ania y Francia el individualismo (que no 

la independencia o emancipación de las personas) existente entre su 

población hace que la formación de la familia tome caracteres distintos. Las 

parejas son menos estables que antes· y • 1os cónyuges ya no buscan la 

procreación, y por ende la . formación de una familia, como el camino 

··natural" a seguir. 2~ 

13 lbidcnl p l~ll 
1 ~ Mll'fllra.1' ~f«hlco en el año :!000 licnc un crcc1micn10 de su pohlnción de 1 .<13 por crcnlo anual, 
Francia crece o J<1, Alcmama o 14 y los Hstados Unidos lo hacen en un 0.83 por ciento nnuaJ. Population 
l>l\1s1ón nnd Sl:tll!'.llCS ofthc lJ1111cd Na11ons Sccrctnrrnl, 2000 
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Lo anterior se ve reflejado en el bajo incremento de In población en ambos 

países: "La tendencia actual consiste en sustraerse, por parte de los hijos, a tal 

educación, que aparece como introversión mal sana, para orientarse más bien 

según las exigencias de la llamada vida real... (Sin embargo) el constituyente 

especifico de la renuncia personal, que hoy mutila a los individuos e impide 

In individuación, no es ya la prohibición familiar, o no lo es casi, sino la 

frialdad, tanto más penetrante, cuanto más dcsgarrnda se vuelve la familia". 

Pero la frialdad se da en todos los órdenes en tanto las mediaciones, grupos 

sociales o colectividades intermedias entre el individuo y el Estado, no tienen 

importancia para el actual modelo económico, para la llamada globalizaci6n. 

A y H concluyen que el desarrollo del capitalismo contemporáneo empuja 

"a los individuos a ser en la realidad lo que se había postulado en la teoría del 

liberalismo riguroso, al comienzo de la cm contemporánea: átomos sociales 

(recordemos a Hobbes). En la sociedad industrial tardía cada individuo está 

solo, y el lema ya fumoso de la muchedumbre solitaria así lo tcstimonia"25
• 

Pero no, esto no lo dice Vivían Forrester en el //orror Económico, sino la 

Escuela de Frankfurt en los aílos sesenta, pues ya desde entonces Adorno y 

1 lorkhcirncr observaban las tendencias del capitalismo que hoy se llevan a 

niveles sorprendentes de un verdadero horror económico. 

A y 1-1 tem1inan su análisis de la familia diciendo que: 

15. Adorno)" l lorkhcimcr. op cit, p. 145. 
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"es posible p<..•nsar que las l<..-i1dencias de desarrollo de la fomilía, sociológicmnenle 
comprobadas y en ciena medida inmanenles, pueden S<.."í all<.."íadas medianle irll<.."íVencioncs 
cxlemas, como se ha hecho. por ejemplo, en Francia, sea con un se111ido res1aurador, o 
bien hacía una más rápida disolución a fovor de un conlrol cslatal que no 1olcra~c ya 
ninguna instancia inlL"ítn<..'<lia enlre él mismo y los íllnmos sociales. De todas maneras, 
parece que los elemci11os acruanrcs en la familia en un sentido posilivamenle humano, 
como condición de aurnnomia, lihcnad y cxpcncncia, no podrán ser crcmi7'1dos con la 
simple eliminación de lo que ha sido supc"íado m ellos. Es una ilusión pmsar que se verá 
realizada una familia de pares e iguales en medio de una sociedad en que la humanidad no 
es au16noma, y en la cual los derechos hurrnmos no se haym1 reali:r.ado todavía en una 
medida más decisiva que la aclual l .a fitmilia sufre con esto como cualquier particular 
que ansia su propia liberación: no habrá <..immcipación de la familia sin emancipación de la 
ln!alidad social. En un mundo libre seria concebible una familia conslilnida en la libenad, 
como sublimación social de la simple relación na1ural en lo que en Wilhclm Meister se 
denomina 'la idea confinnada de la pennanencia', una fonna de convivencia estrecha y 
feliz de individuos, que pro1eja de la barbarie sin viol<..-i11ar ¡1 la nal11ralen1 en ella 
suhsmnida''26 

Lo señalado sobre la familia se refiere a tendencias generales que la 

realidad presenta, sin embargo, no deseamos caer en esquematismos al estilo 

de la teoría de la transición ya que la realidad resulta más dialéctica de lo que 

suponía el propio Marx. 

Mencionamos con la Escuela de Frankfürt que la tendencia en el 

capitalismo es al individualismo y que la familia se encuentra en crisis, 

problemas que constituyen contradicciones del capitalismo. Mientms este 

impone In competencia de los individuos y la familia extensa de transforma 

en nuclear, con todo, la familia no deja de estar presente en la misma 

reproducción del sistema. La familia, la herencia y la preservación de la 

propiedad privada guardan una relación muy estrecha. Sería muy dificil 

imaginar ni capitalismo sin la familia, en particular, sin las fümilins ricas. La 

I<• lbldem. p. l~M. 
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fonna en que estas se suceden por generaciones enteras el poder y la riqueza, 

indica el papel tan importante que juega la familia en la reproducción 

cultural del capitalismo. 

Es común la imagen del político, o del empresario, presentarse 

públicamente como padre de familia, como el "honorable" jete de familia. 

Tenemos como ejemplo el escándalo del sexgate, en que Bill Clinton utili7JI 

la Oficina Oval para tener relaciones sexuales. Un motivo importante del 

escándalo es como los actos de Clinton afoctan la imagen presidencial, la de 

un presidente padre de una familia estable y representante de los valores del 

modo de vida americano. 

Hoy pasa algo similar a lo sucedido en la Roma imperial, mientras el 

sistema necesita de la familia para mantener la imagen que el poder necesita, 

por otra parte sabemos todo lo que hay detrás de esa fachada y que con 

Clinton salió a la luz pilblica, la crisis de la familia, de la familia americana, 

de la familia media americana. 

Por otra parte, cuando mencionamos que la fümilia extensa se ve 

transfomiada en familia nuclear con el desarrollo del capitalismo, ello no 

equivale a estigmatizar a la familia nuclear, ni a suponer que esta se 

encuentra indisolublemente ligada a perversiones del capitalismo, y tampoco 

deseamos proponer una especie de nostalgia por el regreso de la familia 

extensa. 
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Vemos, por ejemplo, que en Cuba, un país no capitalista, su familia es de 

tipo nuclear y el crecimiento de su población muy estable desde el inicio de 

In transformación social que ha realizado el régimen desde los años sesenta. 

Tal vez ello indicaría que la familia nuclear si es algo propio de la 

modernidad, y que modernidad no equivale a capitalismo, modernidad 

también es el mismo marxismo, o algunas de las características del régimen 

social cubano. 

Los propios autores de la Ilustración tuvieron como una de sus banderas 

el promover la educación basada en una ciencia racional y secular. Al 

respecto, Cuba a difundido un alto nivel educativo entre sus habitantes, un 

nivel que la pone en el mismo rango de los países capitalistas desarrollados. 

Su tasa de alfabetismo es de 95%, con una cobertura total y un servicio 

educativo masivo y gratuito, siendo la escolaridad de 9 años de cstudio.27 

Si consideramos que el tema de la modernidad es bastante complejo y que 

dentro de esta complejidad el tema de la liberación femenina es parte 

fundamental, en Cuba la mujer representa el 61 % de la matricula de las 

universidades, lo que ha dado lugar a que se hable de una feminización de la 

ruer.w de trabajo técnica de alta calificación. Así, por ejemplo, "hoy en día 

las mujeres constituyen el 70% de los trabajadores del Sistema Nacional de 

1 V1ctonn PCrcJ. l1quierdo, /.t1 / 1oh/ac10n <'n rlf!\>!O t'n C11ha deJde uru1 perspectiva de ~enero, p. 12. 
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Enseñamr.a".28 La liberación femenina no es algo exclusivo de los países 

capitalistas desarrollados, e incluso a veces no está del todo presente en 

estos. Cuando se dio la caída del Muro de Berlín y se procedió a la 

unificación de las dos Alcmanias, los acuerdos para el proceso no pudieron 

incluir el tema del aborto. Mientras que en la Alemania del Este cm legal, en 

la Alemania Occidental no, por lo que se dejó tal cual, en una zona siguió 

siendo legal y en la otra no. Además, al darse la unificación dirigida por 

Alemania Occidental, esta tenía como política el regreso de las mujeres al 

hogar, entonces las feministas gcnnanas del este señalaron que quienes más 

perdieron con la unificación fueron precisamente las mujeres. 

En relación a la estructura de la población en Cuba, este pais tiene un 

crecimiento de la población de 0.44% anual ( 1997), en tanto la población de 

15 a 29 años sólo ocupa el 24.4% del total.29 ,El nivel de crecimiento 
~ • ' • • ~' - • - ;._' • • 1 

estructura la famili~ y 1.os hogares,d!) lasi~~j~~i~,11,1Ancr¡¡: en Cuba para 1997 

9.6% de los hogares . se. componía de . 1 sólo micinbro; 19.2% de 2 

integrantes, en tanto el 24.4% de 3 miembros; 22. 7% de 4; 12.1 de 5 y otro 

12. I % de 6 o más integrantes. 30 En promedio serían 3.5 miembros en cada 

hogar cubano, un poco por debajo del nivel de reemplazo. Los anteriores 

datos invitan a pensar que en Cuba predominan hogares y familias nucleares, 

2 Fcdcrnc1ón de Mujeres Cubanas, Atu1er. L'ccmomlu y ,Je.wrrol/o .wstemhh•, citado por Victoria PértU 
1J'4UJcrdo. or cit. P. 12 
4 ONE. Ammrw /JenwJ:rt~ficoJc Cuha. /997. La llabana. 1998 
J Oficina Nacional do Es1udis11c11. INSIE. 1'1''7 
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de una estabilidad numérica sorprendente. En el año de 1960 la población 

total de Cuba era 7 077 190 habitantes, para 1990 de 1 O 998 532 y para 1997 

de 11 093 152 habitantcs31
, lo que significa que en 37 años, de 1960 a 1997, 

la población cubana ni siquiera se ha duplicado. 

Así, Mario Santiso, Jefe de Inspección Nacional de la Dirección del 

Censo de Población y Viviendas declaró en junio pasado que el último censo 

de población se realizó en 1981 y que desde entonces se ha registrado un 

lento crecimiento "debido principalmente a una baja natalidad. El próximo 

censo se hará del 7 al 16 de septiembre del 2002". 12 

De esta forma vemos que la estructura de la población en nuclear no 

necesariamente se corresponde a la cstrnctura de un Estado capitalista. pues 

en otros Estados distintos al de los países capitalistas desarrollados se ha 

promovido la estructuración de la sociedad y de la familia según lo que 

debería ser una sociedad moderna: familia nuclear, escaso número de 

miembros en cada hogar, alto nivel educativo, acceso masivo a los servicios 

de salud, participación de la mujer en actividades económicas, etc, todo lo 

cual se presenta en la sociedad cubana. Tal vez algunos podrían acusar que 

lo existente en Cuba o en la antigua Alemania Democrática, hoy 

desaparecida, era un capitalismo de Estado, con clases sociales, de un lado la 

5 lb1dcm 
<1 U S Officc ofCuha Broadca'itlflg. 25 de Junio del 2002 
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burocracia política, y de otro el resto de la población. En Alemania 

Democrática posiblemente, pero en Cuba ¿se podría afirmar lo mismo? 

Cómo medir la democracia en Cuba cuando en la isla sólo existe un 

periódico, El Granma, cuando sólo existe un partido político, el partido de 

Estado, cuando ha existido un sólo estadista desde el inicio de la revolución, 

cuando el mismo estadista también es el jete del partido. Sin embargo, estos 

indicadores, propios de las dcmocrncias convencionales o liberales, debiernn 

incluir otros que si nos muestran indicios de la democracia en la isla, como 

sería el acceso masivo a los servicios de salud y de educción. La democracia 

no sólo debe ser política, también debe ser económica. 

Así, debemos preguntarnos de que fomia la estructura política y 

económica de Cuba se corresponde con la estructura de su familia y de su 

población. Qué tiene que ver este socialismo sitiado y acosado por el 

llamado "mundo libre" con la modernidad de su estructura poblacional. 

Antcriom1cntc mencionamos lo sei\alado por Parsons respecto de la 

familia nuclear de Estados Unidos, esta se forma en correspondencia con su 

economía de mercado, según el autor. Pero en Cuba no existe un mercado 

económico, ni un mercado de la pÓlítica. 

En la isla se cuenta con un Consejo de Ministros como el más alto 

órgano ejecutivo, y está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que 

es su presidente, y que es Fidcl Castro, y por el primer vicepresidente, los 
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vicepresidentes, el secretario y los ministros o presidentes de organismos 

afines. Entre las atribuciones del Consejo de Ministros, se encuentran 

organizar y dirigir In ejecución de las actividades pollticas, económicas, 

culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular. 

También habrá que considerar al partido de Estado, al Partido 

Comunista de Cuba. El artículo cinco de la Constitución de Cuba confiere 

al Partido Comunista el carácter de "fucr1..a dirigente superior de la 

sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia 

los altos fines de la construcción del Socialismo y el avance hacia la 

sociedad comunista". Esta organización está dirigida entre Congresos por 

el Comité Central que resulte electo en esas reuniones y de entre el cual se 

escoge por votación, también directa y secreta, un Buró Político como 

instancia encargada de conducir la acción del partido entre los periodos en 

que no sesionan los plenos del Comité Central. 

En relación a su ascendencia social, el Partido Comunista Cubano 

cuenta con comités en.las 14 provincias y los 169 municipios en que está 

dividido geográficamente el país. En la base están los núcleos del partido, 

organizados en centros de trabajo o estudio, unidades militares y zonas de 

residencia. Entre el núcleo y el Comité municipal puede existir 1111 Comité 

del Partido que atienda a varias organi7.acioncs de base de 1111 mismo centro 
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laboral, de estudio o unidad militar. Cuando se realizo el Segundo 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1980, sus efectivos habían 

ascendido a 434 mil 143. En 1985. durante el Tercer Congreso, la 

organización reunía ya a 523 mil 639 militantes y· aspirantes. Del 1 O al 14 

de octubre de 1991 se realizó en la ciudad de Santiago de Cuba el Cuarto 

Congreso del Partido Comunista. En ese momento pa~aban de 600 mil los 

militantes y aspirantes. una categoría que dejo de existir. Del 8 al IO de 

octubre de 1997 se realizo en La llabana el V Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, organización que contaba en esa fecha con 780 000 

militantes. 

Los delegados eligieron un Comité Central de 150 miembros. cuyo Buró 

Político de 24 miembros y del que están a la cabc7A'l Fidcl Castro y su 

hermano Raúl Castro como primero y segundo secretario. O sea que Fidcl 

Castro es Jefe de Estado y dirigente del Partido Comunista. lo cual señala 

la centralización del poder en la isla. Cabe mencionar que de este Buró sólo 

fommn parte dos mujeres, Concepción Campa y Yadira García. 

Otras organizaciones políticas con más presencia entre la población son: la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación 

Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Central de Trabajadores de 

Cuba (CTC), la Organización de Pioneros José Marti, la Federación de 

Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM) y la Unión de Jóvenes Comunistas. 
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Por ejemplo, en el caso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 

según la percepción oficial "esta organi7.ación ha jugado un papel 

insustituible en la defensa del poder obrero, la naeionalÍZllción de las 

riquezas fundamentales del pais, Ja campar'ia de alfabcti:t.ación. la 

capacitación y el desarrollo cultural de los trabajadores." Asi, la polltica 

también organiza la economía en la medida de que esta central obrera "ha 

orgWlizado lns movilizaciones de trabajadores voluntarios hacia los cortes 

de calla y las microbrigadas de la construcción, que han edificado miles de 

viviendas, escuelas, industrias, círculos infantiles y otras instalaciones 

sociales o económicas". Para el ar'io de 1998 el 99 por ciento del total de 

trabajadores del pais se encontraban sindicalizados. 

Por su parte los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). son "la 

más amplia organización de masas y popular", según el régimen cubano. A 

finales de 1997 la cantidad de afiliados era de 7 670 000 agrupados en 118 

800 organi7.aeiones de base y acumulaba más del 88 % de la población 

mayor de 14 af!os de edad, muy por encima de los integrantes del PCC. 

El núcleo fundamental de los COR esta en la cuadra. En cadu w1a de 

ellas existe un comité con un presidente, un responsable de vigilancia y 

otro ideológico, electos en asambleas de entre los mismos vecinos del 

lugar. 

--rEs?·-2·:.:··1:;-
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Los comités del banio se integran en una zona de los COR, dirigida 

también no profesionalmente por un grupo de miembros. El nivel superior 

es el municipio, donde existe un coordinador dedicado profesionalmente a 

esta tarea, al igual que en la provincia y en la nación. 

Aunque el objetivo fundamental que dio origen a los CDR -"In 

vigilancia revolucionaria"- se mantiene intacto después de 36 aflos con 

guardias nocturnas, en las cuales se sitúan en las calles del país cada noche 

más de 30 mil "defensores de la Revolución", los Comités de Defensa 

también han realizado en este periodo otms labores como el apoyo al 

desarrollo en In comunidad de actividades económicas, culturales y 

sociales. 

Asf, con trabajo voluntario y no remunerado, los "ccderistas" recuperan 

materias prima'> para reciclaje con fines industriales y ahorran con ello al 

país millones de JX.'SOS. Asimismo. son la base de las campaftas masivas de 

vacunación, "impulsan el trabajo de los consejos de escuelas y del gobierno 

local, reparan calles, adornan y pintan edificios, mantienen una acción de 

embellecimiento constante del barrio, cooperan en la construcción de 

grandes obras deportivas o asistenciales y combaten el delito". Según la 

versión oficial "no hay país alguno en el mundo, excepto Cuba, que tenga 

organizado a su pueblo en los lugares de residencia, casa por casa, calle por 

calle, barrio por barrio". Pura 1998 comenzaron a realizarse en comités y 
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zonas del país las asambleas de base para discutir los documentos del V 

Congreso de los CDR, a reali7..arse del 26 al 28 de septiembre. 

Los anteriores son algunos factores que nos dan idea de cómo funciona 

la política y la economla en Cuba, no hay capitalismo ni competencia entre 

los individuos al estilo de los paises de occidente, al contrario la 

participación de la población en la construcción colectiva de la economla es 

activa. Ameritaría toda unn investigación para tratar de anali2llr como esta 

organiz.ación política y económica repercute en la formación de una 

estructura de población moderna, donde hay hogares nucleares, pero, sin 

emburgo, hay trabajo comunitario. Habrla que ver como se fonna la 

identidad en Cuba, en tanto esta, se supone, no es individualista. para 

comprender como conviven los hogares nucleares con el resto de la 

comunidad y de la familia. cuáles son los lazos sociales que unen a la 

población, cuáles son los factores, o dcn.'Chos sociales que dan a cada 

ciudadanos el derecho a pertenecer a la sociedad y en que medida estos 

derechos sociales se hacen efectivos. Ciertamente el tema de la familia y su 

relación con el Estado es más complejo de lo que parece. 

De esta forma ha sido m.-ccsario anali:l'M lo expuesto por Adorno y 

Horkheimer en su libro la Sociedad, lecciones de sociología para 

comprender mejor de que fonna la población está relacionada con los tipos 

de sociedad y los elementos que la constituyen. 
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A~I pues, una doctrina de población, tmnsfomiada en política de población, 

debe considerar la dimensión social de los individuos, su carácter de 

personas, con los derechos correspondientes p¡¡ra desenvolverse en las 

instancias que le doten de ese carácter de persona. Si bien hemos hablado de 

la familia, estu es sólo uno de los elementos a considerar, existen otros 

igualmente importantes como el derecho a pertenecer a grupos o instituciones 

sociales: el derecho a formar parte de las instituciones escolares, el derecho a 

fonnar parte de los grupos productivos: empresas, ejidos, cooperativas, 

comunidades; el derecho a formar parte de organi:t .. aciones autónomas como 

el sindicalismo independiente o las autonomías indígenas. La fom1a pues 

como se agrupa una población en una sociedad. define las caraetcristicas de 

la doctrina de población. 

El actual modelo económico de lo que si se ha encargado es de atomizar a 

la población. de concebirla como un elemento estadístico, como un insumo 

susceptible de ser suministrado igual que los demás elementos de una 

empresa. Por ello, r1.,-sulla importante lo mencionado por la Escuela de 

Frankfürt respecto de las mediaciones. pues la presencia de estas en una 

sociedad es un indicador del grado de presencia social, colectiva o 

comunitaria, que se da a una estructura social y política. La noción libcml de 

la fom1ación del Estado por "individuos racionales y dotados de propiedad 

privada" no es más que una visión donde el humanismo está en entredicho. Si 
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bien el hombre es capaz de organizar su vida social como una convención a 

su arbitrio, sin embargo, cabe recordar los dicho por Marx en los Manuscritos 

del 44: el grado de civilización debe ser medido por el grado en que la 

sociedad se humani:za, por el grado en que la sociedad va asumiendo ett su 

organización la necesidad mutua de los individuos, por el grado en que 

hombres y mujeres hacen consciente en los hechos y en los actos que su 

fonnación se da a partir de la existencia de los otros, a partir de su relación 

con los otros, a partir de el mutuo reconocimiento y la mutua necesidad, esto 

es lo que humaniza a la civiliz.ación. 

rríj'0rr r.('N 
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IJI EL DEBATE CONTEMPORANEO. 

En el siglo XX, después de dos guerras mundiales, el capitalismo se 

reorganiza y como consecuencia del nuevo orden mw1dial surgen los 

organismos intemacionales. De la misma forma, las preocupaciones sobre la 

población adquieren un carácter internacional y al iniciar la segunda mitad del 

siglo las pollticas de población ya son promovidas activamente por la 

Organización de las Naciones Unidas. En l.."Sle contexto surge el problema de la 

"sobrepoblación" como una preocupación internacional. 

Es interesante observar que para las recién creadas Naciones Unidas la 

sobrepoblación se localiza en los "paises en desarrollo". Tiempo después ésta 

misma percepción. la especial preocupación de la ONU por el exceso de 

población en los países en desarrollo, pasaría a formar parte de un debate que se 

va intensificru1do a lo largo de los anos y que perdura hasta hoy en día. Esta 

percepción tendrá una presencia activa en América Latina en la definición de las 

política<> de población y, por tanto, en la definición de la idcologiu y de la 

doctrina de los Estados latinoamericwws en tomo a la población. 

La especial preocupación de lu ONU por el exceso de población se remonta a 

octubre de 1946, focha en que el Consejo Económico y Social establece la 

Comisión de Población de las Naciones Unidas "con objeto de organizar 

estudios y asesorar al Consejo acerca de la importancia numérica. estructura y 
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variación de la población mundial, y de la influencia recíproca entre los factores 

demográficos y los económicos y sociales". También se forma la División de 

Población dentro del Depanruncnto de Asuntos Sociales que deberá 

"proporcionar e interpretar hechos demográficos para los organismos de las 

Naciones Unidas y los gobiernos, con objeto de que los utilicen al plw1ificar sus 

programas de desarrollo económico y social". 

Para el año de 1952 "se proporciona por primera vez asistencia técnica en 

planificación fruni.liar. A solicitud del gobierno de la India la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) envía al Dr. Abraham Stone para que le asesore 

sobre la aplicación del método del ritmo en la planificación familiar y las 

Naciones Unidas mandan a un estadístico sueco, el Sr. Wahlund, para que 

evalúe la eficacia del método. Sin embargo, esto origina un gran debate en la 

OMS, con lo que el tema de la planificación fwniliar se olvida durante varios 

aflos". 1 

Un dato importante es que durante agosto y septiembre de 1954 se celebra en 

Roma la primer ConlCrcncia Mundial de Población promovida por la ONU y 

copatrocinada por la Unión internacional para el Estudio Científico de la 

Población; la Conferencia sólo tiene un carácter cientlfico y no aprueba 

resoluciones o recomendaciones hacia los gobiernos. 

' Rafael M. Salas, Ayuda /n/enKJCICH1al e11 materia de /><>húu:iút1, p. XV. 
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En este sentido, la discusión sobre las nociones mallhusianas aparece después 

de la Segunda Guern1 Mundial en el marco de la "asistencia" al desarrollo que 

prestan las agencias intemacionales de financiamiento. Tales nociones 

aseguraban que para logmr un despegue económico em menester disminuir el 

número de nacimientos para equipararlo a la cantidad de defunciones, "Ja 

fónnuJa füc introducida a la comunidad de políticos estatales (de América 

Latina y otras regiones) con el nombre de planificación familiar". 2 

Con la perspectiva sobre la relación entre los problemas de población y el 

desarrollo, en 1963 en Nueva Delhi, India, la ONU realiza la primer Conferencia 

Asiática de Población y asisten catorce paises de la región. En la resolución final 

se dice que "lus tentativas hechas para encontrar una solución eficaz de los 

problemas demográficos tropiezan con la penuria de servicios y de fondos, con 

la falta de estadísticas demográficas completas y fidedignas, con el desarrollo 

insuficiente de investigaciones demográficas y sociobiológica~ y con w1a 

escasez de personal calificado" y establece lu ampliación del alcance de la 

asistencia técnica que da la ONU. 

En mw-zo y abril de 1965 el Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales 

de la ONU, Philippe de Seyncs, se refiere en la Comisión de Población al rápido 

c.Tc.-cimiento de la población en los piúses cu desarrollo, argumentando que 

obstaculizaba una tasa "óptima" de crecimiento económico. Así, en su período 

'· Marco A. Gand3'!ej!ui, Cu/htru ¡.,/11/m y poll11ca rk pohlac1ón, p 458 IJJ 
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de sesiones la Comisión de Población en uno de sus infonnes identifica "cinco 

sectores en los que deberán intensificarse las investigaciones y los trabajos 

técnicos a saber: In fecundidad como punto central, la mortalidad, la migración 

interna y urbanización y los aspectos demográficos del desarrollo económico y 

del desarrollo social". 

Sin embargo, rulos después el FNUAP aclararía que In ONU no prescribe en 

especial alguna política demográfica para algún pais en concreto, que actúa 

cuando un país lo solicita y que los programa~ de población no sustituyen a las 

actividades para el dL'Sarrollo económico, son únicamente su complemento. 

En agosto y septiembre de 1965 se celebra en Belgrado la segunda 

Conferencia Mundial de Población patrocinada por la ONU y la Unión 

Internacional para el Estudio Cientifico de la Población. Aunque se discuten, 

entre otros, los lemas de fecundidad y planificación familiar, tampoco en esta 

reunión se adoptan recomendaciones o resoluciones. 

111.l Fondo de las Naciones Unidas para Acdvidades en Materia de 

Población (FNUAP). 

En primer ténnino es importante considerar que la ONU ésta integrada por los 

gobiernos de todo el mundo, los cuales no necesariaml.'tlte representan a sus 

respectivas poblaciones. Esta observación incluso va formando parte del mismo 
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debate sobre la población, en la medida en que grupos independientes de los 

gobiernos, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG'S), identifican 

a la mayoría de los gobiernos de América Latina y otras regiones del mWldo 

como no n.-prcscntativos de sus pueblos, como no democráticos, por Jo que 

reclaman su derecho a ser escuchados en materio de población y derechos 

humanos. Asi, al anali7.ar los principios del Fondo de las Naciones Unidas para 

Actividades en Materia de Población (FNUAP) estamos refiriéndonos 11 ideas de 

población de actores determinados, a la ideología y doctrina en materia de 

población de los gobiernos agrupados al interior de la ONU. 

Es un hecho de sobra conocido que la Organización de las Naciones Unidas 

fue un proyecto político de la posguerra impulsado por Estados Unidos como 

resultado de su dominio en el nuevo orden mundial.3 

Las orgWlizacioncs como Ja ONU tienen w1a caracteristica común y es la de 

estar formadas únicwncnte por Estados. El reconocimiento de los Estados entre 

sí du unu base de legitimidad a aquellos Estados que carecen de una base 

' Silva Michelcna analiz.a que '"desde un principio lo• paises que participaron en las Naciones Unidas se 
vieron arrastrados hacia uno de lo• dos bloque> de J>Odcr ··Estados Unidos y la Unión Soviética- con el 
resultado de que Estados Unidos obtuviera la mejor partida de las Nacione• Unidas y sus a~ C0""""5 ya 
que ese país ejercía un dominio financiero sobre In organización. además tenía un mayor número de países 
alineado• en los divL"f>O> ilfgano• de Ja., Naciones Unidas y, conelatiVllmente. podía cjcn:e< mayor presión 
sobre los paÍ5c."S micml>ro~ 11 fin de que votaran a su fRvor en los asunloJ de su importancia ... el hccllo de que 
las Naciones Unida• ha scnlido a lo• intcre!ICS puticuUires de la• grandes potL'Tlcias e:i ut1J1 de las razones para 
que haya subsistido y se haya ex1'4ndido. ya que si no fuera así. seguramente la ac.cic\n de las grandc. 
potencia.• hubiera estado dirigida • liquidacla o a nvuilarla huta hacerla total111t.'Tlte inefectiva" José A. Silva 
Michclcna. l'o//t/m _1· hi<Kf11"-' d,• (X>tÍ<'r. pp Hl!-89 
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democrática al interior de sus sociedades, digamos que se alían a otros Estados 

igualmente faltos de democracia en su interior. 

Uno de los principales órganos de las Naciones Unidas es el Consejo 

Económico y Social, el cual tiene como función realizar estudios sobre el 

desarrollo económico y social, hacer recomendaciones al respecto, preparar 

acuerdos para someterlos a la Asamblea Geneml, convocar a conferencias paro 

discutir problem:L~ relacionados con el desarrollo y dar asistencia técnica a otros 

órganos, Estados y agencias especializadas. 

Para el rulo de 1969 inicia actividades el Fondo de las Naciones Unida~ para 

Actividades en Materia de Población (FNUAP) con el propósito explícito de 

"prestar ayuda" en materia de población a los "países en desarrollo". Este 

organismo ha sido el principal instrumento en materia de población de la ONU y 

es el encargado de definir qué es un problema de población, cómo resolver/o y 

Jos medios operacionales para ello. Conocer este tipo de actividades y los 

principios del FNUAP ayudarán a comprender cómo es que aparece el problema 

de la sobrepoblación, es decir, dentro de que marco conceptual, y por tanto 

idl.'Ológico, se genera. 

Rafoel M. Sulas Director Ejecutivo del FNUAP en 1979 describe 

detalladan1ente los principios que motivan las acciones del organismo: "el 
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Fondo recibió el amplio mandato de promover la comprensión del problema 

demográfico y de conceder ayuda a los países en desarrollo en los asuntos de 

población ... La ayuda en materia de población se concedió a los palscs como 

asistencia pura el desarrollo, pu<.-s ésta era una clase de actividad que ya 

comprendían la mayotia de los paísL'S en desarrollo". 4 

El FNUAP es financiado totalmente por contribuciones voluntarias, en 1992 

los mayores domUltes eran Japón, los Paises Bajos, Alemania, Suecia, Noruega, 

Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Suiza, Italia, Australia y Francia Por el 

contrario la asish .. 'flcia que da el FNUAP por región geográfica se concentra en 

un 37% en Asia y el Pacífico, 29.7% en Africa al sur del Sahara y 11% para 

América Latina y el Caribe, regiones todas integradas predominantemente por 

"países en dcsarrollo".5 

Es interesante observar que el FNUAP, siendo la fuente internacional de 

asistencia financiera más importante para proyectos de población., en el año de 

1992 el 49.3% del total de su presupuesto lo dedicó a programlL~ de 

planificación familiur, prácticruncntc la mitad.fi 

El FNlJAP argumenta que en el caso de los problemas de población debe 

influir directamente en el comportamiento de las personas, pero reconoce el 

derecho de las naciones a decidir su propia política demográfica, así como el de 

• Rafael M Salas. op cit. p. XI. 
'· FNUAP, Améri<:u IAti""J' d Carihe, p. 3. 
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cada pareja a determinar el tamaf\o de su familia y se autodenomina como un 

organismo "neutral". Empero, en la Conferencia de Bucares! se logra que el 

enfoque de este organismo en tomo a la inclusión de los programas 

demográficos como parte del proceso de d<.."Surrollo, sea considerado por todos 

los asistentes. Con esto el FNUAP poco a poco va logrando el aumento de su 

influencia, de sus concepciones sobre la población, sobre el desarrollo y 

finalmente respecto del tipo de sociedad y población a que se deben encaminar 

los países "en desarrollo". 

UL2 La ideologfa del FNUA.P. 

En cuanto a la ideología de este organismo internacional Silva Michelcna 

scfiala que "la doctrina del desarrollo, unida a la asistencia técnica que ofrece el 

Consejo (Económico y Social), siempre ha estado fuertemente tcilida por la 

ideología desarroUista o modcmi7.adora, producida en los centros académicos de 

Estados Unidos y adoptados por la mayoría de las universidades y estudiosos 

sociales del mundo capitalista. Como se puede comprobar fácilmente esa teoria 

desarrollista o de la modernización, a partir de la segunda mitad de la década de 

los años cincuenta ha inspirado la polltica de ayuda externa de los Estados 

Unidos, uno de cuyos propósitos definitivos es el de crear ciertas condiciones 

económicas y sociales para que los paises subdesarrollados se mantengan dentro 
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del campo capitalista". 7 Más adelante se comentará el peso que ha tenido esta 

concepción en las doctrinas de población contemporru1c-JS a lravés de la Teoría 

de la Transición. 

Así, entre las directrices que los órganos legislativos de la ONU dieron al 

FNUAP, está la de ayudar a los gobiernos a "fomentar la CQt1ciencin sobre las 

rt..-percusioncs sociales y económicas de los problemas demográficos, y sus 

posibles soluciones".8 Se debe destacar la insistencia del FNUAP en las 

repercusiones sociales y económicas de los problemas demográficos, lo cual, 

corno ya fue scfialado, se traduce <.."11 términos prácticos en los programas de 

planificación familiar. Esta interpretación de los problemas demográficos como 

causa de mayores problemas económicos y sociales, es uno de los puntos más 

polémicos de las políticas del FNUAP; ésta especie de horror a la 

sobrepoblación ha sido cuestionado con diversos argumentos por organismos y 

académicos que consideran los problemas de desigualdad social propios del 

sistema capitalista, como los verdaderos causantes de mayor pobreza. 

Lo que preocupa al FNUAP <..'S el ritmo de 1..1ecimicnto de la población y la 

estructura demográfica resultante. Los seitalamicntos van dirigidos a los países 

pobres y a Jos sectores de su población con un alto ritmo de crecimiento. Se 

'. JO<é A. Silva Michelena, op cit, p. 90. 
1. Rafael M. Salu, op cit. p 10. 
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podría decir que la capacidad del sistema para integrar a la población encuentro 

sus límites en los paises pobres. 

Algunas naciones desarrollada-;, como Estados Unidos, cuentan con mayor 

población que cualquier país de América Latina, sin embargo, en conjunto, Jos 

países "en dl.-sarrollo" tienen mayor población que los países desarrollados. En 

1991 los países "en desarrollo" concentraban wta población de 5 millones 292 

mil personas, mientras los desarrollados comprendían w1 millón 206 mil 

personas, una cuarta parte de los primeros. 9 Sin mayor problema se puede 

comprender la presión social, económica y, por tanto política, que significa para 

el sistema mundial el ritmo de crecimiento de la población en los países "en 

desarrollo". 

Reswniendo, la premisa de la doctrina de población de los organismos 

internacionales sería que: los problemas demogreftcos generan mayores 

problemas sociales y económicos. El problema para obtener un mayor 

desarrollo es locali=ado en las fiirmas de reproducirse propias de cada 

población (en su ritmo de crecimiento). La lógica de funcionamiento del sistema 

capitalista queda füera de la ecuación. 

Así. Salas, director del FNUAP en 1979, afínnabn que "las atribuciones del 

Fondo abarcan la ayuda en todos los aspectos demográficos que tienen una 

''. FNUAP. 111~ Stute uf th<' World f'opulutitm, Nueva York. ONU. 1991. Citado por David Crane, en "/'iejas 
,~,111ad1t .. •11.'M!s, .kn-etu:.\· mc::cica110.\·", p. 21. 
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influencia importante en el desarrollo económico y social", esta relación entre la 

población y el desarrollo es algo que diftcihnentc alguien podría negar, sin 

embargo, en este enfoque primero vendría el excesivo crecimiento y luego, 

como su consccmmcia, los problemas para el desarrollo. Pero también existe la 

interpretación que intent.a demostrar que la lógica del sistema es lo que genera la 

pobreza, y se percibe a esta no como exceso de población, sino como tal, como 

pobreza, como una característica propia del funcionamiento del sistema. En 

tanto en la prinlt..'fa, la pobreza serla percibida como exceso de población y la 

solución estmia en controlar su crecimiento. 

A decir de Salas, pura tomar decisiones se requieren estudios detallados y 

n.."Copilución de infonnación, a<;f como la elaboración de estadística'! para una 

mejor planificación. En tanto esto sucede, en la etapa inicial "el Fondo prestará 

especial atención a los programas y proyectos destinados a moderar las tasas de 

fecundidad, cuando se desee esta clase de ayuda. .. El plan de acción del Fondo 

y otros órganos de la ONU en materia de población ... se concentrará en hacer 

más lentas la-; tendencias de focundidad y del crecimiento de la población". 10 

Otro ac;pccto que destaca de esta interpretación es la identificación de los 

patrones de comportamiento demográficos de los países "en desarrollo", con las 

formas de vida propias de lo que se denomina "sociedad trndicional". En tal 

identificación aparece la célebre teoría de la transición. 

-~--·--TFSTS CON 
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En la historia de las políticas de población las agencias privadas han tenido un 

papel nada despreciable en el impulso de la preocupación por los "problemas" 

de población, ellas iniciaron y fonalccieron este camino. Según Nafis Sadik, 

directora actual del FNUAP, las agencias privadas comenzaron sus actividades 

de población en una época en la que eran vistas con incomprensión e incluso 

hostilidad, la Ford Foundation "jugó un importante rol en la estimulación de 

investigación sobre los aspectos biológicos y sociales de población", ya sea que 

ella misma los realizara o a través del Population Council of New York. La 

Intemational Plonned Parenthood Federation -Western Hemisphcre también 

trabajó al respecto, ambas agencias "respetando la autonomía nacional aJentaron 

las iniciativas locales y proporcionaron recursos en una época en que la 

planificación familiar en algunos círculos de América Latina era vista como algo 

impropio". 11 Así, se les reconoce como precursoras de las actividades de 

población, he incluso regida~ por principios similares a los de la FNUAP -el 

respeto a la soberanía, el impulso de las iniciativas locales, la asistencia técnica 

y la realización de actividades de investigación en materia de población-, y se 

menciona especialmente a la conservadora Ford Foundation. 

"' Salas. op cil, p. 10. 
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111.J La t~orfa de la transición. 

El sustento teórico y doctrinario fundrunentaJ de las poJlticas del FNUAP lo 

constituye la Troria de la Transición l>emogriíaca. Esta tcotia deriva de 

observar el proceso de evolución experimentado por las naciones occidentales y 

que tendría un carácter histórico. La interpretación fonnula wta generalización 

del proceso hacia el resto de los paises no occidentales. 

El planteamiento supone que puede predecir las tendencias demográficas 

futuras en los paises "que van a la cola del desarrollo", los llamados países en 

desarrollo o que están en las primeras fases de la evolución o transición social, a 

partir de lo sucedido en los países deswTOIIados. 

Se reconoce a Landry como el primero que intentó describir las etapas 

demográfica<; y que en 1909 planteó como decisiva la influencia de la economía 

sobre la población e ickntificó tres etapa'> o regfmenes demográficos: el 

primitivo, el intermedio y el modento." La influencia de los factores económicos 

sobre la población es descrita en los siguientes tém1inos: en la primer etapa la 

fecundidad, "sin alcanzar necesariamente su máximo fisiológico", no se ve 

limitada por factores relativos a las consecuencias económicas del tener hijos. 

Sin embargo, el factor económico a través de la mortalidad regula el crecimiento 

11 Natis Sadik. l'uf1ulutmn pol1<·cs a11d progrw11mes: l.:ssom kum~d .frutn nm <kcades tJf e~ri<'tfC<! •·• p. 
148 
12 ONU, IA /<'Orla ciemcJWd.fica, p. 61. 
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de la población, es decir, ésta, en una concepción cercana a Malthus, alcanza el 

límite máximo fijado por los medios de subsistencia cuando la mortalidad, que 

aparece al no ser suficientes los medios de subsistencia, aumenta y alcanza a lo 

natalidad, cstabk.'ciendo así w1 equilibrio. 

En el régimen intennedio los factores económicos influyen sobre la 

fecundidad cuando "a fin de mantener ciertos niveles de vida que se han 

adquirido y hecho habitualc...-s, el matrimonio serú aplazado o se renunciará a el. 

El crecimiento demográfico se verá afoctado y la población tenderá a alcanzar 

un nivel inferior al máximo. En el 'régimen moderno' causado por la 

'revolución demográfica', los factores económicos no desempeñan ya el papel 

que les había correspondido en la etapas anteriores. La disminución de las tasas 

de natalidad es general y se produce como resultado de la limitación consciente 

de la familia, lo que indica también un cambio de las a<;piracioncs del hombre 

respecto de su situación"." 

Landry ya menciona un factor característico de la teoría de la transición: la 

disminución de la mortalidad por el "proceso de modemi7..ación". Este incluye, 

entre otros litctorcs, un aumento del bienestar, el desarrollo de la ciencia médica 

y de la infraestructura medica y hospitalaria y la aparición de los métodos 

contraconceptivos, jwlto a las crecientes aspiraciones de libertad personal. 

11 lhidcni 
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Sin embargo, se debe notar que la teoría de la transición es interpretada 

invariablemente en fünción de factores económicos, hablándose de regímenes 

demográficos en corrcspondt."Ilcia con regímenes económicos. La cconomla 

agraria, caracterizada como de bajos ingresos, se corresponde con tasa de 

fecundidad y de mortnlidad elevadas. Confom1e la economía progresa y se hace 

más interdcpendiente, especializada y dominada por el mercado, la mortalidad 

baja por la mejor organización, los conocimientos y los cuidados médicos. 

Posteriormente va apareciendo la familia nuclear como un sintoma importante 

de estn modcmidad. En los aspectos demográficos se controla la mortalidad 

infantil, aumenta la duración promedio de la vida y aparece la acción electiva en 

la planificación de los nacimientos. 

Pura la Teoría de la Transición en la primer etapa habría un alto potencial 

demográfico, alta natalidad y alta mortalidad, en el periodo de transición 

disminuirían las ta-;us de mortalidad y después de un tiempo las de natalidad; en 

111 fose propiamente moderna la natalidad se estabiliza y la mortalidad disminuye 

a w1 cierto ritmo, etapa que se denomina de bajo potencial demográfico. 

Gino Gcrmani da algunas características más de la transición demográfica: 

"Los primeros en disminuir las tasas de mortalidad y luego de natalidad son los paises( ... ) 
del occidente curopoo ... y dentro de ellos, las clases medios urbanas. siguiéndoles los obreros 
urbanos y fuego, -rezagados- los habitantes de las zona.~ rurales. La fase de transición está así 
marcada por tasas diferenciales de natalidad y mortalidad, inverswnente corrclacioo11das con 
el nivel económico social (má..~ natalidad en fas cla.~cs pobres); inversamente correlacionadlL~ 

14~ 



con el Cllrácter urbano (más natalidad en las zonas rurales); inversamente correlacionados con 
el grado de desarrollo (más natalidad en los pelses menos desarrollados)"." 

Lo que se debe destacar de la Teoría de la Transición es que forma un sistema 

conceptual que ha sido adoptado por los más importantes agentes en el ámbito 

internacional y por muchos Estados para definir y llevar a cabo políticas y 

programa'> de población. Este sistema conceptual guarda relación directa con 

varios de los más importantes sociólogos ubicados en el funcionalismo y en el 

estructural funcionalismo, tal Sl.'tÍa el ca'>o de Emile Durkheím y Talcot Parsons. 

Digamos que en la Teoría de la Transición convergen pensadores como Adam 

Smith, Maltlms, Durkheim y Parsons. Mientras los dos primeros aportruian los 

principios de la teoría, los segundos se relacionarím1 con el desarrollo de su 

sistema conccptuul. La ONU, el FNUAP y los gobiernos serían como sus 

ejecutores políticos. Pero hagamos un poco de historia. 

111.4 El mod~lo de lo tronsidón demogrtiflca. 

Según Massimmo Livi-Bacci hace dos siglos en Europa la situación 

demográfica se presentaba como sigue: se daba un lento crecimiento, a pesar de 

que las mujeres concebían 6 hijos en promedio cada generación de nacidos 

perdía entre la tercera parte y la mitad de sus integrantes antes de llegar a la edad 

reproductiva. En relación con los cambios experimentados por la dinámica de 

,. Gino Germani, Su.:ioltJKiu J.: /u mockn11wdi>11, p 96. 
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poblución en Europa Livi-Bacci define la transición demográfica como "el paso 

del desorden al orden y del desperdicio a la economín". El lránsito suponía el 

descenso de los niveles de mortandad y fecundidad: según esto en Europa eran 

muy altas las probabilidndcs de que un hijo muriese untes que sus padres, en 

consecuencia se subvertia el orden natural de las generaciones: "el alto riesgo de 

muerte y la frecuencia de las catástrofes convertían en inciertos y precarios los 

proyectos y cálculos a largo pla=o que se fandamentaban en una persona 

determinada"." Esta afinnación de Livi-Bacci puede ser interpretada corno la 

imposibilidad de plantear un proyecto personal y social de tipo racional, de 

acuerdo a lo que concibe L-ste autor como "orden y cconomla" de población. 

Entonces la<; característic<L'> de lo que se entiende por transición demográfica 

serian: 

-El descenso de la mortalidad en el inicio de un proceso que, mediante el aumento del 
número de hijos sobrevivientes por individuo o pareja, produce o una baja de recursos per 
cápitu u la frustración de las esperanzas de un nivel de vida mejorado. Bajo el antiguo 
ré~imen (poblacional), mucha~ veces se restableció el equilibrio por medio del aumento de la 
mortalidad. Pero en el siglo X Vlll, el aumento de la productividad de la a¡,'Ticultura., el 
descenso de la~ 1..-pidcrnias y las mejoras en la nutrición y la higiene, la rnort.11lidad fue puesta 
efectivamente bajo control ... la fi .. -cundidnd matrimonial regulaba la reproducción dentro del 
matrimonio; la migración abria nuevas posiciones fuera del sistema, proporcionando de esta 
manera una ~liili1 para lu población excedente. Actuando uno por uno o conjuntamente, estos 
procesos podían udaptar Ju tasa de crecimiento a los límites externos impuestos por los 
recursos existentes o disponibles ... "" 

En esta concepción de 1 .ivi-Bacci sobre la transición demográfica sohrcsalen 

los criterios económicos, pues "si la transición es el tránsito de un sistema 

1 ~ Massimo Livi~Bae<..; Nota\· .\Obre la trwuiciOn demo¡.,'r1.if1eu en f:Uropa y Aménca /.1lli11a, en 
ConlCrcncin Latinoamericana de Población", p. 14 
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basado en el desperdicio a uno basado en la eficiencia" la priotjdad consiste en 

la racionalidad económica y de la población. Si bien los datos de los procesos 

de población son ciertos, la fomia en que se anali7.an podría presentar problema'> 

de objetividad en tanto supone que antes de la época burguesa ya existla la 

personalidad moderna que pk11sa racional y eficazmente. Levi-Bacci señala que 

"el alto riesgo de muerte y la frecuencia de las catástrofes convertian en inciertos 

y precarios los proyectos y cálculos a largo plazo que se fundamentaban en una 

persona determinada", lo cual es pretender que la libertad individual y el cálculo 

racional, mentalidad y comportamiento propios de la sociedad burguesa, han 

existido en todas la'> épocas. 

Se podrían mencionar otras contradicciones de esta teorla, como los datos de 

la conocida copa de champán. En la~ sociedades que en ténninos demográficos 

habriim cumplido la transición y arribado a la modernidad, el bienestar 

alcanzado deriva en una irracionalidad, en un desperdicio: el 20% de la 

población mundial constituida por los países dt..-sarrollados consume el 80"/o de 

la riqueza mundial, sociedades que con un crecimiento de la población en 

algw10s casos nulo, consumen tanto que constituyen economías del consumo, 

del desperdicio. 

Por otru parte, el paso de lo tradicional a lo moderno también incluye otras 

características de orden cultural que suponen el predominio de vaJores 

-------·----~---·----------------

" Ibldem 148 



individuales sobre los colectivos y se favorece experimentación y cambio social 

y alta movilidad social (al contrario de lo tradicional que supondria 

irunovilismo). De la misma fonna se inipulsa lu libertad de elección respecto a la 

orientación familiar. 

Autores como Fawcett y Bomstein relacionan el modernismo (una de las 

melas de Ja transición) con la fertilidad, es decir, un nivel más alto de 

modernización, estarla negativamente correlacionado con fertilidad." 

De esta fomin el marco general en que se desarrollaría la transición 

demográfica es el crecimiento económico: la industrialización, la urbanización, 

aparición de los medios de comunicación de masa~ y desarrollo del transporte. 

En ténninos sociales estría la educación, mayor ingreso per cápita, proporción 

de la población en úreas urbanas y dedicadas a actividades industriales, radios y 

televisores por familia y cantidad de periódicos en circulación con relación a la 

población. 

Pero el ténnino transición debe ser analizado aun má~ ya que los procesos 

sociales señalados y los de población no pueden ser vistos de manera aislada y al 

margen de las relaciones políticas que los hombres mrutticnen entre sí. La 

transición pareciera que se refiere a un proceso paulatino y sin convulsiones 

sociales. proceso en el que se transita de una sociedad de tipo tradicional a una 

de tipo moderno como una lógica que responde al propio desarrollo económico. 
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Pero el cambio de una fonna de sociedad a otra necesariamente presupone 

transformaciones pollticns donde los actores dominantes pa-;an a ser distintos de 

wia sociedad tradicional n una moderna. 

Bajo el término de transición subyace todo un enfoque de interpretación 

evolucionista, lineal, de la realidad y este enfoque precisamente es lo importante 

cuando se habla de doctrina de población. 

111.5 Parsons y la transidón. 

Se mencionó quo el sustento de la teoría de la transición está en las teorías de 

Durkheim. Parsons y Tonnies t.'!ltrc otros. según las cuales la transición se da en 

el paso de una sociedad trndicional a una moderna. 

Con una conceptualización tomada de Talcott Parsons, Gino Gennani 

presenta tres diferencias en las estructura<; sociales que sctlala la teoría de la 

trWJsición: el tipo de acción social, las actitudes frt .. '11lc al Clllllhio y el grado de 

especialización de las instituciom .. -s. 

17
. Citados por Nagelschmidt, "Una medida de modernidad cncre mujeres de Brasil"', pp. 64-1>5. 
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Soeicdad tradicional o preindustrial Sociedad industrial o dctarrollada 

,..-------------------~---·· -----------------

Scculariz.ación de las in.~titucioncs 
Canlctcr sagrado de las instituciones 

~-

Atemporal, contrario al cwnbio. Surge lo histórico y la disposición 
al cambio 

Permanencia de valores tradicionales: Predominio de actitudes 
acciones prescriptivas. racionales: acciones electivas, en 

la relación medios fines 
(racionalidad instrumental). 

Estructura poco diferenciada. Especialización creciente de 
actividades; diferenciación de la familia, 1 
comunidad local y la religión. 

- ------ --- --------------

Otros cambios que seftala Gennani con relación a la cultura son: 

Sociedad preindustrial 

Superposición entre los grupos primarios y 
Los grupos secundarios. 

f

---------·--· ·-·-· - - ··---·- -·--- .... -... 

L 

Sociedades modcrn11i1. 

Acentuación de las relaciones de 
tipo impersonal, orientadas hacia el 
principio 
de la mayor eficiencia. La familia 
pierde funciones y se relega a lo privado. 

Lo importante de la fom1ulación de Gem1ani es que se apoya en Parsons para 

explicar la teoría de la transición. /\sí pues, nos habla de rol. q(ectividad, 

neutralidad afectiva, gratificación, particularismo vs. universalismo, dijiL\"ión vs 

. - -r 
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especificidad, adscripción, status, atributos y desempeño, etc., haciendo 

referencia a los aspectos subjetivos como determinantes <le una relación social. 

Según esto, en la sociedad tradicional prcdominartan los roles fijos y 

afectivos, particularistas (madre-hijo, por ej.), en tanto en la sociedad industrial 

se da el rol universalista (vendedor-cliente), de desempeño específico, 

"afoctivamente neutrales"." 

Aunque Gcnnani reconoce Ja "tipología dicotómica" que emplea -y que en 

todo caso es inseparable del análisis de la transición-, también le resultan 

demasiado abstractas paru acercarse a la "multiplicidad de tipos empíricos 

existentes", en particular porque al "modelo histórico ofrecido por el occidente 

europeo suceden otros modelos muy distintos". Sin embargo, a más de seftalarlo, 

no abunda al n:spccto y afirma que dentro de la misma teorla existen varios 

modelos de sociedad industrial y varios tipos de transición. 19 

Resumiendo, sobre las característica~ demográficas <le la teoría de la 

transición en la sociedad tradicional prevalece "la alta potencialidad 

demográfica", alta natalidad y mortalidad. Al iniciar la transición primero 

disminuye la tasa de mortalidad, posteriormente comienza la disminución de la 

natalidad; al avwizar la transición la natalidad tiende a estabilizarse en tanto la 

mortalidad disminuiría, fase llamada, según Germani, de "baja potencialidad 

" Gino Germani, op cil, pp. 7 J-78 
I• lbid<~TI PJl 79-80 
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demográfica". Este proceso esta ligado a la modernización en otros ámbitos de 

la sociedad, como es In mejora del nivel de vida, de la estructura y 

conocimientos sanitarios y aparición de la acción electiva por planificación de 

los nacimientos. De la misma fonna también se genera w1 cambio en estructurn 

demográfica en tanto disminuyen los niños y adolescentes al tiempo que 

aumentan los ancianos. 

De esta manera, la tc..'Oría de la transición es el molde confom1e se analiza la 

población y se disef!an las polftica5 y progrurnas de población a iniciativa de los 

países capitalista5 centrales, a través de las agencias privadas para el desarrollo, 

la ONU y el FNUAP. Más adelante veremos cbmo se ha traducido esto en el 

caso de América Latina y de México. 
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IV. DOCTRINAS DE POBLACIÓN EN AMERICA LATINA Y LA 

SITUACIÓN DE M•~x1co. 

/.O,\' 11ovelis1as, los pol!/as, los pin/ores. 
los mlLficos, nuí.< 11iet=scht'a11os que 
lrcgelia110.\-, nos p<'rmilieron entcncler 
que es imposible mlcgrar completumenle 
al ser lr11muno en 1111 proyecto raci011<1/. 
/.os hombres y la" m11¡eres oponemos 
demasiada.,· vu1oncs t!S/t;llcus, er<Ílicas. 
irracionales, a c11lllq111a 1111e11/o de 
armoni=acián inlef.,'Tlll con el h'.<llldo, la 
corporacián, la lglt!sw, d partido o mm, 
con la novi" legítimll de todas es/as 
111sli/11ciunes: "/.u /11s/orw". Carlos 
Fuentes, Valiente Mundo Nuel'O. 

IV.1 La truclición y la moclernltlucl como ""problema de conocimien((). 

En el trabajo hemos venido habl1U1do de las doctrinas de población en cmmto 

concepciones ideológicas y teóricas prevalecientes en diforentes sociedades. 

concepciones que pertenecen a una parte de cada sociedad, como pueden ser el 

gobierno, las instituciones religiosas o cualquier otra institución o grupo social 

determinado. Recorrimos las característica'\ generales de las doctrinas de 

población en la historia tal como se presentaron en diferentes épocas y 

sociedades; también tratrunos de analizar sus contradicciones, particularmente en 

el ca'\o de la doctrina que surge en la sociedad contemporánea con la Teoría de 

la Transición. 
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Toca ahora plantear el debate en América Latina, en especial el caso de 

México, sobre las doctrina~ de las políticas de poblución que se han aplicado en 

nuestra región. 

Como primer punto es necl."Sario volver a hacer énfa'>is en el proceso de 

análisis seguido en este trabajo, es decir, considerar el carácter histórico de cada 

doctrina de población procurando describirlas en función de los grupos sociales 

en cuestión. En otras palabras, se procura plantear una objetividad en Ju que cada 

época nos hable por sí misma, con la intención de evitar caer en cierto 

dctenninismo que plantea a las sociedades occidentales de hoy como la 

culminación de la civilización y de la misma historia. Esta distancia corresponde 

más aun en el caso de México y América Latina, pues tomar tal cual los patrones 

occidentales del pensmnicnto social para aplicarlos al ca'io de nuestra región, 

nos llevaría a repetir la visión occidentul que se tntducc hoy en día de manera 

considerable en las políticas de población recomendada'> por la Organización de 

las Naciones Unidas para los países "en desarrollo". En todo caso com .. "Sponde 

hacer el análisis de tales doctrina'> que buscim conformar las poblaciones 

latinorunericanas a visiones que se gestaron en otras realidades y en otras 

épocas. 

Carlos Fuentes en su obra !<:pica, utopia y mito en la novela 

hispanoamericana afirma que en América Latina debemos reconocemos corno 
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un área policultural, con una variedad de tradiciones a considerar, por lo que 

plantear un nuevo modelo de desarrollo excluiría buscar una solución única. 

Tales tradiciones, agrega Fuentes, incluyen a la indígena y a la medieval, 

agustiniana y tomista: "El mundo anglosajón carece de ellas; su proyecto 

dernocrútico es distinto al nuestro; In América espru1ola sí tuvo (mejor dicho, sí 

incluye) una civilización prceuropca y una cultura polftica medieval''.I Así, 

como parte de nuestras tradiciones considera al humanismo, a las garanlfas 

individuales y al equilibrio y renovación de poderes. Sin embargo, lo anterior 

debe combinarse con las tradiciones comunitarias del mundo prehispánico y con 

la tradición escolástica "que oricntu la política a la consecución de un bien 

común y las tradiciones de la democmcia medieval española: la independencia 

judicial, las libertades municipales y las asambleas populares en pugna con una 

tradición secularmente autoritaria".2 

De esta anotación de Fuentes interesa aquí referimos a la tradición 

comunitaria que él llama como del mundo prehispánico. 

Estas tradiciones aunque su origen lo encontramos en el mundo prehispánico, 

empero no podríamos calificarlas como pertenecientes exclusivamente a el, pues 

aun perviven, y no sólo como vagos recuerdos de una memoria colectiva 

indígena de orígenes anccstmles, sino como una realidad insoslayable. 

'· Carlos: Fuenres. J 'al1t•11tc hfundo Nt1Cl'<•. J":.¡1it·u, 111opia y mito en Ja nowlt1 hi.\palH>ameriau1t1, p J S. 

, -· ~. lbidem. 
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En la historia de México y América Latina podemos encontrar numerosos 

ejemplos de los proyectos modernizadores que las elites políticas y económicas 

emprendieron para construir el Estado liberal en nuestra región. Este proyecto de 

nación, que toma como ejemplo el Estado surgido en Europa a raiz de la 

revolución Francesa o el de los Estados Unidos de Norteamérica, ha realizado 

una clasificación de la realidad latinoamericana en función de lo que es actual o 

moderno y lo que no lo es, entre lo que sí es presente o contemporáneo y por 

tanto "digno" de permanecer y lo considerado como tradición y que existiendo a 

Ja vista de todos se le califica de pasado superable. 

Al pensamiento latinoamericano le significa todo un reto el modificar o 

superar la dependencia respecto de esta visión, que se manifiesta precisrunente 

en los csfücrws por convertir a América Latina a semejanza de un desarrollo 

propiamente occidental. 

Se debe comenzar por reconocer que esta dicotomía, tradición vcrslL~ 

modernidad, no constituye sino una característica de nuestras contradicciones y 

de nucstrn identidad tan compleja y diversa. 

Ciertamente ya resulta una contradicción el que junto a modernas ciudades y 

grupos sociuJes con formas de vida propias de cualquier ciudad europea, 

convivan culturas indigcnas, c incluso mestizas, que además de tener formas de 

vida con wm tradición de siglos enteros, o una culturn "marginal", también 
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tienen a la pobreza como una de sus características principales; la! 

contradicción, sin embargo, no se ha reconocido como algo característico de la 

"modemidud" de la región, sino, por el contrario, como algo propio de la 

tradición. 

La ciudad representa lo avanzado y al progreso mismo, contra lo indígena que 

significa la tradición, lo atrasado, lo que se ha de superar para salir de nuestra 

condición de sociedades "subdesarrollada<;" o sociedades ··en desarrollo" como 

nos denomina la ONU. Los medios, por supuesto, imitar el desarrollo capitalistn 

con todas las implicaciones que supone la importación de tal modelo para la 

región. 

Pero este es precisamente uno de los más grandes retos de América Latina, 

¿cómo p<.'!lsar el desarrollo adecuado para la región, sin caer en el determinismo 

occidental que plantea modernidad versus tradición y que por siglos nos tiene en 

un callejón sin salida? 

Repensar América Latina en función de América Latina y no de Occidente. 

replantear la organización del conocimiento social (en lo político, económico y 

cultural) en función de nuestrns sociedades y sólo nuestra~ sociedades, es decir, 

replantear para nuestra región la relación entre el conocimiento y la realidad, aún 

hoy constituye una tarea importante para el d1.-sarrollo de las ciencias sociales en 

la región. 
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En este problema se requiere considerar la relación entre tradición y 

modernidad, lo cual supondría señalar cómo se estudia la historia universal y el 

lugar que en ella ocupa Latinoamérica. Sí. esa historia que nos dice que In 

cultura occidental es la culminación de la civilización de la humanidad, esos 

planteamientos hegelianos detem1inistas que ubican como lo pasado aquello 

que, aunque aún exista, por "necesidad histórica" ha de desaparecer, aquella 

política modernizadora que se justifica en esa historia y que ha declarado la 

guerra en todos los sentidos a las culturas comunitarias de lodo tipo en la región. 

No es el propósito de este trabajo realizar y replantear las categorías del 

análisis histórico, sin embargo, en tanto hablamos de doctrina<> de población y en 

nuestra región la Teoría de la transición continúe tt.'tlicndo un peso importante 

en 'ª" polflicas de población de los Estados latinoamericanos en gcnerul y del 

Estado mexicano en panicular, es importante mencionar algunas implicaciones 

sociológicas de esta" visiones modernizantcs. 

IV.2 El dilema de América Latina. 

Comunidad y tradición constituyen realidades que no necesariamente 

corresponden a un pasado por eliminar para asi alcanzar el desarrollo. 

Analizados y esclarecidos a la luz de las realidades sociales que les dan vida, 

159 



debieran significar uno de los referentes para replantear el desarrollo de Ja 

región. 

La visión que se refiere a lo comunitario como lo tradicional y superado, 

como un pasado aJ que se debe condenar en arus de una modernidad centrada en 

el individuo "emancipado" de la comunidad y de sus tradiciones, constituye el 

fundamento de la teoría de la transición. Se requiere tomar distancia de este 

análisis que ve a la comunidad y costumbres que le dan cohesión con la mirada 

del individualismo occidental, de lo contrario, tenderlamos a ubicar a la 

tradición como lo que se debe de superar y no como lo que debemos recuperar, 

lo que debiéramos integrar, lo que debiéramos incluir. 

Es importante entonces, hacer a un lado la~ dicotomías modemidud-tradición, 

presente-pasado, individuo-comWlidad, industria-naturaleza o libertad 

individual-justicia social, pues tales dicotomías nos plantean disyuntivas y 

dilemas para el pensamiento latinowncricano. 

América Latina debe ser pensada en toda su complejidad, considerando los 

elementos no como opuestos y u seleccionar en un sentido u otro, como si 

necesariamente haya de inclinarse de tm lado de la balanza, sino elaborando una 

concepción social incluyente que supere esos mitos dicotómicos del 

dct.enninismo occidental, ligados a la ideología del progreso y de una historia 

evolutiva y lineal, no diversa, sino única Esta preocupación, más adelante 
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veremos, 1iene relación directa con los problemas de población en América 

Latina, particulannente con la idea de "sobrepoblación". 

IV.J La comNnidad y la tradición o la pobreza y el atraso. 

Un hecho central en Ja teoría de la transición es la afinnación de que el 

progreso es obstaculizado por el exceso de población y a partir de esto se 

requieren una serie de políticas para modificar el régimen demográfico y 

tcrrninnr con tal obsláculo. Con esta premisa se establecen un asociación entre la 

sobrepoblación y la pobreza, es decir, 111 sobrepoblación, según la teoría de la 

transición, serla causante de pobrC7..a. 

Por otra parte, la sobrepoblación se encontraría a~ociada a forma~ de vida 

lradicionales, comunitarias, por lo cual estas deben transfonnarse en una cultw-a 

modemu. Consideremos Jo anterior detenidamente. 

Si 1..-i1 la actualidad la población de las comunidades indígenas -que por su 

tradicional relación más armónica con la naturaleza constituyen un imponantc 

resguardo como culturas ecológica~- se encut-'lltra en estado de pobreza, ello no 

debe ser atribuido a su carácter tradicional como a la secular dominación y 

exclusión ha que han sido sometidas y que les impide emerger como sociedades 

plenas. Lo comuniturio no es sinónimo de pobreza mas que para el 

malthusiwlismo occidental. Es esle uno de los principales problemas que tienen 

----···- ·-·--1 
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que ver con las políticas y doctrinas de población para México y América 

Latina. 

Desde la perspectiva de la interpretación de Mullhus y de la teoría de la 

transición., el problema de la usobrepoblación" sería el principal causante de la 

pobreza y por tanto de posible inestabilidad social y política. Pero no sólo eso, 

también de los problemas del uso de Jos recursos naturales que han llevado a 

desequilibrios ecológicos. 

Un análisis sociológico convencional de la pobreza en América Latina nos 

llevaría a plantear las condiciones de "atraso" social y económico en que se 

encuentrdll las sociedades y economías de Ja región, tornando como perspectiva 

o modelo la situación de los llamados países desarrollados. Si analizamos este 

atraso, es decir sus caracteristicas sociales, las condiciones que lo definen, 

tendríamos economías de autoconsumo, falta de industrialización o su forma de 

industrialización, bajos niveles educativos que evidencian la falta de 

capacitación de la mano de obra, predominio de la-; tradiciones y lazos 

comunitarios, cte. Más aún, el atra<;o llevaría a plantear la pn .. -sencia 

relativamente fuerte de la agricultura, por lo que grandes capa<; de población se 

encontrarí1m en el campo. 

1f PC'/~ ,";fll\J ............ , l'-"'\.....-l1 
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Siguiendo esta lógica tendríamos entonces a la pobreza relacionada con w1a 

situación de atraso, es decir, dados los indicadores del desarrollo, seriamos 

paises en vlas de modernización y como uúes hemos de buscarla. 

Pero, ¿cómo se refleja esta falta de modernización en términos demogTáficos? 

La primera característica desde esta óptica sería el fenómeno de la 

"sobrepoblación", por lo que aparoce ima triada: atraso-pobreza-sobrepoblación. 

Otra característica del atraso, en tém1inos de los grupos sociales, sería el que 

quienes padecen la pobreza son aquellos que no únicamente están atrasados en 

términos de las fonnas de producir, sino también estarían atrasados 

culturalmente, es decir tendrían fom1as de producir y de vida trddicionalcs o 

·•premodemas". 

Aquf volvemos a aludir a lo dicho arriba por Engels. en el sentido de que 

entre menos esta desarrollado el trabajo en Wla sociedad, más predominan los 

lazos comunitarios y consanguíneos. Esta "ley" podríamos encontrarla presente 

en América Latina, pues efectivamente vcriamos que los grupos sociales 

culiticados como "atrasados" serian aquellos que tienen muy prt.-sentc la 

existencia de los lazos comunitarios y consanguíneos. Sin embargo, en el 

análisis histórico de Engcls, en las sociedades a que él se refiere, no cxistla el 

problema de la sobrepoblaeión. Muy por el contrario t.'Sta aparece con la 

sociedad capitalista. 
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Quisiéramos destacar el punto mencionado: históricamente no existe una 

relación entre formas producir y de vida co~unitarias, por un lado, y la 

existencia de lo sobrcpoblación, por el otro. Sin embargo, nos encontramos con 

que en América Latina la<; cultura<; "tradicionales", en tanto prescrvw1 w1a vida 

en comunidad con sus cosmovisiones, son de las que padecen más, tanto la 

pobreza como el problema de la "sobrcpoblación", es decir, son quienes tienen 

más altos índices de crecimiento demográfico. 

Pero lo tradicional-comunitario históricamente no es sinónimo de 

sobrepoblación, menos aún de pobreza. Ya hemos analizado las doctrinas de 

población en las sociedades Antiguas y vimos que alguna<; eran poblacionistas, 

es decir, que promovían el crecimiento de la población dada<; sus necesidudes 

culturales y económicas. 

Resumiendo, la idea del "atraso" se encuentra construida en relación a las 

formas de producir capitalistas (de industrialización y racionalidad económica). 

El atraso, en este enfoque, es identificado con las formas tmdicional

comunitarias de vida, contrarias a t.'Sa lógica de racionalidad económica, por lo 

que la forma de resolver el problema de la pobreza sería modificar esas formas 

de producción. Por tm1to, según esta concepción, la solución es modernizar 

América Latina, instituir el progreso para superar ese atraso; aun a pesar de que 

históricamente no existe una relación entre formas de vida tradicionales y los 
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problemas de pobreza y sobrcpoblación. Entonces debemos preguntarnos 

nuevsmente cómo se crea realmente el problema de la sobrepoblación. 

En las sociedades antiguas también existla un ideal de crecimiento de la 

población y el que fueran poblacionistas o no, dependla de necesidades políticas, 

económicas y culturales. Podemos pensar en la Grecia clásica donde era 

importante mantener los límites al crecimiento de la población; tanto Platón 

como Aristóteles sostenían que la población no debía exceder de un número 

determinado de ciudadanos para que la Polis griega fuera posible. Cuando la 

población creció tanto como para que los limites de la ciudad-Estado resultaran 

un impedimento para el desarrollo de la sociedad, sucedió una revolución 

política, el exceso de no ciudadanos ya supernbn a los ciudadanos. En el caso de 

Grecia quedaría indicado claramente el interés politico y axiológico de Platón y 

Aristóteles por mantener límitc.."S a la población, sus teorías serian algo así como 

de las primeras doctrinas de población. 

De la misma forma, actualmente la existencia de la "sobrepoblación" twnbién 

encierra una definición política y axiológica. 

Por otra parte, Federico Engcls nos habla en su obra "El origen de la f•milia, 

la propiedad privada y el Estado" de las leyes para In reproducción biológica 

de la especie. Las hay leyes naturales, pero también existen leyes sociales o de la 

historia. A estas últimas se refiere particularmente cuando la humanidad se 
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"separa" de su condición natural para dar paso a fomtas de asociación producto 

de la cultura creada por los hombres. Nos habla de leyes naturales y sociales 

como de leyes universales vah .. "<leras para la-; diferentes regiones de la tierra en 

que han surgido (a<; diforentl-'"S cultunL'> humanas. 

Engels al plantear sus afim1aciones sobre los estadios del desarrollo de la 

especie recurre a datos históricos a través de Morgan y Bachofcn, pero también 

ilustra con culturas que en su época existían en otras regiones de la tierra, sobre 

todo al caso de las culturas indias del continente ameriewio. Empero, es dificil 

sostener del todo que las culturas indias neccsnrirunente fueran o tener el mismo 

desarrollo de occidente, en ello habría por parte de Engels una visión 

curocentrista, una vía única. 

Si consideramos, por ejemplo, el que lu humanidad se ha desarrollado en 

interacción con el medio ambiente natural preexistente y que en las di fcrentes 

regiones del planeta las condiciones de la natumleza varían, entonces, como 

consecuencia de esa variación, tendríamos que la interacción entre la especie 

hunuma y la naturaleza también varía de región a región, dando como resultado 

una pluralidad en las formas culturales. Por eso existen, afortunadamente, una 

multiplicidad de culturas, y en todo caso la de occidente es una más entre otras. 

Es sabido que los países del norte son más industrioso.1-, en el sentido que la 

cultura moderna occidental da al témlino, que los países ubicados ni centro y sur 

-----·-----
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del planeta. Esta situación se presenta por las condiciones que el clima diferente 

impone a hombres y mujeres; mientras que los del norte necesitan aplicarse más 

para satisfacer sus necesidades dudo el clima menos favorable, la<; culturas del 

centro y sur no han tenido tanto apremio y su relación con la naturaleza ha sido 

más annónica, no han enfrentado a la naturale;r.a al grado de levantar toda wm 

cultura que se ba-;e en la idea de emancipación del hombre respecto de la 

naturaleza, en la idea de la razón que estudia y domina a la naturaleza, en la iclca 

en la que la naturaleza deja de ser un Dios y se tnmsforma en objeto de estudio, 

en objeto de la ciencia, relación que en Marx lu naturaleza se aliena. 

Resulta dificil afirmar que toda-; las culturas deben seguir el camino de 

occidente. Por otra parte, la aplicación de la razón occidental también ha 

generado problemas oomo el deterioro ecológico por las formas de explotar a la 

naturaleza, por el consumismo y la contaminación de mares y de la atmósfürn, 

factores que se traducen en problemas entre la población y el entorno ecológico. 

Otro elemento adicional es que en América Latina el capitalismo no se 

desarrolló de una manera espontánea, ha sido w1 traspaso de una forma vida 

sobre otra. Entender esto nos haría más oomprcnsiblc el carácter disfüncional de 

la población y cultura indigenas al interior del capitalismo latinoamericano, 

problema que constituye el fondo de la idea de sobrepoblación. 
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Pero debemos hacer un poco de historia para comprender las fuentes 

materiales de las concepciones sobre la sobrcpoblación. 

IV.4 Antecedentes: De la Colonia a principios del siglo XX 

4.1 El origen del problema: la Conquista y la población. 

Son tres los periodos demográficos generales de América Latina: l º) el 

establecimiento en América de grupos humanos procedentes de Asia, 2°) el 

trastorno demográfico durante el fin del siglo quince con la conquista de 

América y el 3º) la "transición demográfica" actuaP 

Con relación al segundo periodo, en la Conquista dos poblaciones con 

mentalidades y culturBS diforcntes se involucran, volWltaria e involuntariamente, 

en un proct.'So de mestizaje. Al respecto Carlos Mariátegui planteó el problema 

en los siguientes ténninos: 

"Una cconornia indlgena, orgánicu se fonna sola. Ella misma determina espontáneamente 
sus instituciones. Pero una econornla colonial se establece sobre bases en parte artificiales y 
cxtr.i.njeras. subordinada 111 intcres del colonii.ador. Su desarrollo regular depende de la aptitud 
de éste para adaptarse a las condiciones ambientales o para transformarlas. 

"El colonimdor español carecía rnd1calmcnte de esta aptitud( ... ) infinitamente lejano del 
criterio 'Gobernar es poblar' implanta en el Perú (y en América Latina) un régimen de 
despoblación. 

"La persecución y esclavizamiento de lus indios deshacía velozmente ( ... ) el capital 
humano. Los espa~oles se encontraron cada diu mas necesitados de braz.os para la explotación 
y aprovechamiento de las rique7..as conquistadas. Recurrieron entonces al sistema más 
antisocial y primitivo de colonización: el de la importación de csclavos ... 4 

l. La diferencia enlre la lran.ición demografica de Es1ados Unidos y Canadá respecto del reslo de los países 
del conlinente e; que en los primeros se completó hace licmpo y sin la nece>idad de programa.• especillcos. 
Nafis Sadik, op cit, p.342 
". Jo~ Carlos Marit\tcgui~ Sh..•te i·n~JtJ\ de mt~rpreta1.:uírr dt! la reali&.Jd pen1CJ11a, p S2 
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De esta fom1a un pueblo agrario, como los incas, se quiso transfonnar en 

minero, entonces el inca, con todo lo cultural que supone el término, se 

transfonnó en esclavo. Mariátegui menciona que los espaftoles establecieron el 

sistema de las "mitas" que suponla el trabajo forzoso al arrancar al indio de su 

sucio y costumbres. 

Bajo la Colonia lru; Leyes de Indias ciertamente amparaban la propiedad 

indlgcna y reconocían su organización comunista Mariátegui menciona que ya 

destruido el Estado incaico el comunismo agrario del ay/fu no era incompatible 

con el csplritu religioso ni con el carácter polltico del coloniaje; por el contrario 

los jesuitas aprovecharon el comunismo indígena de México, Pcni y Paraguay 

para sus fines de catcquización. Se mantuvo el mecanismo económico de la 

comunidad, pero los a~pectos contrarios a la doctrina católica se refonnaron.s 

La propiedad indígena quedaba necesariamente subordinada al orden colonial 

con la 'encomienda' que dirigía el señor feudal, "duei'lo de vidas y haciendas; 

disponía de los indios como si fueran árboles del bosque y muertos ellos o 

ausentes, se apoderaba por uno u otro medio de sus tierras". Mariátcgui apunta 

que en todo cuso In comunidad indígena se encontraba en un régimen de 

5 Por ejemplo, lr.i costumbres reproductivas en nada correspondían a los pm:eptos colonizadores de la 
religión c..1ólica, en el lllltiguo AMhuac en alguna.• tribus la poligamia era practicada por las el._ pudientes 
aun cuando tuvient más derechos la prime.- mujer con la que se habla contnúdo matrimonio, la que dct>la ,.,. 
de noble linaje y ~'fa lo imica con la que "' celebraban los rituoles y las ceremonias acostumbradas. Salvador 
Chive,; menciona que "la poli¡uunia fue una de las causas que nW dificultaron la evangelización ... , los 
misioneros no sablan cómo ""''!ver el problema moral que >e les planteaba para establecer la monogamia , 
en todo el ceotro del país eran poligamos. lo mismo que en Jalisco, MichoacAn, La Mi.•toca, y algunas tribus 
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servidumbre, la parcela otorgada a los campesinos no resultaba suficiente para 

su subsistencia y se veían fort:ados a prestar sus servicios al propietario: "si 

antes la comunidad había sido la célula misma del Estado que le oseguraba el 

dinamismo necesario paro el bienestar de sus miembros, el coloniaje la 

petrificaba dentro de la gran propiedad, base ele un Estado nuevo, extraño a su 

destino".6 

Leñero Otero calcuJa que como consecuencia de la conquista la población 

indígena disminuyo de 7.3 millones aproximadamente a 5.2 por lus matanzas y 

epidemias. Sin embargo, se requirió el repoblamiento para la colonización y 

expansión del sistema virreinal, el sistema de producción ngricola -la 

encomienda y la hacienda- y la explotación minera se sostenían en la füerzn 

ílsica del trabajo indígena.7 

También la fuerte presencia de la Iglesia Católica, como elemento 

colonizador fundamental, promovía la fecundidad y la dependencia de la mujer 

dentro de una rígida estructura social. Al Imbiar del casamiento Montesquieu 

cita al cspm1ol Tomus Guge, quien dice sobre la conducta de los espru1olcs en la 

Nueva Espm1a: 

"Para aumentar el numero de tributarios. se hace que todos los indios se casen a los quince 
años de 1.-dad; y aun se ha llegado n lijar el tiempo de su matrimonio en los catorce ailos para 
los varones y en los trece para las h1.mbras. Se ba.'>11 esto en un canon que dice que la malicia 

de Tamaulipas y Sinaloa ·· Sin embargo, aJgunas otras cmn monógamas como los chichinwcas y las de 
Yucauin. Salvador Chilvcz Hayhoc, lfworia Soclu/t!gicu Je Máico, Tomo 1, pp. 135-136 
h Mariatcgui, op cit pp 52 y C> 1 
7. Luis Lt.-hero Otero, Socwcult11ra y pahl<.1c1<Ht e11 AftJr1co. p. 26 
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puede suplir a la edad"; Montesquieu wllnla que "en el acto que debe ser el más libre de la 
vida, los indios son toda vi a esclavos". 8 

Por otra parte, habría que considerar el significado cultural y político del 

mestizaje con su trasfondo de dominación, mestizaje que tiene su más nítida 

expresión en Hemán Cortes y La Malinche. 

En la Conquista igualmente da inicio el sistema de cacicazgo, y en este el 

gobierno virreinal se apoya en un jefe indlgena. De esta fonna, el posible peligro 

de crecimiento poblacional indígena se controlaba politicamcnte y a través del 

mestizaje cultural, religioso y racial, que en todo caso tendía a favorecer el 

incremento de la población para la servidumbre tan necesaria a la colonización.9 

La fom1a como aborda Mariátegui el problema de la comunidad da pauta para 

entender el tema de la "sobrepoblación" en América Latina. Si la organización 

comimitaria indígena constituía la base del Estado incaico y de otras culturas 

prehispánicas, como el caso del calpu/li de los azteca<;, cnton~-s necesariamente 

debernos suponer que su status político y social era de primer orden; es decir, el 

Estado en codo ca<;o defendía sus bases comunitarias. Esta cultura, con sus 

cosmovisiones y mitos, que es a lo que precisamente la visión occidental llama 

tradición, hoy en dia guarda unos caracteres muy diferentes. 

8. Montesquicu, op cit. p. 2 72. 
q. 1-<'Mro Otero, op cit. p. 27. 
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En la época anterior a la conquista el crecimiento de la población, la 

focundidad y la natalidad iban de acuerdo con las necesidades del Estado, y ese 

ritmo de crecimiento poblacional en el número que fuera, no generaba la idea de 

la "sobrepoblación", y por tanto del hecho de la exclusión (de los que "sobran"). 

Como sociedades organizadas tradicionalmente no tenÍlm el problema de la 

sobrepoblación y tampoco el de la pobreza extrema, característicos de las 

sociedades latinoamericanas modernas. 

En la época prehispánica el sistema de producción agrícola requería mano de 

obra abundante, lo cual impulsaba el crecimiento demográfico; además, estaba 

la presencia de un sistema tribal-tecnocrático-militar que requería el crecimiento 

numérico de la población como factor de preponderancia. Tal fue el cmm de los 

aztecas en su última época, dado que eran un poder hegemónico guerrero. Esta 

tendencia demográfica era coronada por el régimen teocrático, que sacralizaba 

la fecundidad con fundamento míticos y sagrados. 111 

De esta forma, no se :presenta una relación histórica entre las fonnas de vida 

tradicionales y con1unil!lfias f la ,é_l'istencia de la pobreza y la sobrepoblación. 

No es posible plantea;'qüe.cl 'tipo dé reproducción y ritmo de crecimiento de la 

población dé la5 coniunidádcs•indígenas u otros sectores en América Latina, que 

hoy ya sólo constituyen sociedades subordinadas y no cultura'i plenas, esté 

regido exclusivamente por patrones de tipo tradicional. En esta época esa'i 

'I',...,,..,I,., 0 rN I.', ,) ,) \ .. ,:, 
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culturas no son lo que eran antes y por tanto no se puede atribuir a sus 

tradiciones y costumbres el hecho de la sobrepoblación y la pobreza. 

Actualmente, el índice de natalidad de los sectores populares no se 

corresponde exclusivamente con sus tradiciones culturales; ciertamente esta<; se 

encuentran presentes, sin embargo, también están los factores que 

inevitablemente caracterizan a la modemización en América Latina: las 

condiciones de sometimiento y pobreza a que füeron reducidas fa<; cultura<; 

prehispánicas. Más aún, estos factores, no propios de la<; cullunL'i comunitarias 

prehispánicas, constituyen verdaderos patrones demográficos de reproducción 

de la pobreza y del alto indice de natalidad. Es pues la cultura de la pobreza y 

sometimiento lo que sustenta todo un régimen demográfico de crecimiento 

indiscriminado, 

Se suele señalar que aquellos grupos sociales ubicados en los sectores 

económicos. poco nfodernizados y por tantos carentes de inversiones y técnicas 

industriales de producción, recurren a la autogeneración de brazos vía los 

nacimientos, co1nb,um1Jorma de enfrentar la explotación de la tierra o como 

previsión de futura.ay~t;lá en la economía iníonnal. Sin embargo, no parece que 

sea esta forma de, raeionalidad económica la que dctem1ine el crecimiento 

poblacional de los sectores subalternos. En todo caso tal racionalidad 

111• Ibídem. pp 24 y 25 
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correspondería a una mentalidad propiamente moderna, calculadora, 

característica de una cultura capitalista. 

4.2 La era Independiente. 

El cambio de régimen político que significó la independencia de los países de 

América Latina y sus repercusiones en las concepciones sobre la población 

puede ser ejemplificado con el caso de México. 

La Revolución de Independencia no afectó realmente a la propiedad foudal 

sino a la comunitaria; Tampoco se creó de forma natural la pequeña propiedad, 

pues ésta y el liberalismo en su cuna europea supusieron un desarrollo de siglos. 

Desde la guerra de 'Independencia el país enfrentó una larga inestabilidad 

política debido a luchas internll!'y · !l la guerra con potencias extranjeras, en tal 

situación la mortalidpd ~e incrcrñén,tÓ/a lo•cual·han de agregarse las constantes 

epidemias y lás precarias· c~rdi6io.@s;~n ~~Iud púDlica. Para contrarrestar esta 

situación y la expañsión\•n:orti:arl,~ric~a;@.'el;nórte';del• país, en México se 
-.·:.; ... ,-;_,_·•<«_:~~~1·'·j·;,.·¡, ;-'{~". ·:-;::\·-;y ',-

implantó la P?lí~ica',~e ~·go~~rncir'.é~;,~~bí~!;~: Eeftefo ;apünta que tal política se 

buscó de dosf~~~j}~b~h~~~Ú~:Íd;frb~~\da~t~;fpó;migración europea, empero 
; ¡ ' ~ ;; • , ~' .:,-·· -. ,, 

esta última iiu~dh 'Í'c:i(li:vJ';~ ··~~¡j(i·,Ji:ki<lk a la inestabilidad política y a la 

conclusión del episodio dé la Rcfomia con el f'usilamiento del emperador 

M<Lximiliano. 

TP(!i"' r.or-.1 Wu1~ J 1~ 
174 

FALLA DE ORIGEN 



Algunas c¿¡rl!cterísticas de las concepciones sobre la población en el siglo 

XIX fueron . llJS siguientes. Coincidiendo con Malthus, Mora un liberal 

mexicano, d~sd~)a óptica del individualismo utilitarista y de la igualdad del 

individuo. ante la ley, buscaba las causas de la degradación indígena en el 

patemalisrno del sistema colonial espmioL Otro, Lorenzo de Zavala, también 

"apuntó su ataque contra las Leyes de Indias que habí:m mantenido a los 

indígenas separados de los europeos, inhibido su aprendizaje del espmiol e 

impedido que ingresaran en el 'mundo racional'. En tanto, Mora criticaba el 

status 'privilegiado' de los indios en el derecho español, que dio como resultado 

su incapacidad de participar en las 'transacciones sociales de la vida'. Y lo peor 

era que, según él, en el régimen cspmiol no había podido adquirir el sentido de la 

independencia personal que proviene del "sentimiento de propiedad".11 

Más aún, con argumentos parecidos a los de Malthus cuando este se opone a 

fa<; casas de beneficencia en Inglaterra, Mora también atacó las misiones 

coloniales, ya que "perpetuaban entre los indígenas la noción de propiedad 

comunal y los mantenían en un estado de infancia cstacionaria"12. Así, las 

misiones resultaban opuestas al espíritu de "independencia personal". 

Mora que. por su ideología liberal tuvo la convicción de que el indígena era 

inferior al blanco, declaró que "estos cortos y envilecidos restos de la antigua 

11 Charles A. llale, m /ih,•mlismo me:r1ca110.,, '" t!/HJCCl de Mora (11121-11153), p 227 
12. Mora, Neivilimoll<'-'"· p. 205-206, en linte, op cil p 227 
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población mexicana, aunque despertasen compasión, no podlan considerarse 

como la base de una sociedad mexicana progresista'', y suponía que mediante 

un programa de colonización europea México podría tener la "fusión completa 

de los indios y la total extinción de las castas".13 Así pues, la propiedad comwtal 

de las aldeas fue combatida desde la revolución de independencia por el 

individualismo utilitarista de los liberales criollos, entonces los indlgenas no 

eran aún población sobrante, sino indeseable. 

Sin embargo, Hale apunta que tales propósitos contra la propiedad indígena 

ya hablan sido establecidos por la Espalla peninsular. En 1786 la Ordenanza de 

Intendentes trajo a la Nueva Espafta la política borbónica del Carlos Ill, quien 

"promulgó una legislación que tenía como propósito fomentar la agricultura en 

Espafta y América m1.."<iiante la distribución de tierras comunales a campesinos 

en su calidad de individuos. Estas tierras comunales comprendian tanto los 

pastos y bosqu1.."S de los ejidos tradicionales como las tierras de propios, o 

propiedades de las poblaciones o comunidades que se alquilaban a individuos 

para su cultivo". Así, la<> políticas borbónicas, otro de los esfuerzos 

modernizadores en la historia de México, sostenian que la propiedad comunal 

"debían asignarla los intendentes en lotes de tierra adecuados a los indios 

13 l:lale, lbidcm. p. 229 
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casados. Sin embargo esta cuestión no se ventiló mayor cosa antes de la 

independencia ... "14 

Aunque durante el siglo pasado en México no existía una política de 

población que explícitamente se llamara asi, empero por medio de discursos, 

reglamentos, decretos u acciones de gobierno, es posible identificar los intereses 

en materia de población del Estado mexicano durante el XIX. 15 

Así, vemos como históricamente los problemas sociales han tendido a 

transformarse en políticas o concepciones sobre la población, dependiendo de 

los principios e ideas sobre lo que debe ser la sociedad. En el siglo XIX la 

ideología que fWJdó el Estado mexicano fue predominantemente liberal y se 

transfom1ó en toda una concepción y acciones hacia las diferentes componentes 

de la población mexicana. En esa época., dada las circunstancias históricas, 

México fue poblacionista. Al iniciar el siglo como colonia española era una 

sociedad católica, en la que la~ uniones matrimoniales debían perseguir la 

procreación. En la época independiente por rJZones diferentes tunlbién se 

pensaba en el aumento de la población. 

La falta de población en algunas regiones del territorio de México 

incrementaba las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos y la 

14 Ibídem. p.232 
15 Por ejemplo, csra el caso de lturhidc quien para referirse o la población pronuncia un discurso a1 instalar d 
Congreso el 24 de fubrero de 1822 .. Bien puede gloriarse el pueblo mc.•icano de que puesto en posesión de 
sus derechos. es árbitro para fijar la suerte y los destinos de 8 millones de habitantes y de sus inrrumerables 
futura.< gcaeracioncs" Citado por María del Pilar Yelasco Mu~oz Ledo, op cit. p 11 
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constante hambruna y epidemias mennaban a la población., por lo que se 

pensaba en la reposición a través de una elevada fecundidad. Sin embargo, 

durante la época posindepcndicnte hubo otras razones de la clase dominante para 

pensar en poblar al país, una era que se relacionaba el crecimiento acelerado de 

la población con el crecimiento económico, aunque la mentalidad liberal 

deslumbrada por lo que sucedía en Europa y Estado Unidos también pensaba en 

el desarrollo vía las migraciones extranjeras. 

4.J El Porfiriato. 

Las ideas de Mora ilustran Wla posición que perduró hasta el término del 

siglo, sin embargo, una ideologia similar sobre la población la encontramos en el 

porfiriuto con los positivistas. Estos hacen evidente la guerra contra la 

comunidad por el gran desprecio que sentían por lo indigena, por lo comunitario, 

por lo natural. 

Lcopoldo Zea explica que a los positivistas les importaba primordialmente la 

defensa de la propiedad privada, sin considerdr la forma en que esta hubiese sido 

obtenida o el que los pueblos indios fueran despojados de sus tierras. Les 

resultaba legitimo la defensa de le propiedad privada contrn los reclamos de los 

indígena<>. En la época de Díaz sucedían hechos como el del Estado de Hidalgo: 

·• ... los pueblos indios se hablan insubordinado contm los propietarios de las tierras 
disputando lo propiedad de las mismas acusando a lo~ propietarios de haberlos despojado de 
tierras que les perteneclan desde sus antepasados. El periódico /,11 l.ihertad da la noticia con 
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las siguientes palabras: se sabe que los pueblos del estado de Hidalgo, que se hayan 
empefuldos en una lucha encamiz.ado contra los propietarios, están acusados de los cargos 
grandísimos de comunismo y de tra.'ltomos del orden público".16 

Los positivistus, llamados "científicos", como ideólogos de la dictadura 

porfirista consideraban a los pueblos indios seres inferiores, que no eran sujetos 

de derechos, en tanto no los podíw1 sostener dada su forma de vivir: eran 

sociedades comunitarias y en su forma de relacionarse con la tierra sustentaban 

ideas contrapuestas a la propiedad privada, carecían del individualismo y 

ambiciones propias del progreso. Con ellos no era posible sostener una guerra de 

castas ya que 

"se trotaba de rams arrasadas e inferiores que no tienen ese sentido de patria que es 
menester para una guerra de tal naturáleza ... Fallos de sentido patriótico, no pueden entonces 
rnclamar sus tierras y luchar por ella~. Esta m:t11 no tiene otra cosa que el amor a la tierra que 
sólo puede senlirel hombre primitivo ... "17_ 

Esta argumentación del periódico la lihertad, vocero de los científicos, 

resulta por demás interesante en tanto consideran a los indígena<; incapaces de 

sentir lo que es la patria, un sentimientos que los positivistas y los liberales si 

poseen. Al hablar de la patria evidentemente estarfan hablando de su idea de 

nación, de su idea de Estado, de una sociedad política Liberal, del Estado-nación. 

Zea anotn que los liberales consideraban a los indígena~ como una raza inferior, 

en tanto no podía acceder al progreso, entonces lo justo es lo del hombre 

16. Lcopoldo Zea, EJ pnsitl>'l:rmo en Mb:icu: 11aC'imimto ap<'X"O y decodenaa. p 294. 

17. R«laet.ión de /,a libertar./. 800 l, núm 19. cilado por Lco.>poldo 7.e.a, op cit, p 295 
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"civilizado", "la revolución de los indios es iajusta porque es contraria a los 

principios del progreso, representado por los nuevos propietarios". 

Un punto interesante es que en la ideología de la burguesia porfiriana hay la 

creencia de que su poder está puesto el servicio de toda la sociedad mexicana, 

sin embargo, el pobre y el indio quedan excluidos de esta sociedad, son "seres 

inferiores" y hay que legislar por ellos. Según Zea las actitudes contrarias a los 

intereses de la burguesía eran calificadas de comunistas, 

u ••• (y) producto de un atraso mental, contrario al orden y la paz ... Que comprendan los 
indlgenas que somos los más fuertes -<ficen-, y sus amagos de comunismo inconsciente 
cesmin ... La burguesla mexicana, cuya base la forma el latifWldismo, no puede accpmr la 
restitución de las tierras. Los defensores de la burguesía ligan los intereses de ésta a lo que 
llaman imeré.f nacional: alterar los intereses de la burguesía es alterar los de la nación". IN 

Muchas veet.'S los científicos sociales pierden de vista este hecho tan 

importante, el que la nación mexicana fue construida por una minoria de 

liberales que impusieron a sangre y fuego su proyecto de sociedad al resto de los 

grupos sociolcs que habitaban la región. El país fue levantado como un Estado 

de tipo liberal con sus necesarias distorsiones, ya que fue impuesto a otras ideas 

de sociedad, particularmente la referida a las comunidades indigenas. 

Irrazonablemente se exigía a los indígenas la identificación con un Estado que se 

levantó con el espejismo del mundo europeo y de los Estados Unidos. Era pues, 

una sociedad basada en la propiedad privada contra las sociedades indígenas 

sustentadas en una relación diferente con la tierra. Este debate, nunca resuelto, 
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es un problema pendiente que se expresó con el levantamiento indígena de 

Chiapas en 1994, y en todo el problema de la~ autonomías de los pueblos 

indígenas. T1U11bién se manifiesta en la~ políticas de población. 

Florescano menciona que, 

" ... desde la independencia los autores de los proyectos nacionales trataron a los indígenas 
peor que los conquistadores del siglo XVI. En ningún momento los aceptaron como pueblos 
con tradiciones distintas a las de los criollos y mestizos, y nunca aceptaron esas tradiciones 
como parte de la cultura y el patrimonio nacionales. 

"Los dirigentes del país revivieron los métodos de los conquistadores europeos en sus 
relaciones con los pueblos indígenas: dictaminaron que su cultura era superior a la de los 
nativos ... Más aun, cuando los pueblos indios se atrevieron a resistir esa avalancha impositiva, 
los declararon enemigos de la civili/11ciún y no vacilaron en promover guerras exterminadoras 
contra ellos. 

"El ataque a los 1•alores y la.~ tradicio11es i11díge11as alíme11t<J el 11acimie11to de u11a 
c011cie11cia social e\·c/uye11te... l:'I seíialamíe11to de los i11díge11as como e11emigos del 
pmgre.w, o la acusacM11 de que L'ra11 culpable~· del atmso y lo.\' fracasos del pal~ ••. La 
prensa, los libros, los discursos, la pintura y los medios más diversos difundieron una imagen 
degradada y salvaje de los indígenas, que se generalizó en el siglo y se adentró en las partes 
más profundas de la conciencia nacional.. 

"(Desde el México indepcndientl!) quienes tuvieron en sus manos la decisión de los 
asuntos públicos pensaron que la solución de los problemas nacionales estaba en la gente 
blanca y extranjera, no en los antiguos pobladores. Divididos por esta esquizofrenia, 
ofrecieron las mejores tierras a una ilusoria migración europea que nunca llegó, y pusieron en 
juego los artificios más inhumanos para despojar de sus propiedades ancestrales a los hijos 
naturales del país ... La ideología que justijicá la 11egacM11 de los l'lllores i11díge111L~ fue la 
co11cepciá11 tle la 11uuler11idad ... puede t11•e11turar.H' que ésta se resumió e11 la asu11cití11 de 
los l'tllores ¡10/íticf/s, sociales y eco11ómícos europeos y la ímp/all(ació11 i11tra1uige11te de u11 
modelo de Estado que h11st11 e11to11ces ig1wmbt1 la 111t1yorít1 tle la poblaciá11 •.. El l:.'stado •.. se 
cmll'irtiti e11 i11stru111ellfo de u11 poder ob.\·e.\'Ífmado por i111pla11tar los pri11cipios políticos del 
liber11/ísmo euwpeo ... "l'J 

l .as anteriores concepciones que reseña Florescano constituyen parte de las 

fuentes doctrinarias de la Teoría de la Transición, lo que tiene repercusiones 

directas en el problema que nos atañe, e11 ta11to el E.\·tado mexicano con 1111 

IH Zca, op cit. pp. 296-298. 
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carácter ltistórico bien especifico, dicta las pollticas de población según su 

ideología, según sus intereses, ba~te recordar una de la~ últimas polémica dada~ 

en México en tomo al aborto. 

En 1991 inicialmente se despenaliza el aborto en el Estado de Chiapas, 

medida aprobada por el Congreso local conLrolado por una mayoría de diputados 

pertenecientes al oficialista Partido Revolucionario Institucional. Aunque la 

medida posterionnente fue congelada, la polémica se trasladó al ámbito de las 

libertades individuales y hasta a la misma Comisión Nacional de Derechos 

Humanos se le pidió tomar cartas en el asunto. Sabido es que en México se 

practican al año mas de 500 mil abortos de manera clandestina, con todas las 

implicaciones para la vida de las mujeres que ello significa. Sin embargo, habría 

que preguntarse en este caso sobre la intención verdadera de los diputados 

oficialistas para legalizar el aborto en un Estado con una fuerte presencia 

indígena, población que cuenta con altos indices de natalidad y de pobreza 

absoluta, ¿se preocuparon realmente por la salud de las mujeres o por el alto 

índice de población asociado a la pobreza? Tres ar1os más tarde se daría el 

levantruniento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

14 Ennquc Florescano. J·:1111t1, 1.;,uado y Nac1á11, pp 49 f-4Q3 
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Dioni.tio Ariru l'in:ón jiJe padre de Jocinto Arias 
Tiscarello quien fl/Vo un hijo llamado Dionisia 
Aritu Alavés, padn! que fae de Jaclnto Aria.< 
Pinzón por habuse casO<Ío con una Put~ra. 
sobrina bisnieta de Dionisw Arla.• el l'lt!JO, de 
donde procede que yo venga a llamam1e IJ10msio 
Aritu Pinzón, al igual que d hi.mbuelo de n11 
padre. 

Esto lo aclaro para que ttadte .te confimda y nada 
más. En roanta al parentesco con los Tiscarvflos y 
los Alavés. de lo.v c11ules abundan tantos y por 
todas partes, sólo s¿ que mis antepasado.• faeron 
muchos, ya sea porque asl era su C<l•·tumhre o por 
necesidad de poNar la 11erro. 

OionlW.O Arias Pút:ó1t, JUAN RULFO. 

IV.5 Doctrinas de población en t!l siglo XX 

Curu1do hablamos de doctrinas de población nos referimos al aspecto 

ideológico en la relación entre el Estado y la población. En esta relación 

debemos identificar el carácter del Estado, el sujeto que sustenta a la doctrina de 

población. 

En cada país los inten ... "SeS del Estado definen a los políticas de población, así, 

por ejemplo, en un periodo de la historia de México la preocupación era 

colonizar territorios no ocupados y se promovió el incremento de la población y 

la migración hacia ciertas regiones, "gobernar era poblar".' En la historia de 

América Latina cada época se ha correspondido con un tipo de Esta.do y 

consecuentemente con una estructura y distribución espacial de la población, por 

I, Marin Eu!{en1a ZavaJa de Cos10, /'olltlcaJ J41¡)()./l/a~1011 t'll .\.knco, p 15. 
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lo que han variado históricwm.'f!te los problemas que el Estado se plantea en 

tomo a la población. 

5.1 Constrocción del Estado: el liberalismo y la población. 

En la construcción del Estado mexicano In ideología liberal ha estado presente 

dc."Sde la guerra de independencia hasta hoy en din. En la Independencia, como en 

la Reforma y en buena parte en la Revolución de 19 IO, en estas fechas centrales 

para la construcción del Estado, los liberales y gmpos afines, los hacendados, 

lalif\Jndistas, el clero y el ejército, excluyt.>ron del proyecto de nación a los 

lrabajadorcs, campesinos y especialmente a los indígenas. En toda esta época las 

posturas del Estado hacia la pohlación van a ser la'> de la burguesía mexicana 

ante un probfoma que debe ser amoldado a su visión. 

Durante el porfiriato los intereses de la dictadura representaban los del 

centralismo político y del sistema simifcudal de la<; haciendas y latifundios, 

lugares donde la población de campesinos subsistla penosamente. Tanto el 

hacendado corno la Iglesia deseaban el crecimiento de la población. 

Después, en la guerra de la Revolución Mexicana la población disminuyó en 

cerca de un diez por ciento, entre muertos y aquellos que emigraron. 

Considenmdo que la<> nueva'> leyes limitaban la inmigración extranjera, la 

reacción del Estado füe buscar el incrt.mcnto de la población 

-, 1 l 1 
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Posteriormente la Reforma Agraria provocó una mayor dispersión rural. al 

combatir la concentración que generabim la~ haciendas y los latifundios, la 

familia campesina se realimla como unidad de producción de autoconsumo. 

Leñero Otero sei'iala que la procreación era considerada como la posibilidad de 

que Jos hijos colabon .. 'n en el trabajo familiar y en la posterior seguridad de los 

padres en la vejez. Esto fomentaba la fecundidad, lo mismo que el interés del 

Estado por explotar la extensión territorial del pafs.i 

Sin embargo, la procreación en las comunidades campesinas es más que un 

elemento meramente económico y de subsistencia de necesidades primarias. Sí 

este fuera únicamente el caso. la necesidad de procrear para que los hijos se 

incorporen al trabajo seria una inversión poco rentable. costean menos otra~ vías 

para invertir en la producción. La reproducción en las comunidades campesinas 

se rige más por patrones culturales que por la mentalidad del cálculo económico. 

Con la reproducción se busca también el mantenimiento de la comunidad 

como institución social, con toda la gama de costumbres y tradiciones que la 

cohesionan, incluso en la explotación de la tierra el conocimiento tradicional es 

central. El conocimiento rucional de explotación de la tierra es propio de las 

instalaciones agrarias capitalistas. Considerar esto, resulta fundamental para 

comprender que los principios y la cultura que rige a la población para tmhajar la 

tierra, es diferente en una comunidad campesina que en una modema granja 

·------------
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capitalista. La C-Ompetenciu desigual entre estas ha generado todo el problema de 

"sobrepoblación" en el campo desde el punto de vista del capitalismo. 

Cuando después de la Revolución con el cambio de política hacia el campo se 

fomenta el ejido, esto significó un reconocimiento del Estado a los derechos de 

campesinos e indígenas que desde Ja Colonia C-Onlaban con tierras comunales y 

que eran la base territorial de su sociedad. 

En el siglo XIX Ja falta de participación de los indígenas en la fomrnción del 

Estado se debió básicamente a dos factores: 1 ) la incapacidad de los liberales 

para entender que Jos indígenas no compartían su idea de sociedad, el Estado 

liberal, y que contaban con lu suya propia que era el entorno natural de su 

comunidad. y 2) Ja dilCrentc cultura indígena que estaba lejos del hombre 

pragmático y del político liberal; también estaba lejos de la mentalidad 

empresarial y de la pequcfta propiedad privada; estaba lejos de querer dominar a 

la naturaleza con lu tecnología moderna. etc. El problema era entre diferentes 

culturas, diforentcs visiones de mundo. y el sometimiento del indígena por el 

capitalismo tiene como consecuencia el surgimiento posterior de la idea de 

··sobrepoblación". 
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5.2 Lus ideologías en la era posrevo/uc/onaria y la población. 

Leñero Otero se11ala las diversas ideologías predominantes en el México 

posrevolucionario en materia de población: 

-La ideología oficial populista, que relaciona el crecimiento de la población 

con la fuerza del Estado. 

-La ideología socialista, presente en el grupo gobernante cardcnista y en 

sectores de intelectuales y de trabajadores. Esta ideología exalta el crecimiento 

de Ja población con la idea de que la "presión revolucionaria" seria más fuerte y 

sostiene que el problema no es demográfico, sino la dependencia de Estado 

Unidos y del propio sistema capitalista, -un dato adicional es que en los años 30 

la pretensión de implantar la educación sexual es retirada ante la protesta de 

grupos y asociaciones de padres de familia y organizaciones religiosas. 

-Relacionada con la anterior se encuentra la ideología nacional 

postrevolucionaria, que por la expropiación petrolera reacciona cmotivamente. 

Ve a la propaganda estadowtidense a favor de la w11iconcepción como wia 

maniobra de Estados Unidos por temor al crecimiento latinoamericano. Este 

nacionalismo veía el crecimiento poblacional como elemento de fuerza y 

contención ante el expansionismo de Estados Unidos, poblar significaba "hacer 

patria". 
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-La ideología de la Iglesia, a la que Leftero llama "doctrina fomilística", con 

sus principios de ley natural y divina pam la procreación; valora el matrimonio y 

sus fines procreut.ivos; y sostiene la valoración tradicional de la mujer con 

relación a su función procrcativa y subordinada; también mantiene Ja oposición 

de lo espiritual y lo corporal. Leflero menciona 2 corrientes, la primera la 

tradicionalista católica identificada con la jerarquía eclesiástica que sigue las 

doctrinas del Vaticano referidas a la familia, el matrimonio y la anticonccpción y 

la liberal cristiana-progresista que sustenta la paternidad responsable, la práctica 

de una conciencia individual, la aplicación científica, la dcsdogmatiwción de la 

moral tradicional, la liberación sexual y femenina, la valoración del amor 

personal, la desmitificación de Ja autoridad eclesiástica y la secularización de la 

vida familiar. Esta última surge en la década de los sesenta. 

Junto a esta~ dos corrientes Leñero cita a la social-cristiana que coincide con 

la ideología socialista en señalar que el problema no es la explosión 

demográfica, sino el sistema capitalista. Sin embargo, esta corriente no habría de 

tomar fuerza en el país al nivel de las otras dos. 

-La ideología liberal capitalista, -la cual, como hemos visto, realmente se 

desarrolla durante el siglo pasado desde el México posindependiente. En relación 

con la población Leñero la señala como manifestación ··de una clase media y 

elitaria en expansión", influida por la cultura norteamericana, lo que se denomina 
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"modo americano de vida", con su libertad personal, la familia nuclear y Ja 

práctica de una nueva moral sexual. 

También Leñero cita Ja liberación femenina., aunque ni ideológica., ni teórica 

y menos aun en tém1inos prácticos, el liberalismo va unido a la liberalización 

femenina. Tampoco aparece en la época de la posrcvolución. La supuesta 

igualdad que tanto pregona el liberalismo es al nivel de los hombres. Los 

liberales suelen identificar al hombre como un ser racional versus la nll.!_jcr 

intuitiva y sentimental, encargada de la'> cuestiones domésticas y el cuidado de 

los hijos. Además, en México la liberalización femenina está unida al 

movimiento demm.Tático que inicia en los ar1os 60, especialmente con el 

Movimiento Estudiantil de 1968, que refl"ja el avance de los procesos de 

modernización: la creciente urbanización, transfommción paulatina del México 

agrurio en urbano, la aparición de la universidad de masa<;, aumento de los 

medios de comunicación, especialmente los periódicos que sientan la~ h1l<;es de 

una clase media ilustrada y más crítica, etc. Este proceso cn los años 60 es la raíz 

de la aparición de los movimientos de liberación sexual, el movimiento 

feminista, el movimiento homosexual, el movimiento juvenil en torno a la 

música rock y la conciencia ecologista. 

Este proceso se extienden hasta los aJ1os noventa con la aparición de las 

ONG'S, organizaciones que señalan la formación de la sociedad civil y de toda 
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una conciencia en tomo a los derechos humanos, al derecho a la libre 

determinación de la procreación, el derecho al placer y de la conciencia sobre el 

propio cuerpo. Estos fuctores van a modificar profundwnente la posición de la 

familia tradicional en las grandes urbes de México. Awique esto será combatido 

airadrunentc por los grupos conservadores y la alta jerarquia católica, empero el 

cambio estaba dado. 

Por el lado de la ideologla liberal, en las políticas gubernamentales de 

población Leñero menciona la práctica de w1 cierto respeto por el 

comportamiento privado y la vida familiar en cu1..-stiorn .. "S reproductivas, un 

aspecto del liberalismo que proclama la libertad de pensamiento y de expresión, 

ideas muy unidas a la libertad individual.3 Sin embargo, en México y América 

Latina resulta relativo, pues la misma existencia de políticas de población supone 

una injerencia del Estado en decisiones que competerían a los individuos. 

IV.6 El inicio de las leyes de población en México. 

En la posguerra el Estado mexicano ha asumido dos políticas diferentes sobre 

la población: el primer periodo abarcaría de los cmos 40 hasta el afio de 1974 en 

que entra en vigor la ley de población hoy vigente. Durante esta época el Estado 

corporativo y el "Desarrollo Estabilizador" caracterizaron la formación de las 

estructuras institucionales, del proceso de industrialización y de los avances 
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experimentados en salud pública y educación. El efecto demográfico de lo 

anterior fue la disminución de la mortalidad y de elevados indices de fecundidad. 

Si bien las política~ de salud no fueron propiamente demográficas, si 

repercutieron en la dinámica de población. Ya desde 1930 se observó la 

reducción de la mortalidad -para 1970 estos efectos impulsaron la tasa de 

crecimiento de la población a 3.5% y la tendencia era la duplicación de la 

población cada 20 afias. 

En México y América Latina con la industrialización inicia un proceso 

característico del desarrollo capitalista en la región: se genera la migración de 

grupos de población del campo a la ciudad por la necesidad de fuer.t.a de trabajo 

en las urbes, esto repercute en el abandono político y económico del campo, 

alejándose más aún el proyecto del Estado de lo tradicional, de lo no moderno. 

En México poco a poco se racionaliza la administración estatal y se va 

consolidando la clase política, ahora el desarrollo se planifica y las polilicas de 

población explícitamente señalan la relación existente entre la estructura y 

distribución. de la población y los indicadores del desarrollo ("recursos, ingresos, 

educación, empico", etc.). Esto indica que las políticas de población estarán 

subordinadas al tipo de país que se desea, tendencia que culmina años después en 

la Ley General de Población promulgada en 1974. 

J. lbidcni, pp. 32·34. 37-39 y 76. 
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Se puede observar que durante el presente siglo el discurso político del Estado 

Mexicano en tomo a la población se ha definido de dos maneras distintas e 

incluso opuestas: primero, como premisa necesaria para la consolidación del 

Estado nacional y posteriormente como impedimento para el proceso de 

desarrollo económico y social. Luis Leflcro Otero en su trabajo "Sociocultura y 

Población en México" se pregunta cómo es que "han surgido los nuevos valores 

que legitiman e impulsan una política de población antipoblacionista, valores 

opuestos a los tradicionalcs".4 

Lo anterior se ve claramente en las legislaciones sobre políticas demográficas. 

A partir de 1936 se explícita la intervención del Estado en los fenómenos 

demográficos con la promulgación de la primer Ley General de Población, en 

1947 se promulga otra m_ás, ambas de carácter poblacionista, a diforencia de la 

ley de 1974 qut: se inc,Fn~ ~ f¡¡ reducción del crecimiento demográfico del país. 

En la ley de.1_936,~(Esiado iTl1:Vlifiesta su carácter de agente activo en materia 

de políticas de ,po.blación, .se ·asµmc corno Estado racionalizador de los 

fenómenos demográficos de acuerdp_ a su pfoyccto de sociedad. En esta Ley se 

determinan "siete. problemas de~ográficos fundamentales a cuya resolución se 

ocuparía el Estado: (Art. 1 º). El primero de ellos era el aumento de la población, 

que se procuraria por medio del crecimiento natural, la repatriación y la 

4 . Ibídem, pp. 19 y 20. 
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inmigración (Art. 4°)".s A partir de aquí la población se incorpora a los planes de 

desarrollo. 

Para esta época Leñero menciona otros factores que influyen en el 

comportamiento poblacional del país: el crecimiento demográfico como 

supervivencia, un sistema de producción económica de carácter extensivo que ve 

al hijo como una fuerza productiva más (aquí seguramente se refiere al ejido), la 

cultura de sacralización de los fenómenos demográficos, en especial la natalidad 

en la que la conducta humana no debe intervenir (factor religioso que promueve 

la procreación), el papel tradicional que se asigna a la mujer como ser 

reproductor, las tendencias nacionalista~ que promovían su fuer1.:a a través del 

incremento numérico de la población. Los anteriores factores los agrupa en dos 

ideologías predominantes: "la católica tradicional y la oficial gubernamental de 

tipo nacional-populista". Posturas que también tendrían que ver "en su sentido 

poblacionista con una ideología liberal (tradicional) y con algunos matices 

socialistas, no superados en su postura antimalthusiana".6 

IV. 7 La introducción de la "planijicaciónfami/iar" en la Región. 

El tipo de Estado en América Latina define tanto a las políticas de población 

como a las fuentes doctrinales que las sustentan, en los años 30 el Estado pasó 

5 Alejandro Cervantes Carson, Alt!xu:o. Po/iu,:a.\ dt• pohlucwn, d ... ·rt.•tho.\ humano.\· y democra11:acui11 tlt! /u.\ 
t'.\flt.ICllJ.\' .\'f>Cltlft'.\, p 906 
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de ser una burocracia "estatal-contable" a una burocracia "estatal-planificadora", 

es "el tránsito del Estado liberal (el viejo estilo) al Estado burocrático."7 

En la región en la década de los cuarenta, cuando inicia el proceso 

industrialización, o modernizador, se crea la Comisión Económica para l\mérica 

Latina y surge el pensamiento desarrollista relacionado a la "sociología 

cientifica" -el empirismo y "purismo metodológico" aplicado a casos 

particulares. Este pensamiento postula el paso de una sociedad tradicional a una 

moderna, al estilo de la sociedad capitalista donde lo importante es la 

funcionalidad del sistema. El nexo de la "sociología cienlifica" con la teoría de la 

transición en los problemas de población vendría a ser directo. 

En los años 40 la modernización emprendida por los Estados 

latinorunericanos füe transforn1ando paulatinamente las poblaciones 

latinoamericanas de sociedades agrarias a sociedades urbanas. En el contexto de 

nuevas relaciones sociales se fueron agrupando grandes contingentes de 

población en un puñado de centros urbanos, a la vez que se formaron las. villas 

miseria o ciudades perdidas que el cineasta Luis Buñuel supo retratar en la 

celebre película{'Los .Olvidados". 

Suele plantearse que los problema<; de población surgidos entonces aún no 

están resueltos, como si faltara "modernizar" más, sin embargo, lo cierto es que 

''· Leñero Otero, op cit, p.2J. 
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el desarrollo seguido por América Latina a raíz de su industrialización ha tenido 

como característica implícita la agrupación de la población en cinturones de 

miseria, en tomo a un puñado de grandes ciudades. El problema no es que falte 

modernización, el problema es que la propia "modernización" e industrialización 

emprendidas han generado los fenómenos de pobreza, marginación y la 

"sobrcpoblación". 

Por otra parte, en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas los 

primeros esfuerzos dirigidos a garantizar niveles de salud para la clase 

trabajadora se concretaron con la creación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social; lo interesante del proceso es que se comienzan a definir en la región 

políticas de salud a nivel del Estado. 

Gandásegui señala también que "el impacto de los avances tecnológicos sobre 

la composición de la estructura de la población fue paralelo (y en algunos casos 

anterior) a la organización de programas de salud o concepciones demográficas 

del Estado".K Entonces el contexto demográfico se caracteriza porque las 

políticas de salud disminuyen drásticamente los índices de mortalidad. 

En esa época las ideas de Malthus se introducen a los ambientes académicos 

promovidas principalmente por Jas· agencias de financirnniento internacional, "la 

fonnula li.Je introducida a la comunidad de políticos estatales con el nombre de 

7 Urzúa. citado por Ricardo Vocclcvzky y Daniel Rodríguez, /~i!ftu¡m•s tt•óru:o.\ en la 111\'l'.'ill):llCIÓll di! 
/KJlíflcw.- de pohlación en América l.atim1, p.16 

-----------·-·----· 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

195 



"planificación familiar". 9 A partir de entonces una señalada característica de la 

"planificación familiar", y que prevalece aún hoy en día, es la intención de 

influir en las variables demográficas a través de la educación. 

No sólo se relaciona a la "planificación familiar" con el sistema educativo, en 

los programas también predomina el aspecto de la "concientización" sobre la 

conveniencia de tener detem1inado número de hijos, por encima de la 

consideración del modelo económico o de formación cultural. Es decir, no se 

plantea a las variables demográfica~ con relación a estructuras sociales y 

económicas, nunca se habla de un régimen de población en relación con un 

régimen social y económico, por lo que no se a~ocian los problemas de 

población como una característica de detenninado modelo económico, menos 

aún se habla de los procesos demográficos con relación al capitalismo. El 

enfoque se reduce al manejo de variables y de la necesidad de influir en estas, 

todo desde una perspectiva estructural-funcionalista. 

" Marco A Gandascgui 11. < 0

11//llra /HJ/itica y ¡HJ/itica de /HJhlació11. p. 458. 
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Esta interpretación de los fonómenos demográficos se asocia a la introducción 

del estructural-funcionalismo en la región como una pníctica académica 

institucionalizada y relacionada con el desarrollo de las técnicas de planificación. 

En América Latina "se asocia al marco teórico estructural funcionalista con una 

metodología empirista y positivista lógica".'° 

Es importante lo señalado por Yocelevzky sobre este enfoque y su relación 

con el Estado: "el primer rasgo que caracteriza esta visión es el desprendimiento 

del Estado con respecto a su contenido social. Aparece como una abstracción 

definida por el carácter más bien 'técnico' de sus funciones en la búsqueda de 

fines dados. El Estado queda definido por sus funciones de administración, 

quedando las funciones de dominación ausentes ... No hay lugar en esta visión 

para un cuestionamiento del contenido social de la acción del Estado ... ".11 

En las políticas de población el enfoque estructural funcionalista puede ser 

considerado el más importante, sus interpretaciones tuvieron una manifostación 

explícita en los gobiernos en el momento del diagnóstico y la planificación sobre 

problemas de población.12 Además, aún estú presente en las política<; y 

IO Ricardo Yocelevzky y Daniel Rodríguez, op cil, p. 4. 
11 lbidem, p 7 

12. Al respeclo Ricardo Fenner divide el pensamienlo sociológico de la región en tres etapas: 
a) La clapa hislórica del pcnsamienlo social y del posilivismo que podemos delimitar enlrc mediados del siglo 

XIX y las lres primeras dc'cadas del ac1ual; 
b) La época de Ja au1odenominada "sociologia cien1ifoca" que predomina desde fines de la Segunda Guerra 

Mundial hasla principios de la década del 60, y 
c) l.a elapa de la 1coria de la dependencia (60-70) y la si1uación aclual (se rc-frere Fcnner a Jos 70) por la que 

atraviesa la sociología latinoamericana 
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programas de población de los Estados de la región, incluso tomando en cuenta 

el inicio de las concepciones sobre el desarrollo sustentable en el nivel 

internacional. 

En tales interpretaciones el Estado se presenta como neutral y preocupado por 

los obstáculos al desarrollo. La misma idea de desarrollo nunca es definida como 

un modelo específico de sociedad, sino corno la búsqueda de bienestar social y 

crecimiento económico. En los programas y políticas de población esta es 

concebida en términos pasivos, de su número y movimiento en el espacio, 

factores condicionados a las idea<; de lo que sería una sociedad moderna. 

IV.8 Los utios c:i11c11e11ta. 

En los años cincuenla la población de América Latina entra en un proceso de 

cmnbio: desciende su mortalidad pero perrnanece constante la fecundidad, en 

consecuencia resultan altas tasas de crecimiento y comienza a destacar la 

presencia de los jóvenes; al mismo tiempo experimenta migraciones y se acentúa 

la pobreza y los cinturones de miseria en tomo de las ciudades. Estos procesos 

En el siglo XIX estarian Alberti. Echeverria. Sarmiento. Lastania, Bilbao, Mora, Manuel Samper, Ponciano 
Arriaga, Mclchor Ocampo e Ignacio Ramircz cn1rc los pensadores liberales que se vincularon al positivismo para 
analizar los problemas de su Cpoca. Asi, el positivismo cslria presente en las primeras ciucdras de sociología que se 
dan en la región Para Fcnncr el positivismo que surge en el siglo pasado .. se consolida como la verdad cicntílica a 
principios del actual" Sin embargo, hoy en día en alguna mc..>dida cslit prescnlc través del empirismo y del estructural 
funcionalismo que se autodcsignan el carácter de ''sociología cicntifica .. •• En las politicas de población esta 
"sociologia cicntifica" ha tenido un peso importante, como ningún airo paradigma sociológico Ricardo Fenncr 
Varga~. llalunce t'riuco de la sonologia /allllo<mt«'rtl'Wlll, pp 40-41 
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demográficos se vinculan con la creciente urbanización iniciada al finalizar la 

posguerra. 

En este contexto algunas actividades sobre población fueron promovidas 

inicialmente por agencias externas a la región, principalmente de Estados 

Unidos. Entre esas agencias se encontraban la Fundación Ford que actuó con 

programas propios o a través del Population Councif of New York; el 

lntemational Planned Parenthood Federation-Westem Hemisphere fue otro 

organismo privado que fomentó iniciativ1L'i locales proveyendo un "marco 

institucional adecuado" con asistencia científica y técnica y de recursos. 

También durante los años cincuenta en l\.mérica Latina la relación entre el 

Estado y las ideas de población estuvo definida por el desarrollismo, entendido 

este como el crecimiento económico impulsado por el Estado. Aunque el Estado 

aun luchaba por reemplazar la hacienda tradicional como eje del poder político, 

ya había sustituido a la Iglesia. Ahora en su idea de país se delineaba un discurso 

integrador que preconizaba la "identidad nacional" a través del sistema 

educativo. 

Ya mencionamos. que, a partir de la posguerra con el desarrollismo inicia la 

industrialización ·Y se .. generan procesos demográficos como los movimientos 

migratorios de las .• áreas rurales a las urbanas. A consecuencia de este tipo de 

desarrollo se da una excesiva concentración de la población en un puiiado de 

.---~~~~-:-~~ 
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urbes con un alto índice de pobreza en sus alrededores. Este fenómeno, que va a 

ser una característica demográfica de la industrialización en América Latina, se 

pretendió explicar con el funcional estructuralismo y con el concepto de 

"marginación". 

Dado su carácter no democrático y la falta de desarrollo de la sociedad, el 

Estado como ente impulsor del desarrollo se convirtió en un Estado planificador. 

La planificación económica y social partía del Estado corporativo que en todo 

caso tenía como mecanismo cooptar la participación social, procesar lit'> 

demandas a través de los instrumentos políticos creados, como las centrales 

obrera<; y campesinas de México, la CTM, la CNC y la CNOP. 

El Estado-nación se conformó de modo corporativo, de acuerdo con su noción 

de identidad nacional "monopólica y estandarizante, paralizadora de la 

creatividad y disuasiva-o represora de la diferenciación y la exploración vital 

múltiple".IJ 

Un vehículo privilegiado, de esta dominación lo constituyó la familia, baste 

recordar como se autodenominaron los integrantes del partido de Estado corno 

"la familia. revolucionaria". En lo reforente a la libertad de pensamiento, de 

procreación, de ·diferenciación sexual, la familia representó la represión política 

y cultural conveniente al Estado corporativo y a la Iglesia católica. 

I' Antonio Dclhumcau, /.t1.fánulia como ce/u/a hd.'iiC.:u ""' 1-:..,·1mlo (el C:Cl.\"0 ltU'XICtlllO). p 151 
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Anteriom1ente nos referimos a las políticas de población como la 

instrumentación de las doctrinas de población, sin embargo, también señalamos 

que los valores culturales, en tanto ideas de lo que debe ser el hombre y la 

sociedad, sustentan practicas de procreación. Las ideologías o religiones, como 

sistemas de valores, también influyen en el régimen procreativo de la población. 

Así, puede afirmarse que hay implícitos una "política de población" y un 

"régimen de población" en el hecho del dominio de la familia patriarcal, como 

base del Estado, que somete los comportamientos sexuales y de procreación a la 

reproducción de un sistema político y cultural. 

IV.9 los mios sese/lf(/. 

Los cambios de los w1os sesenta en el crecimiento de la población se debieron 

en buena parte a las trw1sformaciones que experimentó la sociedad 

latinoamericana en aspectos como la educación, la salud, los sistemas de 

seguridad social, la masificación de los medios de comunicación y la 

consolidación de las clases medias. Lo anterior se vio rellejado en una creciente 

demanda por parte de las mujeres de métodos anticonceptivos.1 4 

Jean Meyer señala que desde 1960 México entró a una transición demográfica. 

En ese año con una tasa de natalidad del orden del 4.61 %, pasa a 3.44 en 1980 y 

1-1. A¡HJrt11cw11t!.\. y rL•c.:ume11úm.:io11es para polilicas úe ¡mh/ac:ión tle la 11 · ( '011fi!rt.•11cm / .1U111oamc.•ncmu.1 dt..• 
/'oh/acuin, .'>ohn~ la tra11.\·ic1ú11 úemo1-:rúflct1 en Amtlric11 / .<11i11t1 y A'/ C'ariht?. flfl 1074~ 1075 
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de tener 7.4 nii1os por mujer fecundada en 1965, pasa a 4.4 en 1980. Sin 

embargo, este fenómeno en la actualidad todavía no es tan evidente ya que "no 

habrá estabilización de la población mundial antes de 75 arios (tres generaciones) 

y de la población mexicana antes de 40 años".1; Meycr afinna que estos procesos 

son muestra de una revolución en las mentalidades de hombres y mujeres 

mexicanos, revolución que se ha dado por el proceso de urbanización de la 

sociedad ya señalado. 

En esta época en la región las política<; de población comienzan a ser más 

explicitas. Debernos considerar quienes son susceptibles de llevarlas a cabo: los 

Estados, los organismos privados y las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG' S). En los sesenta las agencias privach<; no lueratiV<L<; de la región 

desempeñaron un papel destacado al comienzo de los trab<tjos de investigación y 

planificación, mismo papel jugaron algunas universidades corno la Cayetano 

Heredia en Lima, Perú, que trabajó sobre salud maternal e infantil y sobre 

planificación familiar. También estuvo la Universidad de Los Andes en Bogotá, 

Colombia, con estudios de población y desarrollo y las instituciones establecidas 

específicamente para desarrollar terna<> de población como la Corporación 

Regional de Población en Bogotá y el Centro de Estudios de Población y 

Responsabilidad Paternal en Quito, cubriendo aspectos económicos de la 

dinámica de población y temas de planificación familiar y comportamiento 

'' Jcan Mcyer.AJc.•x1c·o: cu/111ra. lrt1ú1c1ti11ymod1..•rmdt1d, p. 2. 

T¡;i~¡¡-; ,-,('>TT 
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reproductivo; Los institutos privados de investigación en ciencias sociales fueron 

otra variante de estas agencias, es el caso del Centro Brasilefio de Análisis y 

Planificación o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que promovió 

la investigación en población entre científicos sociales. También la Asociación 

Colombiana de racultadcs de Medicina participó en el establecimiento de los 

programas de planificación familiar en Colombia. 16 

Resumiendo, con relación al principal actor social que promueve y lleva a 

cabo políticas de población, el Estado latinoamericano es una institución política 

que expresa su ideología en esas políticas, esta ideología neccsarirunente tiene 

relación con la~ concepciones sociales sobre la sociedad latinoan1ericana, es 

decir, con paradigmas sociológicos. En nuestra región la presencia del 

pensamiento europeo y estadounidense en las políticas de población se presenta 

desde el inicio, lo cual significó la elaboración de interpretaciones surgidas en 

contextos históricos diferentes a la diversidad cultural latinoamericana. 

En el nexo entre las doctrinas y política~ de población con las corrientes de 

pensruniento en ciéncias sociales destaca la teoría de la transición con el 

estnictural-füncionalismo. 

'" Nalis Sadik, op cit, p 349. 
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1V.1 O /.as Políticas de pob/ac:iá11 en los sese11ta. 

En los mlos sesenta mientras comienza a agotarse el modelo desarroffista fas 

políticas de población persiguen fa modernidad: buscan mantener baja fa tasa de 

crecimiento de fa población de forma que resultara superior fa tasa de 

producción, lo cual, según el enfoque, nos haria modernos. 

Sin embargo, en esta época des.de el inicio de las políticas de pohfacicín ya son 

motivo de diforcntcs interprct~Cfrmcs, .la discusión implica necesariamente a 

diferentes ideología~ y paradigmas en cienciiL~ sociales. Por ejemplo, G. 

Gonzúfcz da una de las definiciones más comunes sobre fas políticas de 

población: son fas decisiones que toma el "sector público" para implementar 

acciones y logro de metas en el crecimiento, estructura, movilidad y distribución 

geográfica de fa población. La política de población estaría dirigida a influir 

sobre las variables demográficas en cualquier sentido que se decida. Esta 

definición, como cualquier otra, se relaciona con la historia de los problemas de 

población y su percepción por parte de los gobiernos de fa región y de 

organismos internacionales y privados o de fas Organizaciones No 

Gubernamentales.' 

Sobre el inicio de fas definiciones de fas políticas de población en la región 

Yocelevzky menciona lo siguiente: 

1 Ricardo Yncclcvlky y Daniel Rodrigucz. np cil. p.12. 
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"La pn."OCupaeión por el rápido crecimiento demogrllfico y las políticas de control de In 
natalidad inmediatamente asociadas con ella, tienen una procedencia ex1erior a América 
Latina ... Si se ubica fa ffe¡,'l!úa del 'problema de población' y sus 'soluciones' a comien:r.os de 
la d6c.ada de los 60, y por otra parte, se recuerda que el crecimiento demográfico es 
presentado en su calidad de 'obstáculo al desarrollo', se tiene una primcm aproximación ... La 
problemática del desarrollo en América Latina dominaba ya el horizonte teórico e ideológico, 
y en éste el socialismo compctfa más como unu 'vfu de desarrollo' alternativa al capitalismo 
antes que como un 'modelo de sociedad' originado en alguna forma de pensamiento utópico ... 
(este ejercicio de implantación de pamdigmas foráneos a las ciencias sociales 
latinoamericanas trajo) 11 colación algunas características ... Una de ellas es el curácter foráneo 
dd conj1UJto de las ciencia sociales como práctica acudémica o tccnocr.ítica ... vale la pena 
n..-cordar que cste ejercicio dio algunos frutos que aspiran. y generalmente se les reconoce el 
derecho, a figurar como !corlas. Uno de elfos es el pensamiento cepalino (en particular el de 
Raúl Prebish) y otro, construido como su alternativa, fa teoría de la dependencia". 2 

De la misma fomrn Yocclcvzky identifica tres etapas en las políticas de 

población pnra América Latina: 

"l) Aparición, primero, del problema en ténninos de fecundidad alta y, asociada a esta 
definición, de una proposición para la acción que se circunscribe a los programas de 
planificación familiar, en la que tanto el problema como la solucióu son propuestos por 
instituciones privadas nacionales respaldadas financieramente por organismos extranjeros, 
nacionales e internacionales; 2) lo anterior gcnem una controversia pública que incorpora a 
los sectores políllcos, religiosos y profesionales de la salud. y 3) el sector publico transfonna 
lu problemática de población en un problema multisccrorinl y es incorporado a los organismos 
de planificación nacional. Esta nueva visión más amplia supera la inicial propuesta por los 
organismos privados promotorcs".J 

En la última etapa los actores más importantes en las política<; de población 

vienen a ser los pollticos y los planificadores del sector público reclutados entre 

los científicos sociales. 

En 1994, más de veinte ru'\os después, la IV Conforencia Latinoameric;:ma de 

Población reconoce que desde su inicio ha existido Wla tendencia generalizada a 

l. lbidern, p. J. 
·'. lbidctn. 
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reducir las políticas de población y la dimensión demográfica a la sola 

fecundidad, por aquello de la planificación familiar.4 

Asi, el estructural funcionalismo, ya revisado en la "Teoría de la Transición", 

se habla establecido en la región como una práctica académica institucionalizada 

relacionada con el desarrollo de las técnicas de planificación. En América Latina 

"se asocia al marco teórico estructural funcionalista con una metodología 

empirista y positivista lógica", sin embargo, la llegada de las dictaduras en 

América Latina a finales de Jos sesenta que atentan contra las ciencias sociales, 

evidencia el fracaso de la~ políticas desarrollistas y modernizadoras, 

impulsándose la tristemente celebre "vía chilena" que algunos pretender poner 

corno ejemplo a seguir y que en 1999 con la pretensión del enjuiciamiento del 

exdictador Pinochet en Europa y en su propio país se cuestiona de hecho esa vfa 

IV .11 la Teoría de la Dependencia. 

En los sesenta también surge la teoría dependen/isla que no trascendió al 

ámbito de las políticas de población de los estados de Ja región, sin embargo, 

tuvo presencia en los círculos académicos e importantes repercusiones en las 

interpretaciones de los partidos de izquierda latinoamericanos. 

4. Aporluci<Nlt!.•· y r.•com..•n&1e1mlt!.• para po/lt1cas de poh41eió11 W: la IV Co11/ere11cia LaJ/naamer/cnna de 
Població11, .mhre la 1rw1sicirH1 demoKrá.ficu e11,fmérica lnti11a y HJ ('anhe. pp. 1074 ... J07S. 
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Esta teoría tuvo a teóricos como Cardoso, Faletto, Gunder Frank, Tcotonio 

Dos Santos y Mauro Marini principalmente. Sostenían que la situación de la 

región es una consecuencia de las relaciones de dependencia, del intercambio 

desigual en el mercado mundial entre el "centro" y Ja "periferia'', poniendo a 

discusión el terna del imperialismo y la penctrnción de capitales en la región. 

Pura los depe11de11tistas el desarrollo debía ser pensado considerando el carácter 

de las relaciones internacionales: 

"En el planteamiento clásico de Ruy Mauro Marini, se sefiala ( ... ) que la población 
latinoamericana es nccesnna para producir excedentes (plusvalía), pero que es superflua en el 
momento de la rcal1zac1ón (consumo). La politica de población tiene una lógica terrible: es 
necesario crear, por un lado, los aparatos dd Estado capaces de organizar la producción, y a la 
vez, suprimir. por el otro, las demandas de consumo. Es el Estado terrorista, militarizado. La 
única salida que percibían, en aquella epoca, los teóricos de la dependencia (Marini. Dos 
Santos y otros¡ al problt:ma lógico planteado ern polltica. Es decir, un cambio revolucionario 
de régimen político'".l 

Dentro del enfoque dependentista Gundcr Frank y Stavenhagcn sostienen la 

vinculación funcional de la~ zona~ atrasadas con las modernas e industriali7.adas, 

integrando el dt.-sarrollo en una sola estructura capitalista, en una especie de 

colonialismo interno, lo cual se opone al enfoque dualista del estructural 

funcionalismo. r. 

Así, en los años st.-senta y principios de los setenta la escuela de la 

dependencia constituyó uno de los enfoques para interpretar el desarrollo y
1 los 

5 Gandásegui, op cil p. 464 
'
1 Ricardo Fcnner VargM, en Bal<n1t:e crih<.:o Je la .'"'1C1uloxiu lutitwarnerirotru, sostiene que la cxplo1ación 
entre zona.~ l(OOgrñficas no se puede dar, como tampoco entre grupos raciales diferentes, sino únicamente a 
nivel do las clase• sociak'S, "fa problemática de la dependencia refiere más a una ideología nocional que a una 
reona de cla.<es, c'fl la medida que la fomución afüctada p<>r la dependencia aparcec como una 101alidad 
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procesos de población. Este enfoque relaciona las tendencia-; demográficas a la 

localización del país en el sistema mundial; la situación demográfica de 

Latinoamérica resultaría de la fonnn en que como actor en el sistema mundial es 

hábil para influir en las tendencias demográficas en su propio beneficio. basado 

sobre la disponibilidud de trabajo barato. 7 

IV.12 El enfoque marxista. 

Además del estrnctural funcionalismo y de la teoría de la dependencia, en Jos 

años sesenta aparecieron dos enfoques más: la concepción marxista que hace 

hincapié en las funciones de dominación propias del Estado y el histórico 

estructural que también destaca la función de dominación del Estado por sobre 

las administrativas y lo presenta como una correlación de fuerzas sociales donde 

la acción política adquiere cierta autonomía, según interpreta Yocclev:r..ky. 

Ambos enfoques estuvieron presentes básicamente en el nivel de la 

investigación y en la postura de partidos de izquierdu y no como pollticas de 

población de un Estado. Su trascendencia en este aspecto se ha limitado a la 

investigación y al debate en torno a las pollticas de población que aplicab1U1 los 

gobiernos de la región.X 

indiferenciada, escabulléndose el problema de las COll!radicciones do cluc aJ inlerior de cu estructura 
d<"J'<.'1diclll e " pp 4 9 y 50 
7 Nalls Sadfk. op cit. p 359 
R Segun cl FNUAP el analisis ele clase mancisla fue basicamente idoológico y se oponia a los programas de 
planificación familiar. esto como ,¡ la '"oocfologia científica"' no tuviera contenido ideológico y estuviera 
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En Latinoamérica el enfoque marxista rclacionabn las diferencias geognilicas 

y tcmporak>s en mortalidad, fortilidad y patrones de migración con el modo de 

producción. Este crearía diforcntes cla"cs sociales con influencia en lu cstrncturu 

familiar y el romportamiento demográfico. 9 Dentro de esta corriente 

Yocclew..ky cita a Emilio Pradilla que plm1tea la problemática pohlacional con 

relación a la urbanización acelerada. el desempleo y suhcmpleo y aumento de la 

delincuencia, problemas propios de hL"> ciudades perdida~. villas miseria y que el 

fWlcionaJismo denomina población marginada. Segiln Prndilla lo importante 

sería la aparición, junto a estos fonómcnos. de movimientos campesinos, obreros 

y de carácter urbano por reivindicaciones de tierra, de salario, de vivienda y 

servicios urhanos. 

También señala necesaria la desmitificación de las nociones del Estado que 

pretenden identificar el desarrollo con desarrollo capitalista.. como si el 

desarrollo fuera uno. En realidad, agregu Pradilla, se traduce en crecimiento de 

la gran industria con subordinación de la pequeña y mediana y profundización 

del desarrollo capitalista en el campo.10 

c:ii:cmta de imerOSt..~ políticos o económicos. A4ui ~e prest.i1taria una discusión sohrc quC es la objetividad en 
ciencias sociales y si acaso la neutralidad del investigador L-xiste o no, ya que gCll<:ralnicntc la "sociolog;a 
ci<•t11ilica" se atribuye el carácter de objetiva con el argumento de que el inve.•ti¡pldor debe abstenerse de 
inlerpn.~ar y d1..;ar que los hechos hablen por si mismos f>or el contrario. para el mar"Xi.-.nul ~eñalar lit 
c\plutacion de unos hombres, reconocer el carácter clasisla de umt ~ocicdad sena parte de! la objelividaJ 
Nafis Sadik, op cit p J5b 
'' Naiis Sadik, op cit p J59 
ti\ F.milio Pradilfa. Poli11ct1."' dr..•l l·~.;tmlo y "'°''lmn..•1110.\· de pohlai:1i>l1, l"fl Yocclcv1!)'. op cit. pp I'> y 20 
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IV. 13 lu transformación de la sociedad en los setenta. 

En México el tipo de Estudo se levantó sobre Wla sociedad a semejanza de él, 

la familia como institución social, los valores relacionados con los roles sexuales 

y la fom1ación de parejos se correspondieron a fomlas de comportamiento que 

influyeron en la reproducción de la poblución. La detenninación por parte de la 

familia y de lu Iglesia respecto de estos valores fue notoria al menos hasta la 

década de los aJfos sesenta. Ya mencionamos que en esta época la sociedad 

mexicana se lransfonna por los procesos de urbanización, uunado a ello inician 

las demandas de democratización, el movimiento estudiantil de 1968 fue un 

movimiento antiautoritario, pero tumbién fue una lucha generacional, el México 

nuevo contra c:I México viejo, cacique, hacendado, del partido único intolerante 

y de la Iglesia medieval. 

El comienw de la transfomiación de los esquemas mentales resultó evidente 

con el disenso juvenil, el eslogan de amor y pa:: sintetizaba la impugnación 

cultural del amor libre y se experimenta en laq comW!as para explorar otro tipo 

de relaciones sexuales y familiares. Este proceso füe parte de la transformación 

del México rural al México urbano. 

En este marco en Jos ar1os setenta se promulga Ja Ley de Población de 1974 

que ya t.-stablecc como meta la reducción del crecimiento de la población. El 

argumento es que su control en términos de volumen, estructura, ritmo de 
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crecimiento y distribución espacial tendría un efecto positivo sobre las 

condiciones de vida de la población en general. Ciertamente la población iba en 

aumento, sin embargo, habría que analizar con más detenimiento si este cambio 

de actitud en la politica demognílíca no se dio en correspondencia con el 

agotamiento del "desarrollo estabilizador". 

Con el cambio de las fonnas de acumulación aparl.~ el incremento de la 

pobreza. el desempleo y el ambulantaje en las ciudades, estos fonómenos hoy 

son una camctcrL~tica de Ju economía urbana. Algo importante es que la pobreza 

uparl.'CC en el pensamiento estatal como explosión demográfica, como 

sobrepoblación y la urgencia de controlar el crecimiento de la población es 

concebida como un problema pol!tico y de estabilidad del Estado. 

Considerando que la política de industrialización sustitutiva es 

aproximadamente de 1945 a 1970, para este año América Latina ya tiene una 

población cercana a los 275 millones de habitantes y en JO paises la transición 

demográfica ya esta encaminada. Primero Uruguay, Argentina, Chile y Cuba; 

luego Colombia, Brasil, Cost11 Rica, Panruná, Perú y la República Dominicana.11 

En México el contexto en que se da el debate sobre la población en los años 

setenta se caracteriza por los siguientes procesos demográficos: de 1960 a 1965 

11 En 1990 ya ca!li la totalidad de loo paises de la región estaban en el procno de tran.Vción demográ.Jica 
Micnlras que en Cuba Ja fecundidad e.raba por debajo del nivel d~ reemplazo. Umguay y rhilc se acercaban a 
ella, •se estima que de !IC!!llir hi lendencia actual para eJ periodo 2015-2020, e• decir dentro de 20 años. 11 paises 
de la región y ella misma, en promedio, 1cndrán nivel"' de fecundidad bajo el nivel de rnmplaw Cannen Miró, 
Alr1t'nca l.aliflU: la ¡x1hlcu:1ó11 )' poli11ca> dr.• {'flhlar:1Ui1 "''"' Buauelt y D ( 'uiru, pp 18 y 22. 
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la población llega a su máximo crecimiento; la estructura de población es muy 

joven; la población se concentra en las ciudades y aumenta la migración a los 

Estados Unidos. Meycr scllala que 1."tl ésta década: 

Se puede observar "que el descenso en la fecundidad es menos sensible en las áreas 
rurales ... el acceso a los medios anticonceptivos modernos es más dificil en el campo que en 
las ciudades." Al final de los St."fenta y principios de los ochenta "mujeres que radicaban en 
localidado..-s de mell05 de 20 mil habitantes tenían 3.2 hijos en promedio mientras que las que 
vivían en ciudades sólo tcnfan 2.5. En 1982, 48% de las mujeres rurales no deseaban tener 
más hijos, frente a 56% en las ciudades. Entre aquellas, 21 % solamente usaba métodos 
anticonceptivos frente a 32% de las mujeres urbanas que no deseaban tener más hijos. 

"La evolución de la f<.'f.!undidad puede relacionarse también con el incremento de los 
niveles de instrucción ... Entre 1970 y 1980 (se da) un notllble incremento de los índices de 
escolarización ... el número de niños de 6 a 14 años que asistfan -o habían asistido- a la escuele 
pasa de 55 a más de 85%. En 1982, la~ mujeres que nunca hablan asistido a 111 escuela tenían 
5.6 hijos en promedio. las que hablan asistido 11 la secundaria (o niveles equivalentes) o a la 
preparatoria (o a nivcl<.-s universitarios) sólo tenlan 1.2 y 0.7 rujos., re$pcctivamente. 

~El incremento de la población femenil activa es también uno de los aconl(.'Cimientos más 
destacables del decenio pasado. Entre 1970 y 1980 las mujeres que lrabajan representan 
respectivamente 20.6 y 27.8 por ciento de la población activa total. Este importante y rápido 
cambio contribuye sin duda 11 explicar una notable parte del descenso de la fecundidad. 
Sabemos en efecto que las mujeres activas tienen en promedio (1982) 1.7 hijos frente a 3.1 
para IM que no trabajan. U 

Aquí Mcycr menciona algunos factores propios de la modernidad que se 

encontrarían en detcnninados sectores sociales, digamos que la urbanización, la 

instrucción escolar y la ampliación de las oportunidades para las mujeres 

estarían relacionados con una mayor conciencia de la libertad individual y con la 

realización de proyectos personales que romperían un tanto con la condición 

sumisa de la mujer. 

Después seiiala que la instrucción de los hijos implica mayores gastos en un 

periodo prolongado, los niftos se demorarían ahora más que sus padres en entrar 
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a la vida productiva y constituían una carga que alienta la planificación familiar, 

por lo cual disminuiría el deseo de tener una familia grande. tJ Este factor 

resultaría importante pues se refiere a la formación de una mentalidad 

propiamente moderna, en la que el cálculo es parte de valores asociados a la 

libertad individual, a la idea de bienestar y de progreso social, algo típico de las 

clases medias urbanas. 

IV .14 El control natal y la planificación familiar. 

Por otra parte, en esta época tu conciencia de los gobiernos de América Latina 

respecto de la necesidad de regular el crecimiento demográfico ya se traducla en 

el control natal como una política de población. Con programa~ de 

planificación familiar se hacen presentes los organismos de carácter privado con 

el aparente acuerdo de los gobiernos de la región. Un poco más tarde estos 

servicios comienzan a ser prestados por los propios gobiernos, salvo los casos de 

Argentina y Uru!o,'llay que tenüm como propósito el crecimiento de su población. 

No resulta exagerado decir que al comenzar la instrumentación de políticas de 

población, en el momento en que la región rl--cién había alcanzado su más alto 

índice de crecimiento demográfico, las clases dominantes se encontraban 

inmersas en una actitud de escándalo ante el crecimiento demográfico de los 

12. Jcan Meycr, México: c11/111ra, 1rod1ció11 y muúem1da<I, p. 2. 
n Jbldcm. 
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desposeídos, la alanna sonaba ante el creciente número de pobres, pues ello se 

trnducia en demandas sociales que podrían convertirse en demandas políticas. 

En esta época en la región inicia la definición de las pollticas de población como 

parte de la planificación del desarrollo capitalista, definición que iba claramente 

dirigida ni control natal de los pobres y que se tradujo e-011 el eufemismo de la 

planificación familiar. Fue pn.:cisamente México el primer pals que legisla en 

1974 al respecto con la Ley Gt.11eral de Población, ley de propósitos 

antipoblacionistas. La preocupación de la burguesía de la región y del capital 

internacional füe tal que veladamente se recurrió a la esterilización masiva 

En América Latina sucede un cambio defmitivo en los años setenta, las 

políticas de población se hacen explícitas al tiempo que la preocupación 

internacional al respecto se concreta en la Conferencia Mundial de Bucares!. En 

el Plan de Acción Mundial sobre Población surgido se plantea el marco general 

para los problemas de población. Se dice que el desarrollo social ha de incluir lo 

económico, con una distribución más equitativa de la riqueza y que deberá 

considerar que "los verdaderos obstáculos que se oponen al desarrollo, no 

solamente t.-stán en la tasa de crccimit."llto de la población, sino también en los 

efectos combinados de factores como los desequilibrios en la distribución de 
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recursos, así cómo en las desigualdades entre países capitalistas dt.'Sarrollados y 

países subdesarrollados y la mala distribución de los ingresos". r4 

IV.15 Los ochenta: la esterl/izacMn a mujeres pobres )' los derechos 

humanos. 

En América Latina durante la década de Jos ochenta se utilizó la píldora 

anticonceptiva y la esteriJi7..ación en indígenas sudamericanas y mujeres obreras 

y crunpcsinas, lo que motivó la reacción de los grupos feministas. Estos grupos 

descmpc1iaron un papel importante en tanto sus concepciones rdacionaban la 

procreación con los derechos humanos de la~ mujeres. Sostenían que Ja pildora, 

descubierta en 1955 y relacionada después con la liberación sexual y la 

liberación femenina, en los paises latinoamericanos fue utilizada por el Estado 

como una forma de control del cuerpo de las mujeres.is 

Las fcministns señalaron que el trabajo desarrollado a lo largo de diez aflos 

por la Fundación para Estudios de la Población A..C. (FEPAC), organismo filial 

de la Federación Internacional de Plwiificación Familiar, con sede en Londres y 

apoyada económicamente por agencias de los centros internacionales, fue la 

1< EranliJ Dueno Sánchez. /'er:.pec111m leúncas <k 'ª' poli11rn.t de pohlt1e10n, p. 59 
15 Sara Lovcra afirmaba que "México proporciono al mundo la planta Cabeza de Negro que Russel MArket 
utilizarla para producir la. hommnas sintéticas. principio en el cual se ba.,. la fórmula de la píldora 
anriconcepti\·u ( s;n emhnrgoJ el ct1nocimirn10 exacto dd ciclo de rt"f'H'ducción proporcionó a McNamara y 
Rockc!Cllcr (Ir•• el d<"SCtJblimicnio de la p1ldora y otro• metodos como el dispositivo intr•utcrino. las 
myc.:ciones. las jaleas y el diafragma) los fundamcmos para que en los al!os sesenta, se mostraran rabiosos 
defenllOres del control de la natalid&d que habrla de implantJlrse en aquellos paloes donde IM nacimien1os de 
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inspiración de la política de población que surgió a partir de la promulgación de 

la Ley de 1974. En México para 1982 cerca de un millón de mujeres de los 

cinco que asistían a programas de plm1ilicación habían sido esterilizadas en sólo 

tres mios, que en los últimos doce dubm1 un total de un millón trescientas mil 

mujeres esterilizadas, la mayoría pcrtcnccian a zonas mralcs. Fue precisamente 

en el Instituto Mcxicm10 del Seguro Social donde se realizaron la mayor parte de 

ligaduras de trompa entre los sectores asalariados. En cortjunto a organismos del 

Estado les correspondió del 71 al 86 por ciento de las esterilizaciones 

practicadas a obn:ra'> y campesinas pobres. Siempre existió la duda de sí la 

esterilización se realizó infonrnmdo a las mujeres de su carácter irreversible. 16 

La IV Conferencia de Población de América Latina de 1994 también ha 

scr'lalado la existencia de una "prc!Crencia médica por la esterilización, incluso 

entre mujeres de edades tempr.mas" que refleja el acceso limitado a la 

infomiaeión sobre métodos anticonceptivos. La Conferencia también destaca el 

riesgo que ha significado para la salud de la mujer la práctica del aborto en 

condiciones clai1destinas y precarias: "las condiciones precarias en que se 

rcaliz311 los programas de plw1ificaciún familiar vigentes en la región, la 

creciente presión por parte de distintos sectores y movimientos de la sociedad 

civil por la defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía constituyen 

···~-- ---·-~-------

'indias'. 'campesinos y 'lump¡.-nes· de los paises subdcsarrollado5 amenaz.an el poderio de Estados Unidos". 
Sara Lo•·cra y Eli.t.abeth Rodrt¡.:uez. Po/iuca d..•mograficu y cocrcitl11. p .16 
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fuerzas que demandan al Estado respuestas efoctivas, aspectos que incluso 

atenderian postulados de los Conferencias Internacionales de Población de 1974 

y 1984."17 

IV .16 Derechos llumanos y población en México. 

Ya se mencionó que a partir de la ley de 1974 las políticas de población se 

plantean como principal objetivo disminuir el crecimiento de la población, esta 

polltica necesariamente implica a los derechos humanos, especialmente los 

derechos reproductivos de las mujeres y de las parejas. El discurso de las 

políticas y programas de población, en la realidad en muchos casos se traduce 

como el control de la fc1.:undidad. Este discurso "ha encontrado su aplicación 

práctica en un agresivo programa de planificación familiar cuyo objetivo 

primordial es una pcmmnente extensión de la 'cobertura' de métodos 

anticonceptivos entre la población mexicana y, en su ejecución nacional, estatal, 

municipal y 101.:al, se ha olvidado de que lo relevante en materia de derechos 

reproductivos son las necesidades materiales y simbólica<; de la mujer, de la 

pareja, de la sociedad civil y no las necesidad1."S que se dictan cuando se define 

al crecimiento de la población como un obstáculo centml para la consolidación 

''' 1~1 •>1L-rili:laciim ""islc desde 11100 y se ha practicado a nru¡erc• indtgcna• de ESlados Unidos. a las etnias 
de Bolivia, Peru y Brasil, ibidcm. pp J6-J9 

17. Aponac1011es y rec·omendociones para po//tiNIS de p<•h/aciim tk la IV Confcre11JC1a l.ttlinoamerlmna de 
J>ohh..1ción, ,\vhre la tran.\1clú11 dt:11wgrt.ifica r111fm,•rica 1~1111w y/~/ Caribe. pp 1074· 1075 
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del llamado 'proyecto nacional'... De tal suerte que la~ politicas de población 

cxpl..>rimcntan un rcduccionismo demográfico, una mcdicalización de sus 

programas y :iccioncs y, consecuentemente, la<; decisiones concernientes n la 

reproducción se institucionalizan" .1" 

Mencionamos cómo en los ochenta una gran cm1tidad de mujeres es 

esterilizada, por lo que la política de población viola los derechos humanos. Para 

1987 la cifra de mujeres esterilizada'> por razones anticonceptivas es de 2.3 

millones. Además estas mujeres antes de ser esterilizadas nunca recibieron 

información sobre la existencia de métodos anticonceptivos alternos, ni del 

carácter irreversible de la oclusión tubaria. t\I 40% no se le pidió que firmara la 

solicitud de operación. El 17% recibió revisión médica deficiente o no la recibió. 

El 79% de la'> mujeres esterilizada<; fue intervenida en una institución 

gubernamental. 19 Cervantes Carson señala algo fundamental para las doctrinas 

de población en este periodo, la fonna en que se traducen en la ideología las 

prácticas médicas y burocrática<; concreta<; del personal involucrado en los 

programas de planificación familiar, que en su "calidad de trabajadores de la 

salud y en el ejercicio cotidiano de su poder reproducen la orientación vertical 

del programa al alienar a las mujeres, reduciéndolas a la catcgoria de aceptantes. 

al subordinar la<; necesidades de la mujer a la razón médica y al guiar su pr.íctica 

1 K. Alejandro Cervantes Ca""'1. México: po//11cas de pohladó11, tkrechos lruma11os y demncroltrociÓlt de los 
espacro.r .<ndales. p 917 
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por los requerimientos de las políticas de población y no por los derechos 

reproductivos de las mujer~'S, de las parejas".2° 

De esta forma la-; decisiones sobre los hijos que una pareja desea t~'Tler no son 

Wl asunto de las libcrtad~-s individuales y socialt.'S, por el contrario, las 

instituciones sociales se inmiscuyen en ello, como una injerencia del poder 

estatal en los ámbitos propios de la sociedad civil y los derechos hwnanos. 

IV.17 Las Conferencias de Població11 y América ladno: de la Tet1rla de la 

Transición al Desarrollo Sustentable. 

La Conferencia de Bucares! de 1974 fue In expresión de las preocupaciones 

por parte de los gobiernos del mundo y de la Organización de las Naciones 

Unidas. acerca de los problemas de población y su relación con el desarrollo, 

preocupación que no necesariamente coincidía con la opinión de sus sociedades. 

La<> anteriores conferencias de Roma y Belgrado de 1954 y 1965 

respectivamente tuvieron un carácter más académico, por el contrario, en 

Bucares! se hace explícita la preocupación de los gobiernos de los países 

desarrollados por el crecimiento de la población en los países subdesarrollados. 

Los primeros proponían, especialmente Estados Unidos, que se fijar!lll metas 

como aquella de que la fecundidad mundial alcan7.ara el nivel de ~>emplazo en 

19 lbidem, pp. 916 y 920 
Z11 lbídcin. p 921 
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el afio 2000. La importancia de fJucan:st fue definitiva para que los gobiernos de 

Latinoamérica comenzaran a delinear toda una política de población para regular 

su crecimiento y unnonizarlo con el desarrollo que los gobiernos deseaban. 

En la Conferencia Internacional de !'oblación en México de 1984, no dejó de 

aparecer la polémica con los países desarrollados. Estados Unidos, fiel a su 

ideología liberal, proponía que "los problemas de población podrían resolverse 

en sociedades que se apoyaran en la creatividad de individuos privados 

trabajando en una economía libre''.~' Sin embargo, esta Conforencia significó un 

cambio al tocar la situación de las mujeres 

Es importante observar cómo las nociones sobre la población y las políticas 

de población se van transforniando conforme los problemas se vuelven más 

complejos. La Conferencia sobre Población y el Futuro Humano realizada en 

Roma en 1980 trasciende la preocupación en torno al mero crecimiento de ia 

población y planten los problemas económicos, sociales, culturales y políticos 

asociados a los procesos demográficos. /\ún más importante es la relación entre 

la población y el enlomo natural que se establece desde la Conferencia sobre el 

Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972 y en el trabajo de la Comisión 

Brundtland, que iníluyeron definitivamente en las nociones sobre las políticas de 

población con el planteamiento del desarrollo sustentable, cuestionando por ello 

el rcduccionisnto económico de la teoria de la transición. 
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En témlinos conceptuales, con la actual noción del "desarrollo sustentable" se 

pretendería superar la anterior percepción de desarrollo como equivalente a 

c.Tccimiento económico implícita en la tcorla de la transición. Sin embargo, en 

México esta superación conceptual no se refleja en las políticas ncoliberales del 

Estado. En tWlto el capital financiero viene a ocupar un lugar hegemónico al 

interior de la clase dominrulle, el discurso es economicista y el homo 

económicus influye en la conceptualización de los programas de gobierno. 

IV.18 La transición demogrdjica actual y sus consecuencias sociales. 

El proceso de modernización emprendido en América Latina se curacteriza 

por una constw1te desigualdad, en el periodo ncoliberal iniciado u principios de 

los ochenta la disminución de la fecundidad está asociado a un proceso de 

pauperizución de amplias capao; de la población, afectando incluso a las clases 

medias. Además, la transición demogrillica c.-stá implicando modificaciones a la 

estructura etaria de Ja población. Los grupos de edad van disminuyendo su rasa 

de crecimiento, particulurmcnte el joven, lo que podría llevar al el 

envejecimiento de la población a mediano plazo. Esto traerla como consecuencia 

11. Carmen Miró. op cit. p. 27. 
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cambios en la composición familiar y problemas en la'\ demandas relativas a 

políticas públicus y sociales.22 

Así, "junto con el descenso continuado de la fecundidad, habrá una 

aceleración mayor del descenso de la natalidad, en la medida que las mujeres 

nacidas tras Ja caída de la fecundidad alcancen edades reproductiva'>". Sin 

embargo, al finalizar el siglo continuarán predominando las generaciones 

nacidas en condiciom..'S de fecundidad elevada a pesar de los decrecientes 

riunos. 

En la IV Conferencia Latinoamericana de Población se mencionó que el 

inicio del descenso de la focundidad disminuye la presencia de los menores de 5 

ailos en la estructura de In población, lo cual reduce la presión de las dl.'11tandas 

respecto de los servicios de salud a estos sectores, empero se reconoce que la 

actual agudización de las desigualdades sociales por el notorio aumento de la 

pobreza en América Latina repercute justamente entre los menores pues, "son 

hL" familias pobres con hijos pequenos las más expuestas a las condiciones de 

indigencia. "2.1 

22. Actualmente l\lgunos Pª'""' en Amcrica Latina van más •delantados en Ja transición demogrllfica, tal es el 
caso de Argentina, Urusuay, Cuba y Chile En una situación in1crmcdia cstim Costa Rica. Panamá, 
Venezuela, Brasil, Colombia. Ecuador, Mé~co y Rcptiblica DominlCllllA. Por su pane otros apenas han 
iniciado el proet.-.o, como Paraguay, El Salvador. Guatemala. llondura.•. Nicaragua y Bolivia Eu El Caribe la 
mayor parte de los paises han logrado lasas hajll5 dt• cred01j,,nto derno¡¡ralico debido a la dismirwción de Ja 
fc.:undidaJ y a ~u !'igniticatJva c..-nuKracwn, solamente 1 fait1 y Uehcc se encuentran en una etapa incipiente de 
la transición IV Conferencia Latinoamericana de Población, ( 'om1m1cudv a In.• xohierTIO.• ck Amirica /.atina 
y i'::I Canhe (Apor1uc1011f.•.~· y recomt!11dac1orie.<r 111("ª po/ittc.'lrt clt! 11t1hlaciri11. .. ), México. J 993 
21 lbidem pp 1069 y 1070 

----- ----·----· 
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Considerundo que los sectores pobres son twnbién aquellos con mayor indice 

de natalidad, por lo que en ellos, para el FNUAP, reside el problema de 

sobrepoblación, los ejemplos má'> notorios de esta aplicación práctica de la -idea 

de sobrepoblación se presentan en la existencia de niños de la calle en toda 

América Latina. En países como Perú, Brasil y México adquiere caracteres 

preocupantes. 

En nuestro país tienden a aumentar los niños y jóvenes que deambulan por las 

calles de las grandc..'S ciudades y que ahora tiene como su "hogar" las coladeras 

de la calle. Con fn .. 'Cuencia la prensa ha reportado esta situación de habitar fa.<; 

alcantarilla<;, depósitos de cables de electricidad y teléfonos y estaciones del 

transporte subterráneo, situación que data de más de una década. coincidiendo 

con el inicio de las políticas neolibcrales en el gobierno de Miguel de la 

Madrid.24 

14 Las coladera• que "habitan .. lo& meno= se encuentran en lugares como Oaribaldi, los estacioOAOS del 
subterráneo Central del Norte. Chapuhepcc. Cuarm Caminos. Potrero. en avenida Pa.o;co de la Reforma, plazo 
de la Solidaridad. etc Sc(!ún la pren .. , la mayoria de los infames y adolescenles provienen de los esi.odo1 de 
Veracruz. Hidalgo, Guerrero. Oa.uca. Chiapas. escapando por diversas razones de su siruación famili1r. Una 
nula de prensa reportó aobre una 'úrnilia de infantes de la calle'· "de las cuatro coladeras ubicadas en una 
c-stación de la linea 2 dd Mc~ro, la cuarto es la más 'lujoso' y 'nueva' Al levantar la !Jlpa se de,;cuhre el color 
•-.:rde en fas paredes, unos lt.zcs que llirvrn de tend<!deros y un ah.u con la Virgen de Ou.odalupe sobre OO. 
huacal"" Mariu y Alicia. de 18 y 16 Ailos, ocupan la coladero junio con otros da. jovenes <<A no!IOtros nos 
rocó hacer todo, "'1Uc mis pnmos y yo la abrimos y luego pusim<>s la alfombra>". un rapete vic;a y polvoso 
recuerda Mario Ahcío menciona que oació ~"' ! fidalgo ~ 16 Ailos y en compailia de <U hennana Letícill. de 
18. llegó el afio pa9ado a la ciudad de México pa.ra trabajar de &irvirnta. Mario y Alicia se conocieron en un 
terreno baldio por el rumbo de La \'illa. d~puCs se mudaron a un cuano en el municipio de Ne.r..ahuak1.\votl, 
Jd cual M! saHcrun ~n uno! meses porque .\.tario peTdió su empJeo de albafül cuando concluyeron las obTa.~ 
del ffospital General 20 de Norn."tllbrc Uoa rajadura en la tapa del regí.iro anuncia A estos jóvcnl" el 
amanecer. con la e:icasa luz a veces pierden la noción del tiempo, duermen de di& y por la noche s.alen'" /.a 
Jorlk-.da, 25-11-IWS. p 44 
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En el Pení, dada la desvalorización de la vida que impone la dinámica del 

liberalismo, se ha llegado al extremo de que entre 3 y 4 mil niños hayan sido 

vendidos en el extnmjero a un costo de entre 1 O y 20 mil dólan .. 'S por cada uno, 

precio establecido por la orgm1ización criminal encargada, en función de la roza, 

la edad y condiciones lisicas de los menores. Muchos fueron robados o 

arrebatados con engafios a los padres de escasos recursos, los niños eran 

"comercializados" en Estados Unidos, Francia e Italia principalmcntc.2s 

Por otra parte, la poblución de edud mayor en varios países de la región crece 

a un ritmo superior al 3% anual, lo que hace prever para las próxima~ décadas 

un pronunciado envejecimiento de la población, situación que también modifica 

la~ demanda en gasto público, particulannente en n:lación con la salud. Lu 

Conforencia apunta que estudios recientes indican el muncnto de la pobreza e 

indigencia a medida que avanzan los grupos en su curso de vida: "Los viejos 

están perdiendo uutoridad frente a la familia cuando no aportan recursos 

materiales, lo que lleva a su conlirnunicnto y a su aislamiento, puesto que 

también se les ha despojado de su papel de educadores y ejemplo a las 

generaciones nuevas... En ténninos de relaciones sociales y de parentesco estos 

i; La organiz.ación criminal crn dirigida por el ahogado estadounidense llamado James Patrick Gagcl, ya 
detenido y qut:: trabajaba en complicidad con otros abogados, lrabajadoras sociales y profosionistas como los 
4J jueces que recibieron grandes canrida.des de din~ro para auroriz..ar la adopción ilegal de los niños por 
matrimonios de Europa y Eslado~ t:mdos Lns menores prncedian bas1camcntc de In ciudad andina de 
fluanuco o de la selvática de Tingo María. aunque operaban en todo el territorio peruano /.a Jornada, 26 de 
febrero de 1992 

224 

FALLA DE ORIGEN 



grupos se insertan cada vez más en familias con menor número de miembros y 

lazos de parentesco muchas veces destruidos por procesos migratorios. "2c. 

La modernización transfomla la estructura familiar y decae el tradicional rol 

de los adultos, lo que trae nuevos problema<>. Con la desvalorización de los 

hombres y m1tjeres de tercera edad se va generando la aparición de 

movimientos sociales de jubilados. 

En relación con el medio ambiente, la IV Conferencia Latinoamericana de 

Población sostiene que los paises desarrollados, que concentran el consumo de 

bienes y recursos limitados, internacionalizan la cuestión ecológica como si el 

crecimiento demográfico de los países en desarrollo fuera la causa principal del 

deterioro del medio ambiente. Los países desarrollados han ejercido presión a 

través del f·NUAP para que América Latina modifique sus niveles de 

crecimiento poblacional sin considerar el bienestar de la población. 

rV.19 El fin es el mercado y no las necesidades humanas. 

En el mismo sentido la Conferencia plantea que las condiciones económicas 

creadas por el impulso de las políticas neolibcrnlcs se basan en las leyes del 

mercado y no en las necesidades humanas, lo que condiciona la inserción de la 

población en el aparato productivo. "propiciándose así la ampliación de la 

26. AportaL'lor1es y ~cnme1rdac1011es paro politum de poblnc1ú11 de la JI' C01¡fi•1w1e1u l.atilllJOmenco11a de 
/'obloclótr, . .,ibrc la trwmculn dtmo¡:ráfim en .~menea /,atina y¡.;¡ Canh<'. r 1071 
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marginalidad y el subemplco a niveles desconocidos hace tan sólo die-z años ... 

De ahí que la distribución del ingreso en la mayoría de los países haya mostrado 

mayor CQncentrución en las actividades de scrvicios''27. 

El modelo económico actual, en términos más clarns, la etapa de acumulación 

capitalista actual, por su propia dinámica, genera desempleo, en el medio rural, 

por ejemplo, dada la continua incorporación de tecnologías, trae como 

consecuencia las migraciones hacia los ciudad y hacia Estados Unidos. En la 

industria resulta lo mismo por los procesos de adaptación de las empresas a los 

cada vez más dinámicos ritmos de competitividad. 

Si bien los países de la región tienden a bajar sus niveles de crecimiento 

demográfico, sin embargo, se intensifican los movimientos migratorios 

internacionales como el de México hacia Estados Unidos o los que parten de 

Centroamérica, además de la migración interna que se presenta en muchos 

países de la región. Este fenómeno es una característica de la época en tanto la 

fuerza de trabajo circula de un mercado a otro, pero sin los derechos laborales 

establecidos por las leyes nacionales e internacionales. 

Debemos agregar que a diferencia del desarrollismo que impulsaba la 

formación de un mercado interno, particularmente en las ciudades, que diera 

sustento al impulso de la industrialización, en la época actual se produce para el 

mercado exterior. Esto hace aún más precaria la existencia de la población al 

"' lbidcm. p 1076 226 



tener un Jugar secundario la formación del mercado interno y basarse buena 

parte de la competitividad en mano de obra barata. Las relaciones laborules 

también han cambiado, los contratos colectivos de trabajo que las regulaban han 

pasado a segundo término, ahora la competencia individual es lo importante, 

intensificándose los ritmos de trabajo y generándose nuevas enfermedades 

profesionales en la población como el estrés y otra~ (desempleo, delincuencia, 

inseguridad, etc). Todo lo anterior ha generndo un marcado deterioro en las 

condiciones de vida de la población. 

!\sí, en el m.'Oliberalismo las consideraciones en torno a las políticas de 

población continúan siendo a través de la teoría de la transición, las 

concepciones del desarrollo sustentable y el discurso en torno a Jos derechos 

humanos aun no alcanzan a pcnnear a los programas y políticas de población y 

menos aún en tém1inos prácticos. 
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V EL DEBATE ACTUAL SOBRE LA POBLACIÓN. 

V.l El Desarrollo Sm1tent11hle. 

En la presente época la discusión sobre la población ha tomado un giro 

importante con el inicio de una reconceptualización de las nociones sobre el 

desarrollo y la población. Eslao;; nueva'> nociones, si bien tienen su origen en los 

años setenta, sin embargo, en los ruios noventa, con la agudización de la crisis 

ecológica y las dimensiones que tiene lu pobreza en amplias regiones del 

planeta, que vendrían a señalar w1a crisis del sistema capitalista en su presente 

etapa de acumulación, hacen que sea la Conferencia Internacional sobre la 

Población realizada en 1994 en El Cairo, Egipto, el foro en el que se concreta de 

forma más definida toda esa reconceptualización. 

Aunque en El Cairo se plantearon cuestiones fundamentales para la~ doctrina'> 

y las políticas de población, sin embargo, cabe preguntarse si el plan de la 

Conferencia es viable sin cambiar el modelo econúmico, el orden mundial, los 

estilos de vida y patrones de consumo. 

Se reconoció que mucha~ de Ja<; meta~ cuantitativa'> y cualitativas de su 

Progrruna de Acción requerían de recursos adicionales. algunos de los cuales, se 

afirmó, '"po<lriim obtenerse si se modificara el orden de prioridades a nivel 
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individual, nacional e internacional..., ningunu de las medidas requeridas, ni 

todas ellas combinadas, es costosa si se compara con los actuales gastos 

mundiules en desarrollo o con los que se destinan a fines militares. Para algunas 

sólo se necesitarían unos pocos recursos financieros adicionales, o ninguno, 

porque suponen cambios de estilo de vida, nomms sociales o pollticas oficiales, 

que se pueden introducir y mantener si los ciudad<mos demuestran mas interés y 

si los dirigentes políticos actúan de fomrn más decisiva". La importancia de 

estas declaraciones es que reconocen la existencia de problemaq en la forma 

como funciona el sistema económico mundial, en las prioridades del 

capitalismo, que entrarían en contradicción con la noción del desarrollo 

sostenible. 

El problema de la población en las nociones sobre el desarrollo "sostenible" o 

"sustentable" se da como parte de un conflicto más amplio. Cuál sería el 

desarrollo a seguir, constituye el problema central que en la década de los 

noventa trascendió en el plano real el contexto del Estado-nación y en el plano 

teórico a la T1-'0ría de la Transición. Como resultado de la crisis ecológica global 

que plantea el deterioro del entorno natural y la escasez de recursos naturales, 

la'i concepciones sobre la población, se ven más involucradas en una discusión 

internacional que debería suponer el cuestionar la viabilidad del tipo de 

crecimiento seguido hasta ahora. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

229 



Aunque el problema comienza a ser evidente desde los ullos cincuenta, es 

hasta la década de 1970 cuando surge la conciencia ecologista, particulnnnente 

coa el ascenso de las cfast.'S medius a escala mWldial. 1 En esta época se podrla 

ubicar la gestación de los movimientos ecologista-; en Europa, especialmente en 

Alemania con el Partido Ecologista Alemán "Los Verdes". 

En los setenta por iniciativa de gobiernos y grupos académicos de los países 

desarrollados, el Club de Roma auspicia un trabajo que relaciona el crecimiento 

de la población con la tecnologfu. Promovida por la ONU también se reilliza en 

1972 la Confcrt.'Tlcia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. A parir 

de este evento la responsabilidad de proteger el ambiente es asignada a la ONU, 

entonces se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Asi, se vru1 desarrollando una serie de conceptos en la relación medio 

ambiente, desarrollo y población, que trascienden lo planteado tradicionalmente 

por la teoría de la trru1sición. En este proceso surge el concepto del desarrollo 

sustentable que indica la relación entre ecologia, el desarrollo y la población. 

Desde entonces ya se reconoce que "la expresión más dramática y polémica de 

la crisis ecológica y, al mismo tiempo, de la falla de una conciencia t.'Cológica 

critica, es la pobreza, que remite necesariamente a la dimensión polilica de la 

1 Este uccnso se manife.~ó particulannentc ron los 1110\.imicntos antiautoritarios esrudiantilt!'s. aunqut' fue el 
ceJCbre n10v1micr110 hippie de Jnwncs (.1°1 IJs CluthldL"'S occidcntule~. cJ que phuHeo un rudicaJ rechazo ni modo 
de vida arm:Jicano Los hippies vrvicron M comunas y practicarrm una vida en annorria con la naturaJCZL 
algunos de sus lidere• pnncipolcs. corno d Beatlc Grorge Hartison, incursio!lllron en la.< religiones orientales 
como una actitud de renuncia a lo material y de búoqucda interior 
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ecología (modelos de desarrollo) y al ar1ejo conílicto entre los "hoves" y los 

"haves no/". 2 

Las implicaciones de estos plarlleamicntos en tomo a la población son varias. 

Por una parte, las nueva'> concepciones llevaríar1 a pensar en una visión un tanto 

holista, integral, del desarrollo. Sin embargo, debemos señalar que se ubica a la 

población en su relación con el mnbicnte natural y no como parte de ese 

ambiente, lo cual supone al medio ru11biente como soporte del ritmo de 

crecimiento de la población. Así, habría tres elementos relacionados pero 

distintos: el medio runbiente, la población y el desarrollo. 

En realidad la población humana debiera ser concebida como parte integrante 

de la naturaleza, del sistema-mundo, que expn .. -sa con la pobreza una parte de la 

crisis ecológica. Es decir, la falta de una visión holística más radical, impide se 

vea a la pobreza como una consecuencia de la explotación de la naturaleza. la 

explotación del hombre como parte de la misma explotación de la naturaleza por 

el hombre. En este punto las nociones del Marx de los Mam1Scritos del 44 

comentadas antcriom1cntc, resultan útiles para comprender estas nociones sobre 

el desarrollo. 

\'.1.1 El Informe Bru11dtland. 

En la década de los ochenta se crea un grupo internacional de expertos en 

2
. l lilda Varela Barnu;a. Nuew1s lemcu de lll\'t'.\'figac1ón e11rt!lac:w11cs1111cnu11·1ot'li1/t•.11: /u ecoloJ:ia, f1 34 231 
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materia ecológica, Ju Worl Commission on Environment and Dcvclomment. 

cuya presidenta fue Ja cxprimer ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. 

Esta comisión produjo en 1987 el lnfonne BTW1dtland como resultado de tres 

ill\os de trabajo, dicho documento es el análisis del conflicto politico entre el 

desarrollo y el ambiente. <..'Onflicto que necesariamente contiene implicaciones 

sobre la población. 

Para In comisión la necesidad del desarrollo sustentable se da a partir de 

establecer un equilibrio entre las aspiraciones de las actividades humanas, 

pensadas como cr<..-cimiento económico y la capacidad de renovación con que 

cuenta la naturaleza. En este informe "la pobreza es analizada como una 

amenaza para la ecología. en la medida en que estimula el saqueo de los recursos 

naturales".3 

Sin embargo, el informe Bruntland también plantea cambios en los sistema<> 

productivos y en el conswnismo propio de Jos países altamente industrializados, 

como Estados Unidos y Jos de Europa occidental, que necesitarian modificar 

actitudes sociales en los modos de vida. También se refiere a la tasa de 

crecimiento de la población en los países en desarrollo, a la introducción de 

tecnología de punta a partir de criterios ecológicos, al abandono de formas 

tradicionales de industrialización y a Ja canalización de inversiones desde los 

países industrializados para promover una nueva formula de desarrollo. Este 
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proceso supondría la generación de una voluntad polltica para superar la pobreza 

del mundo, como una responsabilidad de toda la sociedad humana. Sin embargo, 

es precisamente aquí donde aparece el debate. 

Los países desarrollados sostienen que han logrado avances por medio de sus 

legislaciones en protección al ambiente y que la pobreza y el crecimiento de la 

población en los países en desarrollo constituyen la runenaza real a la ecología. 

Lo anterior forma parte de la tradicional polémica sobre la población, ya en la 

teoría de la transición se sostiene: "son pobres porque son muchos", ahora se 

agrega, "la ecologia esta mal porque el exceso de población presiona sobre los 

recursos naturales". 

A pesar de ello, el aspecto sobresaliente en este debate de fin de siglo, e 

inicios de la nueva centuria, es la fomiación de una conciencia diferente sobre el 

desarrollo, sintetizada en la noción del desarrollo sustentable. En este ya no se 

identifica al desarrollo con el crecimiento económico bajo un modelo capitalista, 

tal y como sucede con la teoría de la transición. La concepción del desarrollo 

sustentable pone en evidencia las contradicciones existentes en la relación 

hombre-naturaleza y revela los intereses políticos y económicos de los gobiernos 

de la~ grandes potencia~, que no necesariamente se corresponden con los 

intereses de los pueblos y comunidades científicas de esos mismos paises. 

Además, los gobiernos de las grandes potencia<; se niegan a establecer 

' Ibídem. p.J5 2JJ 
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compromisos financieros y de cambio de formas de vida que afecten el bienestar 

y la libertad económica de que gozan sus ciudadanos, es decir, que afecten sus 

proyectos de progreso y pongan en riesgo la estabilidad política de sus 

gobiernos. 

De esta fonna se podría decir que habría un debate entre la nueva conciencia 

del desarrollo sustentable, con una perspectiva planetaria, global, de 

sobrcvivencia y que integraría la relación hombre-naturaleza, con la antigua 

conciencia económica y política de la~ elites gobemantt.."S de los países 

dominantes (el horno econnmicus) y que en buena medida se sintetiza en la 

Teoría de la transición. 

Aunque aun en formación, la conciencia del desarrollo sustentable incluye la 

critica del modelo de desarrollo como una de las principales causas de la ruptura 

del sistema ecológico. Pero esa crítica aun es limitada en tanto no se refiere al 

modelo como el sistema capitalista, ni se refiere a la crisis ecológica como una 

crisis del sistema, como una crisis inherente a el. 

V.2 El Cairo. 

En el capitulo III del Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, 

donde se plantea la relación entre la población, el crecimiento económico y el 

~J4 --------------. 
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desarrollo sostenido o sustentable, las actividades humanas,-- pensadas en 

correspondencia con los cambios demográfícos, ya son vistas como las forma.1· 

de utili=ación de los recursos naturales. También,. en HCairo se dio el consenso 
. . ., ' - < '·· . ;.. ~ ., . ··-

en torno a que la "pobreza persistente y·. generalizada''-' y. las desigualdades 
.- ~' .. ·<-~-·-·_<:;~~,:_-·-'''.'::·--;.:. 

sociales entre hombres y mujeres, influyen e1ú!!J~:'p'af*irlétros demográfícos, en 

el crecimiento, la estructura y distribuciÓ.¡1 •• W~--¡~'. rl~~l~;ión. Lo anterior es 
\' :· ;'.(:~'-1:.' :"·-: 

importante ya que no se habla de régímcÍles:Jder11Ógtáricos: modernos versus 
-: "!>-··f.·,-,:···-:,·:::' ·':· ·,.:.· 

regímenes demográficos tradicionah:s, .~iis(! idep.tifí@··ri la pobreza con las 

culturas tradicionales como hace la teoría dé la transición~ 
!- -

De acuerdo a la nueva con~~p,c,ióh. 4cJ:desarrgljo)io1Tio dis,cirfoilo súsientable, 
;:~.<:: :).-... -·-·.· -·,.,~(, ,_;·:-.'.:~,.,.,~~-'"' -:·>·;: _.,.,, 

también hubo acuerdo> respecto de que• ''las 111odnlidades irracionales de 
- -· ~- ·'.- - : '. -

consumo y producción contribuyen al uso insostenible de los recursos naturales 

y a la degradación del medio ambiente, así como a rel"cm~ar las desigualdades 

sociales y la pobreza". 

Así, la Conforencia defínió al desarrollo sostenible en el punto 3.3 como "/11 

l'iahili<lad 11 largo plazo de la producción y el consumo en relación con toda~· 

tas (lctividmles económicas ... con objeto de utilizar lo.\· recursos de la forma 

más racimwl desde un punto de vista ecológico y de reducir 11/ mínimo los 

desperdicios", todo lo cual tmnbién estaría en relación con el logro de ohjetivos 

d1:mogrúlicos. 
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Uno de los a<;pectos centrales de la conciencia del desarrollo sostenible es la 

preocupación por los recursos para Ja<; futuras generaciones. Esta preocupación 

demuestra cuan expoliador resulta el actual sistema de producción, pues no sólo 

aparece como un conflicto presente en la relación desarrollo-naturaleza y 

desarrollo-desigualdades sociales, también significa la perturbación de la 

capacidad de renovación de Jos recursos naturales que alCctarán el futuro 

inmediato y los recursos correspondientes a generaciones venideras, al estilo de 

Ja celebre película de ciencia ficción Cuando el destino nos alcance. 

2.1 Elimi11ació11 de los modelos 110 soste11ibles de commmo y prod11cció11 y la 
s11peració11 de la Teoría de la Tra11sició11. 

En El Cairo también se habló de justicia social y de eliminación de la 

pobreza, lo que denota que en El Cairo, al menos en ténninos conceptuales, se 

intentó superar el lenguaje del horno economicus dominante en la teoría de la 

transición. 

En la Conferencia se planteó que "para alcanzar el desarrollo sostenible y 

mejorar la calidad de vida de toda la población, los gobiernos deberían reducir y 

eliminar los modelos no sostenibles de producción y consumo y promover 

políticas demográficas adecuadas", mencionando a los países desarrollados 

como los que "deberían tomar la iniciativa de adoptar modelos sostenibles de 
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consumo y evitar de man¡:ru eficaz el derroche"4
• 

Sin embargo, cabe preguntamos;cuálserla el grado de compromiso real de los 
• ' / • ,. - ' " - ' '; '> ;· ~~ '"" :; '" "''. • '. 

gobiernos que asisliér<Ji{a.EI CaiÍ"o. Los acuerdos aun finnados por consenso no 
.·· !j'./.i'~';. t· :. \·; .. ,; .:-; -. '''"·' .-·-:-.-~... . ... ., 

obligan a nadie. ~h,-~l·dére~l~·o internacional el estatus de una "Conferencia" se 
, ,, - . ,. ~-;: -·" ": ·'- ~_;~·,·· <-'-?/--: L.::·_;~.,_,,:~, ;' :-'- -

da como unar_qunjó~'.ªc:[cpresentantes de Estados, "cuya finalidad es llegar a la 
- ;: - : < ._, •• ; t~·t ':·~-. .. :~,' ·, ·- . ' --.-._.: 

conclusión oc . i un ;acuerdo 
-'.F:{~ -::';·S 

internacional sohre uno o varios a~untos: 

establecin1icn.l<J. •. 9.c re,~las generales, solución de problemas concretos, creación 

de organizaciones internacionales... aunque últimwnente se ha extendido la 

práctica de invitar a algunas organizaciones internacionales, para que envíen 

representantes en calidad de observadores y sin derecho a voto."5 Lo anterior 

define a las Conferencias como reuniones de representantes de Estados, 

independientemente de si estos son democníticos o no y las organizaciones 

sociales asisten como invitados sin derecho a voto. A esto hahría que agregar 

que el contexto de inestabilidad de la economía mundial no es señalado como 
\ ' " 

algo propio del rn?,(felo económico; se reconoce el aumento de la pobreza, pero 

no la falta de reprcsentatividad de muchos gobiernos de los paises en desarrollo, 

como es el caso de la mayoría de los gobiernos de América Latina.6 

"' biforme df! la Cmifc.•re11c:u1 /11ter11acu»1al .'iohre /u /'ohltK1ó11 y IJl!sarro//o de J·:t (·mro. cap 111. parte 3.5. 
5 Modesto Scara V87.c1ucz. /Jen•c/10 !11tt.•r11acumal Plihlico, p. l 99 

<• Como consecuencia del "lriunfo" del neoliberalismo sobre el socialismo real. de la falla de élica en el 
manejo de los llamados "capi1ales golondrinos" y de la imposición de políticas cconúmicas por parte del 
llaneo Mundial a los paises en desarrollo. para 1998 el SELA (Sislema Econúrnico Lalinoamcricano) 
declararía que "los gobiernos del planeta han transferido su poder a lns mercados financieros y con ello 
cercenaron su capacidad para clahorar políticas de desarrollo contra las crisis económicas ciclicas" /." 
.lor11ade1. 26 dt• septiembre de 1998 
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Por otra parte, la afinnación dada en El Cairo de que la eliminación de la 

pobreza beneficiaria a la estabilización de la población, también contraviene la 

lógica anterior de "son pobres porque son muchos". Es decir, se piensa ahora 

que un crecimiento económico en función del desarrollo sostenible resultaría 

esencial para eliminar la pobreza, y a su vez esto contribuiría a reducir el 

crecimiento de la población y al logro de su estabilización. Lo anterior resulta un 

avance fundamental con relación a la teoría de la transición, pues esta ubica la 

desigualdad social, la pobreza misma, en el exceso de población. Para la teoría 

de la transición no se debe modificar el tipo de desarrollo, sino el crecimiento 

poblacional para combatir la pobreza y, por el contrario, la nueva percepción 

vería el desarrollo sostenihle para acabar con la pobreza, dando como resultado 

la estabilización de la población. 

En El Cairo también se habla de inversiones necesarias para modificar la 

pobreza en enseilanza básica, saneamiento, agua potable, vivienda, suministro 

adecuado de alimentos e infraestrnctura para poblaciones en rápido aumento. 

2.2 Derechos de las mujeres. 

Por otra parte, otro elemento limdamental en las recientes nociones sobre 

desarrollo y población es la incorporación de los derechos humanos como un 

factor ha resolver en los problemas de población. La Conferencia hace hincapié 

r.·1E~¡·~ (YY l ".J ..• ~·._u 
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en la condición de las mujeres de los países en desarrollo, que constituyen el 

sector más pobre entre los pobres, por lo que es necesario reconocer derechos 

que eliminen la discriminación social de que son objeto. De la misma fomrn 

menciona que se deben poner a su disposición servicios de salud en general y de 

salud reproductiva de calidad, incluidos los servicios de planificación de la 

familia y de salud sexual. 

Es importante que El Cairo planteé lograr la igualdad de la mujer y la 

protección de las niñas en los planos social, cultural, económico y político, pues 

ello va delineando la manera en que concibe a la población: ya no es sólo un 

recurso humano en sentido económico, la pohlució11 tumhié11 es""" comunidtld 

con derecllos. 

Así, la visión sobre la población se va transformando. Ya se supera la 

conceptualización de la población como una la sola ecuación: crecimiento 

poblacional versus capacidad productiva, ahora se le ve como comunidad con 

derechos. También en El Cairo se hizo referencia al desarrollo social, a la 

seguridad alimentaria, a la creación de empleos, a la necesidad de instituciones 

democráticas y de un buen gobierno, entro otros. 

La Conferencia insistió en que "mujeres y hombres participen e intervengan 

por igual en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de 

responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al mantenimiento del 
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hogar", pues en todo el mundo la mujer ve en peligro su vida, su salud y su 

bienestar por que esta sobrecargada de trabajo y carece de poder e influencia. El 

mejoramiento de la condición de la mujer favorecería su capacidad de adopción 

de decisiones en todas las estera'> de la vida, especialmente en el terreno de la 

sexualidad y la reproducción. Sin embargo, las concepciones de la sexualidad 

cxtemadas en El Cairn demuestran un apego a pensarla con relación a la 

reproducción -aun cuando se mencione la libre decisión- pues nunca se llega a 

hablar del derecho al placer. 

Con todo, en El Cairo se expresó una positiva insistencia en los derechos de la 

mujer, lo cual precisa aún más la concepción sobre la población: la mujer debe 

tener derecho a la educación para que adquiera "conocimientos, aptitudes y 

confianza en sí misma" con el fin de que participe en el proceso de desarrollo, 

de acuerdo, cita la Conferencia, a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de hace 40 años, que afirma el derecho a la educación para toda 

persona. 7 

La Conferencia se lamenta que a pesar de los esfuerLos realizados en muchos 

países que han ampliado el acceso a la educación bá<;ica, sin embargo, aun 

existen 960 millones de adultos analfabetos, siendo mujeres dos terceras partes. 

Además hay 130 millones de nifios que no van a la escuela primaria y el 70% de 

-. !11/orme de la C01ifere11cia /111emucio1111/ .whre /u l'ohlaciá11 y el /Je.>arrollo de El <"airo, Cap. IV, parte 4 2. 
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ellos son niñas. 8 

Lo ¡mterior a raíz de la propia dinámica y excesos de la economía del libre 

mercado que ve a la población misma en términos de negocio. Esta el caso de la 

trata de blancas y el abuso y violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, 

especialmente lo que se refiere al trafico de ellas, asiática<; y latinoamericanas, 

para ser explotadas en la prostitución y en la pomogralia. 

La Conferencia también se manifestó sobre la condición abiertamente 

discriminatoria en que se encuentran las mujeres indígenas migrantes corno 

empicadas domésticas. Además, destaca la importancia de la organización de las 

mujeres pura el conocimiento de sus derechos. 

Así, con relación al desarrollo sostenible, en el punto 3.25 la Conforencia 

concluyó que "los factores demográficos, junto con la pobreza y la falta de 

acceso a los recursos en algunas regiones, las pautas de consumo excesivo y de 

producción derrochadora en otras, provocan o agudizan los problemas de 

degradación del medio ambiente y agotamiento de los recursos y, por ende, 

impiden el desarrollo sostenible." Sin embargo, en otra parte sostiene que las 

presiones sobre el medio ambiente pueden obedecer al rápido crecimiento de la 

población y a su distribución. Menciona el caso de la urbanización y las políticas 

que no tienen en cuenta la necesidad del desarrollo rural, lo cual también crea 

problemas ambientales. 
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2.3 Los Estados y El Cairo: la necesaria democratización. 

Para el logro de los objetivos planteados la Conferencia recomienda la 

aplicación de politicas eficaces de población en el contexto del desarrollo 

sostenible, considerando también a los programas de salud reproductiva y de 

planificación de la familia. Esta formulación requeriría nuevas formas de 

participación de distintos agentes a todos los niveles del proceso de fonnulación 

de políticas. Al parecer la democratización de las políticas de población sería un 

punto importante para El Cairo, pero aquí nuevamente debemos preguntamos en 

que medida los gobiernos participantes estarán dispuestos a cumplir con los 

compromisos de El Cairo en los procesos de democratización que se requieren. 

El carácter no obligatorio de los acuerdos tomados se manifiesta en el 

lenguaje del informe, al abundar los tém1inos en función de los deseable, del 

deber ser y no de lo que obliga. Así, se dice que "todos los países 'deberían' 

hacer mayores esfuerzos ... " en relación a que han de mejorar la situación de las 

mujeres. A su vez remite al cumplimiento de más convenciones internacionales 

y menciona la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

y la Declatación y el Progranm de Acción de Viena aprobados en la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos de 1993. 

Empero, a pesar de que los acuerdos no obligan a los gobiernos que los 
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finnaron, resulta positivo que la Conferencia recurra a los compromisos 

adquiridos con anterioridad, a las modalidades de las Conferencias y 

Declaraciones varias, ya que estas vienen a ser un instrumento que al 

establecerse por consenso obligaría moralmente a los gobiernos firmantes. 

Pero no deja de sorprender el abundante lenguaje de la Conferencia que se 

cuida de no molestar a los poderosos. En el punto 4.13 se dice textualmente: "Se 

insta 'encarecidamente' a los países a que promulguen leyes y apliquen 

programas y políticas que permitan a los empicados de ambos sexos organizarse 

para poqer . cumplir sus responsabilidades familiares y laborales mediante 

horarios de trabajo flexibles, licencias para padres y madres, servicios de 

guardería, licencias de maternidad, facilidades para que las madres trabajadoras 

amamanten a sus hijos, seguro médico y otras medidas. Debería asegurarse el 

goce de derechos similares a quienes trabajan en el sector infonnal...", cosa que 

para que en verdad se pueda realizar necesitaría cambiarse la política económica 

que dictan las potencias a escala mundial. 

Si pudiéramos hablar de la ideología o la doctrina de población de El Cairo, 

tendríamos que describir una serie de preceptos basados en el deber ser, es decir, 

en una sociedad ideal que aún estaría por alcanzar. Sin embargo, los dos 

elementos que dominan su interpretación de la población son el "desarrollo 

sustentable" y los "derechos lu111u111os · ·. 
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El infonne de la Conferencia en su capítulo 5 se refiere a la familia, a la cual 

reconoce, independientemente de sistemas sociales y políticos, corno la unidad 

básica de la .sociedad. Además de abogar porque se le apoye, lo importante 

ahora es que reconoce su pluralidad de forma<> y de la necesidad de política<> a 

favor de la. crianza social de los hijos, señalando la obligación del Estado para 

con las familias. Así, "los gobiernos, en cooperación con los empleadores, 

deberían facilitar y promover los medios necesarios para que la participación en 

la fuerza laboral sea compatible con las obligaciones familiares, especialmente 

en el caso de las familias con niños pequeños. Dichos medios podrían incluir 

seguro médico y seguridad social, guarderías y salas de lactancia en el lugar de 

trabajo, jardines de infancia, trabajos de jornada parcial, licencia paterna 

remunerada, licencia materna remunerada, horarios flexibles y servicios de salud 

reproductiva y de salud infantil." Pero entonces debemos preguntar ¿qué Estado 

necesitamos para que la población concebida en El Cairo sea una realidad? 

Vale la pena citar el siguiente párrafo completo de la Conferencia donde se 

refiere a la situación de la familia actual en países como México: "La<> familias 

son sensibles a las tensiones que provocan los cambios sociales y económicos. 

Es fundamental conceder a<;istencia particular a las familias que atraviesan 

situaciones dificiles. En los últimos ru1os las condiciones han empeorado para 

muchas familias debido a la falta de empico remunerado y a fa<; medidas 
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adoptadas por los gobie~os para equilibrar sus presupuestos reduciendo el gasto 

social. Cada vez. hay,mas familias vulnerables, inclusive familia<> con un sólo 
.. ·- ..... _ 

progenitor en, qu~: ~Í cabeza de familia es una mujer, familias pobres con 

ancianos o discap.~cit.~dos, familias refugiadas y desplazadas y familias en que 

hay SIDA y otras 'enfermedades mortales, toxicómanas, maltrato de los niños y 

violencia domestica ... (también) debido a la migración laboral millones de niños 

y jóvenes quedan abandonados a sus propios medios al romperse los vínculos 

familiares, por lo que cada vez estím mas expuestos a riesgos como el abandono 

de la escuela, la explotación laboral, la explotación sexual, los embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual. "9 En este sentido pidió se 

formulen políticas de vivienda, trabajo, salud y educación para apoyar a las 

familias. 

Resumiendo, lo que se debe destacar es que el diagnóstico sobre la población 

que se dio en El Cairo r:uede ser considerado un avance en tanto plantea la 

problemática de las poblaciones ya no como recurso humano, sino como 
' :~"-, . -. ·: ("_,',,.- ~:,, ·.·!:. -~; 

comunidades cond~r~cÍl~s¡en este sentido es una clara superación de la Teoría 
' ,¡' ,, •. ., ~-. ,. . 

de la Transi.ción. Aunque a los problemas señalados no se les dio la necesaria 

dimensión política que realmente tiene, a pesar de todo la Conferencia de El 

Cairo sirvió para discutir agudos problema<> que padece la población pobre de 

los países llamados en desarrollo y para elevar la conciencia sobre lo que es el 
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desarrollo sustentable y la necesidad de democratizar los Estados para poder 

alcanzar objetivos en los problemas de población. 

V. 2.4 Resoluciones de la Conferencia de El Cairo.w 

2.4. J El Plan de Acción. 

En su programa de acción la Conferencia de El Cairo reconoce los siguientes 

problemas que enfrenta la población mundial. En primer lugar señala el contexto 

económico internacional desfavorable para los países en desarrollo, a pesar de 

los avances tecnológicos para el bienestar humano siguen enfrentando graves 

dificultades económicas, el número de personas que viven en la pobreza 

absoluta ha aumentado, la intensificación de la degradación del medio ambiente 

está generando el cambio climático y produciendo el agotamiento de recursos 

naturales necesarios para futuras generaciones, mnbos constituyen problemas 

impulsados por modalidades insostenibles de producción y de consumo y por un 

crecimiento sin precedentes de la población. 

Según la Conforencia para 1994 la población mundial se estima en 5.600 

millones de persona~ y aunque la tasa de crecimiento tiende a disminuir, en 

tém1inos absolutos se produce un aumento de mas de 86 millones de personas 

· . /'r<>Krama de Accuín de la ( 'tmfere11c1a /11ten1Ucio11al .mhre Ju l'oh/ució11 y el /Je.wrrollo de 1~·1 Cmro 
reali1.ada del 5 al 13 de septiembre de 1994. La Conferencia de El Cairo planteó que sus acuerdos theran 
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por año. Para-enfrentar estos problemas la Conferencia se plantea un Programa 

de Acción para a un periodo de 20 años que considera los problemas 

fundamentales de población en salud, educación y desarrollo. Con el plan se 

espera un crecimiento de la población mundial a niveles inferiores a los de la 

proyección media de las Naciones Unidas. 

También advierte la continua migración de población de las zonas rurales 

hacia las urbanas y de un país a otro como resultado de los procesos económicos 

que actualmente se producen en el mundo. La Conforcncia sostiene en su 

infonne que para el afio 2015 casi el 56% de la población mundial vivirá en 

zonas urbanas, cuando en 1994 ese porcentaje era inferior al 45%; la 

urbanización será mayor en los países en desarrollo. Este cambio impondrá una 

enorme carga a los servicios sociales y a la infraestructura existentes, la mayoría 

de los cuales no podrán aumentar al mismo ritmo que la urbanización. De esta 

fomm se plantea como un logro central el llegar a estabilizar la población para 

así alcanzar el desarrollo sostenible, con lo que una vez más se reitera que el 

problema esta en el crecimiento de la población y no en el modelo econcímico. 

Supuestamente el plan de acción contaría con el consenso internacional a que 

se ha llegado desde la Conferencia Mundial de Población celebrada en Bucares! 

en 1974 y la Conferencia Internacional sobre Población celebrada en Ciudad de 

México en 1984. De esta forma un a'>pecto importante de la Conferencia 

aprobados por Ja Asamblea General de la ONU 
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Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo es que fue enlazada 

con otras actividades internacionales y sus resoluciones serían compatibles con 

los acuerdos a que se llegó en otras conferencias: la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unida~ para 

la Mujer; la Conferencia de Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 

1985; la Cumbre Mundial en favor de la lnfm1cia, celebrada en Nueva York en 

1990; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, celebrada en Río de Janciro 1992; La Conferencia Internacional 

sobre Nutrición, celebrada en Roma en 1992; La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993; El Año Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo, 1993, que culminaría en el Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; La Conferencia Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 

celebrada en Barbados en 1994 y El Año Internacional de la Familia de 1994. 

2.4.2 Pri11cipios de El Cuiro. 

Sin embargo, es en el capitulo 11 del Progranm de Acción donde la 

Conferencia de El Cairo manifiesta los principios que la rigen, algo fündamcntal 

para entender las doctrinas de población en el mundo al concluir el siglo XX. 

Mencionaremos a continuación los más importantes que definen a la doctrina de 
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población de El Cairo. 

Principio I: la igualdad y derechos l111ma1ws. 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona 
tiene los derechos y las libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, sin distinción alguna por motivos de ra;r.a, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal. 

Principio 2: los seres l111ma11os como objetivo del desarrollo !Wstenihle. 

"Los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible. Tienen derecho a 
una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. La población es el recurso más 
importante y más valioso de toda nación. Los países deberían cerciorarse de que se de a todos 
la oportunidad de aprovechar al rmíximo su potencial. Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido. vivienda, agua y 
saneamiento adecuados. 

l1rincipio .~: el desarrollo como derecho. 

"El derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable, que es parte integrante de 
los derechos humanos fundamentales, y la persona humana es el sujeto central del desarrollo. 
Aunque el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos humanos, no se puede invocar 
la falta de desarrollo para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan 
equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las 
generaciones presentes y futuras. 

Principio 4: derecho.\· de la.\· mujeres y 11i1ias. 

''Promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer. así como 
eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle 
su propia fecundidad, son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los 
derechos humanos de la mujer y de las niñas y muchachas son parte inalienable, integral e 
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en 
condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel 
nacional. regional e internacional y la erradicación de todas las fonnas de discriminación por 
motivos de sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional 
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Principio 6: el desarrollo sostenible. 

"El desarrollo sostenible corno medio de garantizar el bienestar humano, compartido de 
fonna equitativa por todos hoy y en el futuro, requiere que las relaciones entre población, 
recursos, medio ambiente y desarrollo se reconozcan cabalmente, se gestionen de fonna 
adecuada y se equilibren de manera annoniosa y dinámica. Para alcan1~1r el desarrollo 
sostenible y una mejor calidad de vida para todos, los Estados deberían reducir y eliminar las 
modalidades de producción y consumo insostenibles y promover políticas apropiadas, entre 
otras, políticas de población, a lin de satisfücer las necesidades de las generaciones actuales 
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 

Principio 7. Elimi11acián de la pobreza. 

"Todos Jos Estados y todas las personas deberán cooperar en Ja tarea esencial de erradicar 
Ja pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a lin de reducir las 
diferencias de niveles de vida y de responder mejor a las necesidades de la mayoría de los 
pueblos del mundo. Se deberá dar especial prioridad a Ja situación y a las necesidades 
especiales de los paises en desarrollo, en particular Jos menos adelantados. Es preciso 
integrar cabalmente en la economía mundial a Jos paises con una economía en transición, así 
como a todos los dermis paises. 

Pri11cipio 8:el acceso a los medios de salud reproducth>a. 

"Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 11sica y mental. 
Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica, 
incluidos Jos relacionados con la salud reproductiva, que incluye Ja planificación de la familia 
y Ja salud sexual. Los programas de atención de Ja salud reproductiva deberían proporcionar 
Jos más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las 
personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios 
necesarios para poder hacerlo. 

Pri11cipio 9: apoyo a la familia. 

"La familia es Ja unidad básica de Ja sociedad y corno tal es preciso fortalecerla. El 
matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de Jos futuros cónyuges, y el marido y 
la mujer deben estar en igualdad de condiciones. 
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Principio JO: dereclros de las pen;onas. 

"Toda persona liene derecho a la educación, que deberá orientarse hacia el pleno desarrollo 
de Jos recursos humanos, de la dignidad humana y del potencial humano, prestando especial 
atención a las mujeres y las niñas. La educación debería concebirse de tal manera que 
fortaleciera el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los 
relacionados con la población y el desarrollo. 

Principio J J: dereclros tle los nit1os. 

"Todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad posible a la 
infancia. El niño liene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar y al mas alto 
nivel posible de salud y a la educación. Tiene derecho a ser cuidado y apoyado por los padres, 
In familia y la sociedad y derecho a que se le proteja con medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas conlm !oda forma de violencia, perjuicio o abuso fisico o 
mental, descuido o !ralo negligente, malos !ralos o cxplolación, incluida la venta, el trafico, el 
abuso sexual y el trafico de órganos, y 

Principio 14: los imlfgenas. 

"Al considerar las necesidades de los indígenas, en materia de población y desarrollo Jos 
Estados deberían reconocer y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles 
participar plenamente en la vida económica, política y social del país, especialmente en lo que 
afecte a su salud, educación y bienestar. 

El punto central que demuestran los principios ¡mteriores de El Cairo es que 

se consolida una visión diferente al tradicional de la Teoría de la Transición, 

desde el momento en que plantea la solución de los problemas de población y 

del crecimiento económico "en el marco de un desarrollo sostenible" y del 

respeto a los derechos humanos, particularmente de las mujeres y niños de los 

países en desarrollo. 

Otro aspecto relevante de la Conferencia es que SI.! supera en cierta f'orma el 

señalamiento del crecimiento poblacional como causa de todos los males. Por 
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otra parte, El Cairo reconoce que corresponde a cada país forrnular y ejecutar 

políticas de población que consideren la diversidad de condiciones económicas, 

sociales y ambientales de cada nación, respetando los valores religiosos y éticos, 

medios culturales y convicciones filosófica~ de los pueblo. También señala la 

responsabilidad común, aunque diforenciada, de todas las personas del mundo 

por su futuro común. La~ implicaciones de esta recomendación adquieren un 

carácter político en tanto supondría el reconocimiento de derechos sociales a los 

pueblos y grupos sociales que tienen una cultura diversa a la oficial, es decir, a 

la concepción propia de los Estados, ya que la mayoría de estos no 

necesariamente se corresponden o son representativos de los pueblos que 

integran cada nación. 

Sin embargo, con buenos deseos y voluntad más que realismo, la Conferencia 

menciona que se requerirá de una adecuada movilización de recursos a nivel 

nacional e internacional, incluidos los de carácter privado, bilateral y 

multilaternl para proporcionarlos a los países en desarrollo y poder cumplir el 

plan y los objetivos. 

Debemos señalar que el plan de El Cairo sólo sería posible en el marco de una 

democratización de los Estados de los paises en desarrollo y de las relaciones 

internacionales, lo cual será dificil que sea llevado a cabo por los propios 

gobiernos, dados sus intereses en mantener el actual modelo de desarrollo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2S2 



2.4.J Objetivos y Metas de la Conferencia. 

En resumen entre los objetivos y las metas de El Cairo figuran el crecimiento 

económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible; la educación, sobre 

todo de las nifias; la igualdad entre los sexos; la reducción de la mortalidad 

neonatal, infantil y materna y el acceso universal a servicios de salud 

reproductiva, en particular de planificación de la familia y de salud sexual. 

Como ya se mencionó destaca el uso del término "desarrollo sostenible", el cual 

ha significado un importante cambio en las concepciones intcmacionalcs sobre 

el desarrollo a raíz de los problemas por el dafto infringido al entorno natural. 

Sin embargo, dentro de esto aún está la polémica de si ese dni'Jo corresponde 

más al tipo de producción intensiva de los recursos naturales o a la presión que 

ejerce el crecimiento de la población sobre los recursos naturales. 

También sobresale que todavía se plantee como objetivo el crecimiento 

económico, cuando correspondería hacer mác; énfasis a la modificación de las 

condiciones de pobreza en que vive la gran mayoría de la población en los 

países en desarrollo. El crecimiento económico dadas la estructura económica 

predominante no beneficia a esta población. El crecimiento económico que por 

ejemplo, tuvo México durante el sexenio de Salinas de Gortrui se tradujo en la 

incorporación de 24 mexicanos supennillonarios a la lista de los 358 hombres 
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más ricos del mundo según In lista de Forhes. Estos mexicw1os tenían en 1994 

WJ capital conjWJto de 44 mil IOO millones de dólares, equivalentes al ingreso 

anual de 35.5 millones de mexicanos que constituyen el 400/o de la población 

nacional. Estas cifras rcílejan la desigualdad como característica del crecimiento 

económico promovido por el llamado liberalismo social. 11 

Por último, debemos seiialar que otro factor importante de In Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo fue la aplicación de las normas 

de derechos humanos WJiversalmcnte reconocidas a todos los aspectos de los 

programas de población. Así, en El Cairo se incorpora el marco conceptual 

sobre los derechos humanos a las nociones de población, que incluiría también 

el respeto de los diversos valores religiosos, éticos y de los medios culturales de 

cada país y pueblo. 

V.3 Un debatl! sobre la poblacl6n. 

Se puede considerar que el debate más importante de finales de siglo sobre Jos 

problemas de población se dio en 1994 con la IV Conferencia de las Naciones 

Unida~ sobre Poblnción y Desarrollo. En este importante foro, donde se 

acordaron acciones para un programa de 20 años, tuvieron expresión las más 

disímiles interpretaciones en torno a la población. Como ya füe scfialado se 

".Revista l'mcesu. Nº 923, 11 de julio de 1994 y !.a Jt1rnadu, 11 de julio de 1994, p. 40. 
.-----------
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discutieron temas diversos: la salud de la reproducción y la planificación 

familiar, los derechos de la mujer, la mortalidad materna e infantil, la relación 

entre la población y el medio ambiente y los recursos que se requieren para el 

control del crccimicnro de la población, particulnnncnte en los países pobres. 

A continuación duremos un ejemplo de las posturas más importantes que se 

hicieron presentes en El Cairo: la postura religiosa, la postura de las 

Organizaciones No Gubernamentales y la de los Estados. 

J.1 La postura religiosa. 

La Conferencia estuvo precedida por una polémica en In que intervinieron 

principalmente los desacuerdos del Vaticano y de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG'S), sin embargo, la discusión había iniciado meses 

antes. 

En el mes de jwtio de 1994 en el Vaticano, encontrándose reunidos 114 

cardenales, instaron a los diferentes países a no permitir que la conferencia de El 

Cairo impulsase el aborto, el control artificial de natalidad y "modelos familiares 

no tradicionales" y denunciaron el "imperialismo cultural" que se pretende 

imponer a las naciones pobres. En su resolución se oponían a que la Conferencia 

se convirtiera en instrumento de ideologías "que aíslan aJ ser humano en un 

universo propio y cerrado en el que el aborto libre, la promiscuidad sexual y la 
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distorsión del concepto de familia sean proclamados derechos humanos o 

presentados como ideales para la juventud". El Vaticano también condenó los 

intentos de admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y de autorizar a 

las parejas homosexuales a adoptar niilos; sostuvo que en determinadas 

circWtStancias "es legítima la discriminación de los homosexuales"12
. 

En septiembre el Papa Juan Pablo ll reiteró sus criticas al borrador del 

documento de la Conferencia de El Cairo y dijo que "la comunidad internacional 

debe empei\arse( ... ) en apoyar el desarrollo económico y social de los pueblos 

más pobres mediante una equitativa y racional distribución de los recursos, y no 

orientarse a buscar que las parejas tengan menos hijos" y preciso que "un 

programa de regulación demográfica puede considerarse razonable, pero sólo 

bajo condiciones éticas en el respeto de valores y derechos fundamentales que la 

política no puede alterar: el derecho a la vida, los derechos de la familia y la 

sociedad primordial y soberana que no puede ser superada por el Estado. Agregó 

que la Iglesia católica pcm1ite a las parejas limitar y espaciar los nacimientos 

mediante el único método de la planificación familiar natural". 13 

12
. En la rq¡ión de América Latina el Pootificio Consejo pnra la Familia ha dicho que wo c:ug<l'lldos los 

datos demográficos dados por los gobiernos de la región y considera a las cifru como un pretexto para 
jusritlcar la planificación 6um1iar y el uso de anticonc.eptivos que contravienen "el amor y la '""11Alidad en el 
rrurtrirt>0nio y la familia. único modelo verdadero" El Consejo católico sostuvo qoo "se acumulan evidencias 
de que las preocupaooncs de seguridad nacional de Estados Urúdos y los intereses de compallias 
transnacionalcs delcmunan la onentación de la poliuca poblacionaJ de América Latina. El Fi1ta11Cieru. 15 de 
j~nio de 1994 y /.a Jornada, 23 de mayo de 1997 

· [.a Jumada. 5 de scpttemhrr de 1 QQ4 
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En el caso anterior El Vaticano critica la preocupación de la Conferencia 

sobre el crecimiento de la población sin considerar el desarrollo como un tema 

central, lo cual, afirmó, evidenciaría el predomino de los preocupaciones de los 

paises desarrollados como los Estados Unidos. 14 Este argumento, awtque por 

diferentes caminos, e-0incidiría con la postura de las ONG'S en el sentido de 

centrar la preocupación en el desarrollo, más que en el crecimiento de la 

población. 

Ya en plena Conferencia el Islam se hizo presente, por ejemplo, Bangladesh 

decidió participar a rafa del llrunado de la Organización de la Conferencia 

islámica que solicitó a los países miembros asistir a El Cairo, pero bloqueando 

las resoluciones contrarias al Islam. En Emiratos Arabes Unidos la Liga Mundial 

falámica pidió a los países musulmanes ejercer presión para incorporar sus 

preceptos religiosos en el documento de la Conferencia y rechazar la igualdad 

entre el hombre y la mujer como "una seria infracción a las reglas de la ley 

islámica". 15 

En realidad la doctrina de población de la Iglesia Católica de ta época 

contemporánc-d no dista mucho de la sostenida por su antecesora durante la Edad 

Media, descrita ya en el capítulo correspondiente. Respecto del Islam, se puede 

" A principios de 19'>7 el Arwbispo Renato Martino. repf"""'1tantc de El Vaticano ante la ONU, anunció el 
retiro de su cmdrihución a/lual a la UNICEF. acusandola de su pohrica lil\'orable al control natal y al aborto 
Aunque la contribución era simbólica (d°" mil dólares), sin embargo hiro que la UNJCEF negara la •CUMcióo 
del Arzobispo 
1

' La Jornada, 5 de septiembre de 1994 
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decir que los beneficios de la Revolución Francesa no pasaron por los paises 

árabes donde la religión no está separada del Estado y no existe la libertad de 

conciencia y de credo religioso, al menos no en el grado en que existe en los 

paises occidentales. Es conocida la condición tan indigna que tienen las mujeres 

en estos paises, donde la lucha civil por los derechos humanos dista mucho de 

tener la fueu..a que tiene en regiones como América Latina o Europa. 

3.2 Los Grupos No Gubernamentales (ONG'S), 

Así, del 5 al 13 de septiembre de 1994 se realiza en El Cairo, Egipto, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo que tuvo 

como preocupación fw1damcntul el crecimiento de la población en el mwtdo. 

Con el importante foro la ONU pretendería implantar un programa masivo paru 

disminuir el crecimiento demográfico via los anticonceptivos, la educación y el 

mejoramiento de la situación económica de las mujeres. Sin embargo, también 

se presentó la posición que critica el poner demasiado énfasis en el control del 

crecinticnto demográfico, sin considerar el pleno t--stablecimiento de la 

democracia, el desarrollo y la justa distribución de la riqueza. Uno de los 

debates al respecto se dio entre Carl Warhen y Nawal el Saadawi, defendiendo 

cada una de las posiciones mencionadas. 16 Cabe seftalar que este debate entre 

16. Nawal el Sudawi, novelUta y psicóloga esi¡Jcia, ha escrito libros sobre la sitUKión de la mujer en Esi¡Jlo 
y el mundo lirabe y se hn manifestado conlra las Naciones Unidas acusándola de querer coartar la libertad de 
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representantes de los Estados y de las ONG'S, ya fue seftalado al hablar de la 

teoría de la transición y la critica que se le ha venido haciendo desde los allos 

setenta 

Para Nawal El Saadawi el problema de población sería de la siguiente 

manera: "En 1974, en Bucares!, los gobiernos y las Naciones Unidas se 

refirieron al problema del crecimiento demográfico como una de las principales 

causas de la pobreza", por el contrario, dice Saadawi, los grupos progresistas, 

pw1iculanncnte de Asia, Africa y Latinoamérica, sostuvieron que el problema 

real estarla en el colonialismo y la falta de desarrollo en la región. La novelista 

sostiene que este debate se repitió nuevamente en El Cairo y es una oposición 

entre la tradicional postura de los gobiernos y Naciones Unidas, por un lado, y la 

filosofia de los grupos progresistas de los países en desarrollo y algunos de 

occidente, por otro. 

Saadawi menciona que según "el director del Banco Mundial( ... ) el principal 

motivo de la inestabilidad de nuestros paises es el alto indice de natalidad y 

fertilidad. Como solución recomendó que se incrementaran las exportaciones, 

porque no pw1icipamos, dijo el director, en la cconomia de mercado 

las mujeres. En 1991 el 8Qbiemo q¡ipcio clausuró la 9"de del local del Fondo de Solidaridad para la Mujer 
Arabe, el cual presidía Saadawi. Actualmenlc es catedrática invitada por la Univc.-.idad Oukc de Estado& 
Unidos 

Por su pllflc el ¡>0litólogo Carl Wahren fue director de Salud. Nutrición y Población en la Agencia de 
Asistencia Sueca y de 1978 a 1984 fue secretario ¡¡encral de P8lenlidad Planiticada lnternacion.J. En la 
Conferencia de Población que so celebró en Bucarcst en 1974 encabezó un grupo informal cnc.rgado de 
redactar ta.. cooclusioocs del encuentro. Eo 1994 dirigía la Organización Económica de Comttcio y 
DcsarroUo en París 
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internacional". El Banco Mundial, mencionó la escritora, obliga a Egipto a 

sembrar para exportar y no para satisfacer sus necesidades. 

Saadawi sostiene que la ayuda económica de Estados Unidos está 

condicionada al cumplimiento de sLL~ programas (de E.U.) de control natal. 

Además, "el objetivo original de la Conferencia del El Cairo fue distribuir 

anticonceptivos a unos 350 millones de familias tercermundistas. Se justificaron 

diciendo que Jos recursos mundiales son limitados". Saadawi ha trabajado para 

Naciones Unidas en Africa y vivió en India y nunca vio, sostiene, que la 

planificación familiar sea volWitaria. En Egipto el gobierno castiga con el retiro 

de Jos beneficios sociales a quienes tienen tres hijos o más. Aunque hoy no se 

utiliza la esterilización forzosa, sí se obliga a las mujeres a participar en 

programas de planificación familiar con represalias económicas y se aplica la 

manipulación de Jos medios de comunicación para que las mujeres utilicen 

anticonceptivos. 

Para Saadawi las mujeres egipcias "tiene el derechos de parir el níunero de 

hijos que quieran", pues los programa~ de control natal de Estados Unidos las 

despojan de sus recursos materiales y de su dignidad. Y ante el argumento de 

que en Ja Reunión de Río de 1992 el 90 por ciento de los gobiernos del 

Hemisferio Sur considenrron peligroso el rápido crecimiento de la población, 

ella sostiene que no existe tal consenso social, pues los gobicmos no representan 
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a la gente, "millones de personas nos oponemos a las pollticas de nuestros 

gobiernos y durante la Conferencia de El Cairo habrá mucho conflicto entre los 

grupos gubernamentales y los no gubernamentales". 

En cuanto al planteamiento de que el crecimiento de la población presiona la 

sobreexplotación de los recursos naturales, ella lo desmiente: "En la actualidad, 

sólo el 20 por ciento de la pohlación consume el 80 por ciento de la riqueza 

mundial", además el Banco Mundial obliga a Egipto a sembrar para exportar y 

no para satisfact.>r sus necesidades y ejemplifica la desigual distribución de los 

n.-cursos como el agua: "El promedio de consumo de agua por persona en Israel 

es 1 O veces mayor que el promedio en Egipto. Mientras en Estados Unidos se 

consume 100 veces más agua por persona que en mi país. Esto es sólo un 

ejemplo del sobreconsumo de los países con poder politico, económico y 

nuclear. El problema es el sobrcconsumo, no lo limitado de los recursos". 

En cuanto al decrecimiento de la fertilidad, según Saadawi, este a veces 

resulta po5itivo, pero no siempre. Ella, que se sujeta al balance hormonal de su 

cuerpo para controlw- su número de hijos, dice que su prima con ese método 

natural y su abuela, escogió tener cinco hijos "porque los necesitaba para 

trabajar con ella y en el campo. No estoy en contra de los anticonceptivos 

seguros, dice Saadawi, pero sí me opongo a que las compaftias farmacéuticas de 

occidente nos impongan métodos dañinos". 
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Finalmente sostiene que tanto el Papa como el Vaticano y los grupos 

islámicos se opusieron a la Conferencia de El Cairo porque están en contra del 

aborto, la libertad sexual de las mujeres y la homosexualidad, según ellos 

Naciones Unidas está a favor del aborto y de la homosexualidad. 

Saadawi considera que las mujeres de los sectores populares en los paises del 

llamado Tercer Mundo no están en condiciones de decidir realmente el número 

de hijos que deben tener. Es decir, el sistema patriarcal, la desigualdad entre los 

sexos, la falta de libertad, el bajo reconocimiento a sus derechos, la falta de 

oportunidades en educación y empleo y en general la desigualdad y 

discriminación que padecen, da lugar a que en muchos casos su existencia se 

reduzca a tener y criar hijos, por lo que no se podría sostener que es decisión de 

muchas de ellas el tener tres, cuatro, cinco o más hijos. Está demostrado que las 

mujeres que gozan de mayores derechos y libertades, son aquellas que tienen W1 

menor número de hijos, lo cual ya fue sef\alado anteriormente. 

3.J El sector oflcüú, la posidón lle los gobier11os y la ONU. 

En la postura contraria, Carl Wahren afirma que por consenso antes de la 

reunión de Río, en 1992, más de 90 por ciento de los gobiernos del Hemisferio 

Sur consideraron peligroso el rápido crecimiento de la población. Al contrario 

de lo di:mostrado por Saadawi, según el politólogo los recursos no soo 
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ilimitados. Por ejemplo, el consumo de agua "'está rntimamente relacionado con 

el crecimiento de lo población que la consume... El agua no la consume el 

capitalismo, sino la ocupan los agricultores y la gente para su higiene y beber. El 

problema del agua está directamente relacionodo con el número de 

consumidores. Y qué hoy de lo deforestación, alirnentoción, depredación de 

recursos marinos ... " 

Wahrcn agrega que cuando fue In Conferencia de Bucarest únicamente el 1 O 

por ciento de las mujeres tenían acceso y practicaban la planificación familiar 

voluntaria, "muchos nií\os naclan, no por uno libre elección, sino porque sus 

madres eran obligadas. El dominio masculino sobre la natalidad es muy común 

en la mayoria de las culturas". A decir de Wahren las encuestas revelan que las 

mujeres tienen más hijos de los que realmente desean, debido a que son 

presionadas por sus esposos y suegras. Por eso, según él, las mujeres sienten que 

los programas de planificación familiar las liberan, "si no se embarazan por 

presión, ¿por qué se practican 50 millones de abortos al afto?. Hoy, 

aproximadamente el 55 por ciento de las mujeres fértiles tiene acceso a los 

anticonceptivos y eligen cuando quieren embarazarse. En consecuencia la 

fertilidad ha decrecido a un ritmo sin precedentes. En el Tercer Mundo la 

fertilidad bajó de 6 a 3.5 niños por mujer. En algunos paises las familias se han 

reducido a dos -en Tailandia por ejemplo. Soy sueco, dijo Wahrcn, y entre 1870 
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y 191 O Suecia tuvo que <<exportar>> la quinta pane de su población. Tengo 

familiares en Australia, Nueva Zelanda y en Estados Unidos. En ese entonces la 

gente se moria de inanición en las calles de Estooolmo". 

Wahren cree que los jerarcas del Vaticano, con filosofia predominantemente 

masculina, están temerosos de lo que pudiera pasar si las mujeres tuvieran 

mayor libertad para decidir los hijos que realmente desean y esto, en definitiva, 

debe ser visto como tm asunto político, pues resulta amenazante para los grupos 

de poder. Sostiene Wahren, que la mujer tiene cada vez más injerencia en la 

sociedad y finalizó diciendo que "vive y deja vivir, tolerancia y empatía, 

debieron haber sido los lemas de la Conferencia de El Cairo"'. 

En la anterior argumentación Wahren olvida la inducción forzada hacia las 

mujeres de los países subdesarrollados, para que no tengan más hijos de lo que 

la ONU considera necesarios. Por lo de más ya hemos sei\alado la esterilización 

de que han sido objeto las mujeres en México, durante los años ochenta. La 

postura del politólogo refleja fielmente el grado de "preocupación" de Jos 

gobiernos por la alta fecundidad de las mujeres de Asía, Africa y América 

Latina 
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V.4 Sustento teórico de los estudios demográficos en México 

4.1 Antecedentes: Los iniciadores de los estudios dentogrtJficos en México. 

Revisada la discusión contemporánea, analizaremos ahora Ja situación de 

nuestro país. 

En México en el año de 1895, se levantó el primer censo general de población, 

para 1900 se realiza el segundo y desde entonces los censos se llevan a cabo cada 

diez años. Sin embargo, seria hasta después de la dt..~a de los 40 cuando inicia 

la investigación demográfica propiamente dicha 17 

Ya hemos seftalado que las pollticas y los estudios sobre la población se 

encuentran condicionados por circunstancias históricas, politicas y económicas, 

circunstancias que viven las sociedades y sus Estados o el tipo de comwiidad 

política respectiva. Al término de la Independencia en el pafs había 6 millones de 

habitantes aproximadamente. entonces al Estado le preocupaba la escasez de 

población. Esta preocupación se dirigla a cubrir la gran cantidad de territorio y 

contar con la fuerza de trabajo necesaria para el aprovechamiento de los recursos 

del país. 18 Desde la época posindependientc hasta el porfiriato se pensó en la 

inmigración, lo que no resultó por el conflicto con Francia. Cuando estalla la 

1 Su.~ l..emer. IA im't!.<li>:acJOn .v Ja plan~acuituknmgráficm m Mér1co, 1967, p. 9. 
2. Femando Alba, "El Estudio de la población en México"'. en <'iencim Sociales en México. Jesarro/Jo .V 
f"'rspectil'a, Lorenzo Meyer. ~ al. p. 91 
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Revolución de 191 O en el país había 15 millones de habitantes y ya desde 

aquellos tiempos comenzaba la emigración hacia Estados Unidos 

En los aftos treinta, cuando habla un crecimiento de la población de 1. 7% en 

promedio, inicia el "nacionalismo demográfico" vía la reducción de la 

mortalidad, la fecundidad elevada y el pedido de retomo a los emigrantes. Esto 

concuerda con el tipo de desarrollo seguido entonces por el Estado, la 

industrialización sustitutiva. lo que requería la formación de mano de obra y de 

un merca.do interno ---contrario al desarrollo que se sigue hoy en día. 

Hasta principios de los años setenta se mantuvieron tales políticas, época en la 

que el país alcanzó su más alto crecimiento con 3.5%, la población pasa de 20 

millones que había en 1940 a 60 millones en 1975. 19 

Francisco Alba considera que debido a que probablemente la población no se 

veía hasta el momento como un obstáculo al desarrollo es la razón de la carencia 

de datos, profesionales e instituciones dedicados al estudio de los problemas de 

población, por lo cual el desarrollo de la demografia en México es tardio. 20 En 

todo caso sucedia lo contrario, al inicio el problema era de falta de población y se 

vela a esta como W1 recurso económico que de se debía incrementar. 

Sin embargo. ya en el afio de 1943 se realizó en México el Primer Congreso 

Demográfico Interamericano que hace énfasis en la necesidad de estudiar las 

J Ibídem. p 9J 
4 lbidt.'Tn 
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tendencias de la población y sus relaciones con los factores económicos y 

sociales: "las conclusiones se reflejan en los estudios reali2.8dos y en Ja politica 

demográfica recomendada en los aílos subsiguientes por varios autores 

mexicanos, Gilberto Loyo y Julio Durán Ochoa entre otros, en el desarrollo del 

Programa del Censo de las Américas de 1950 que dio impulso a la labor del 

Instituto Interamericano de Estadistica y al Primer Congreso Latinoamericano de 

Capacitación Estadistica y Censal celebrado en México en 1948 con la 

cooperación de las Naciones Unidas y otros organismos." 

En este sentido fu~"f'on organismos regionales los que iniciaron la labor de 

investigación, tal es el caso del Centro Latinoamericano de Demografla fundado 

en 1958, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la Universidad de Chile. A lo 

anterior se agrega en nuestro país la creación en los ai'Ios 60 del Centro de 

Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México, ambas 

instituciones impulsaron la investigación demográfica en el ámbito nacional. 

Al analizar el período de 1940 a 1960 Susana Lemer clasifica los estudios 

demográficos realizados en dos grupos: 

"a) la mayorta han contribuido al conocimiento de la población, sus tendencias 

y sus características generales. Son investigaciones sobre aspectos sociales y 

económicos en que la variable población ha sido tratada como secundaria; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

267 



"b) investigaciones demográficas en que se analiza con mayor rigor los 

componentes y las características de la población y su relación con factores 

económicos y sociales para conocer la evolución y Jos factores que influyen en el 

cambio demográfico, como base para la elaboración de proyecciones. 

Así, "los estudios realizados a partir de 1940 plantean la tesis que ha 

prevalecido hasta hace pocos ru1os (se refiere a los sesenta): México es un pais 

subpoblado, en donde el aumento de la población es el requisito básico para el 

progreso económico. "21 

4.2 El desa"ollo de los estudios demográficos. 

Es durante los aí'ios sesenta cuando el crecimiento de la población comienza a 

plantearse con mayor énfasis en el ámbito público y en la investigación, por 

entonces el país estaba llegando a su más alta tasa de crecimiento poblacional. 

Con el tiempo este hecho coincidiría con el cambio del desarrollo hacia adentro, 

o desarrollismo, hacia un desarrollo hacia fuera como en la época de "Don 

Porfirio". Entonces también cambia la perspectiva de la falta de población, y 

aparece el problema de la "sobrepoblación". 

Así es como ahora se va contraponiendo el "exceso" de población al 

crecimiento económico y en buena medida se hecha la culpa de la desigualdad 

T·1¡1 (" T (1 (1 0 i\j" 
fJ ,,,,' -' } ¡l.~ 
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social y de la pobreza a tal "exceso", por lo que esta época marca el inicio tanto 

de las políticas de población como de la institucionalización de la investigación 

sobre los problemas de población, formulándose y discutiéndose el concepto de 

la 'sobrepoblación': "El conocimiento sistemático de la evolución y tendencias 

de las variables demográficas -mortandad, fecWididad, migración interna, 

estructura de la fueí.l.ll de trabajo- era la primer tarea a realizar. La emprendió el 

entonces recién fundado Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El 

Colegio de México".22 

El Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 

México se funda en 1964, desde entonces ha contribuido a la formación de un 

número importante investigadores en demogmfia, tanto de México como de toda 

la región latinoruncricaoa. Sin embargo, para Miró y Potter "su programa de 

investigación refleja algunos de los intereses del gobierno mexicano, y varias de 

sus contribuciones están asociadas con la posición adoptada .. por el gobierno, 

sobre In política nacional de población. El centro publica la revista Demogrqfla y 

Economía. "23 

S. Susana Lemcr, op. cit , pp. 10.11. 
6. Francisco Alba, op cit, p. 94. 
7. C- A. Minl y .Jo9eph E. Poltcr, Poblaclón y Desmrollo, Ulc1do del conocilrdmlo y pr/oridarlr.• de 
inw$/lgar:fón, p. 81. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

269 



Este Centro fue de los primero en implementur progrwnas de posgrado en 

demografle y que en la actualidad ya están solidarncntc establecidos. 

También destaca el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, pionero en la promoción de la investigación de 

estudios sobre la población en América Latina. Este instituto junto a otros centros 

de investigación de países de la región ha colaborado en el Programa de 

Investigación en Ciencias Sociales sobre Población y Desarrollo en América 

Latina (PISPAL). 

En el mismo sentido contribuyen a la investigación organizaciones regionales 

como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) quien ha 

colaborado con el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) en lUl 

programa de posgrado interdisciplinario sobre población. Asimismo ha jugado un 

papel activo t-'Il el desarrollo del programa de PISPAL. Cuenta además con 

cientificos sociales pcnnanentcmentc dedicados a la investigación sobre 

población. 

El CELADE ha jugado un papel importante en la formación de recursos 

humanos para la investigación demográfica, recursos que han sido absorbidos 

tanto por gobiernos como por universidades de toda la región. 

'IlP<'I('\ rr·T-·J fiJ J VI~;.• 
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La Comisión Económica para América Latina trunbién realiza investigaciones 

sobre población a través de su División de Desarrollo Social, estudios que tocan a 

la totalidad de los países de lo región. 24 

Por otra parte, la Comisión sobre Población y Desarrollo del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ho promovido la comunicación 

y la colaboración entre investigadores de la región, que comenzó a funcionar a 

través de tres grupos de trabajo dedicados a los procesos de reproducción de la 

población, migración interna e información sociodemográfica. 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNl\M ya había comenzado sus 

trnbajos, al tiempo que ingresaban al país, así como a otros de la región 

latinoamericana, especialistas formados por el Centro Lotinoamericano de 

Demograíla (CELADE). Por entonces se realiza una obra sobre la población 

futura de México, a nivel nacional y por entidad federativa, que se constituiría 

"como una obra de gran utilidad e importancia por la metodología e hipótesis 

manejadas" cuyo título fue Proyecciones de la población en México, 1960-1980 

en la que participó Raúl Benitez Zenteno que a la postre vendría a ser uno de los 

rnús importantes demógrafos de México;ij. 

A través de datos recabados con encuestas otro volumen trató el periodo 1930-

1960. Además de los datos demográficos ya se menciona la relación entre la 

8. lbidem. p. 83. 
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población y la economía: "La medición de niveles y tendencias de las variables 

demográficas continuó siendo objeto de desagregación y actualización a la vez 

que áreas antes poco tratadas, como la demografia histórica o la evaluación de 

actividades en materia de población, comienzan a ser estudiadas con más 

detenimiento. Sobre lo primero, a In información existente se añade la derivada 

del censo de 1970 y la obtenida en la encuesta sobre focWldidad en áreas rurales 

y semi-urbanas ( 1970)"26 

De t..'Sta manera durante los años sesenta diversa-; instituciones contribuyeron a 

la investigación demográfica en México especialmente el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Colegio de México. 

En la cooperación internacional el Centro Latinoamericano de Demografla 

(CELADE) y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población (FNUAP) también han contribuido a la investigación demográfica 

poniendo a disposición del gobit..TilO mexicano y de otras instituciones 

proyecciones demográficas e investigaciones específicas. 27 

Específicamente en los sesenta "el instituto Mexicano de Estudios Sociales, 

con apoyo de la Fundación Ford, realizó una investigación sobre la Integración y 

-----------------
9. luid Benitez Zenteno y Gustavo Cabrera Aceve<lo, l'royt!cciones d.• la pobloc1i111 •11 Méria>, /961>-1980, 
Mt:rlcn, flanco tk Mt!r1co. S.A .. /9611. citado por Francisco do Alba. op cit, p Q~ 
1 O Centro de Estudio• Económicos y Dcrnograficos del El Colegio de Mexico. Dmumica de pobloc:ión de 
Mé:t1co. 1970, citado por Francisco Alba. op cit. p Q~ ~ º6 
11 Su!Wl& Lemcr. up cit. p 1 1 
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planeaclón familiares en México. Este estudio relaciona variables 

independientes: sociodemográficas, socioeconómicas, religiosas y educativas. El 

estudio estableció correlaciones diversas entre los diferentes tipos de familia y las 

variables". Ya antcrionnente cuando nos referimos a la región latinoamericana 

hemos scftalado la participación de agencias privadas extranjeras y nacionales en 

el inicio y promoción de los problemas de población y en su estudio. 

Otra de las agencias privadas que realizan investigación demográfica en 

México durante los sesenta ha sido "la Asociación Pro-Salud Maternal que recibe 

apoyo de instituciones nacionales y extranjeras. Esta institución entonces 

prestaba ayuda para la planificación familiar en población de bajos ingresos y 

reafü·.aba investigación médica en la búsqueda de métodos más efectivos, 

económicos y aceptables de planeación familiar'. 

Esta asociación privada igualmente efCt-1uó "estudios sobre la aceptabilidad del 

dispositivo intrauterino, en comparación con los anticonceptivos orales. Ha 

establecido, además, centros de adiestramiento para doctores y trabajadores 

sociales; cuenta con varios centros en el Distrito federal y dos en wnas rurales".28 

Susana Lcmt.'f sei\ala que también fue creado el Centro de Investigación de 

Fertilidad y Esterilidad (CIFE) con objeto de realizar investigaciones médicas 

que proporcionaron un método eficaz y de bajo costo para 'beneficio' de la 

población de ingresos bajos. 
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Cabe insistir en la presencia en México durante esta etapa de las agencias 

privadas extranjeras: "El establecimiento de la Clínica de Plaucación en el 

Hospital de la Mujer, en coordinación con el CIFR y en cooperación con la 

Fundación Ford y del Population Council, ha pem1itido la investigación médica y 

el uso de imticonccptivos. Además, ha iniciado cursos de adiestramiento pam 

médicos rurales sobre el LL~o de anticonceptivos y la planeación familiar". 2
Q 

En el mismo sentido la Fundación para Estudios de la Población creada en la 

misma década de los sesenta con la cooperación del sector privado y de la 

agencia privada estadounidense lntcmational Planned Parcnthood Federation, dio 

inició a un programa de actividades en cuatro clínicas ubicadas en el Distrito 

Ft..'<leral, una en Piedras Negras y otra en Monterrey, reforzándose con ello la 

presencia de la visión privada de las agencias extranjeras sobre los problemas y 

estudios de población y que tienen como principal objeto de investigación la 

población de bajos recursos. 

Por entonces la Fundación persigue las siguientes finalidades: prestar 

a~istencia a las personas de bajo nivel sociocconómico u través de una 

orientación familiar que hace énfasis en la nt..-cesidad de un mayor conocimiento 

sobre la planeación familiar. También proporciona los Witiconccptivos más 

adecuados, e investiga el comportamiento de los métodos más utilizados. 

12. lbldem p. 15 
IJ. Ibídem. p 16 

FALLA DE ORIGEN 

274 



Además, inició campafias dirigidas u profcsionistas para despertar el interés en 

difundir la plancación familiar, por medio de conferencias que se llevaran a cabo 

en universidades, asociaciones privadas, sindicatos, 1.-tc. De la misa fonna la 

Fundación se planteó realizar un estudio para demostrar "la necesidad de 

introducir la planeación de la familia y el uso de los anticonceptivos en México, y 

su relación con aspectos económicos, sociales, etc., con base en la experiencia 

obtenida en las clínicas." 

Oc esta forma la propia necesidad de elaborar polfticas de población -en 

primerísimo lugar de planificación familiar-, política~ de acuerdo al proyecto 

polflico y económico del Estado capitalista (que eufemísticamente se denominaba 

'crecimiento' o 'desarrollo') exigía la necesidad de promover la formación de 

recursos humanos y centros de investigación sobre las tendencias demográficas 

para relacionarlas con las variables económicas y sociales. Los determinantes de 

los niveles de fi:cundidad fueron los que ocuparon un Jugar importante en los 

estudios. 

Con el tiempo la necesidad de la investigación dcmognífica, en relación con el 

proceso de desarrollo perseguido por el Estado y sus variables especificas, se ha 

ido consolidando cada vez más en el país: "es de esperar un incremento 

considerable de la investigación en los próximos ufios en los centros nacionales 
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mencionados, con la cooperación de instituciones internacionales interesadas en 

el problema, "30 hecho que hoy en día evidentemente se ha cumplido. 

También a principios de los sesenta el Centro Latinoamericano de Demografia 

(CELADE) desarrolló lma importante labor de investigación sobre la situación 

demográfica y las perspectivas futuras de la población en la región, esto 

fundamentalmente en ténninos descriptivos. En ésta época se dio prioridad a la 

fecundidad y a la migración "debido a la importancia que revestía en la coyuntura 

demográfica de la mayoria de los países. A mediados de la década del sesenta, 

varios países latinoamericunos (incluido México) ya hablan iniciado estudios de 

fecundidad urbima ba<mdos en encuestas comparativas... Pese a no estar muy 

elaborados teóricamente, dichos trabajos marcan el principio de una investigación 

más fecunda sobre fecundidad... Estas investigaciones también proporcionaron 

los primeros indicadores de la magnitud y de las caracterlsticas del flujo de 

migración rural-urbana .. "31 

Ya en la segunda mitad de la década de los setenta, instituciones nacionales y 

la Facultad Latinoamericwta de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELADE, 

iniciaron el estudio de la relación <..>otre el empleo, la urbanización, el desarrollo 

rural y la estructura de clases, de una parte, y la distribución y crecimiento de la 

población de otra. De la misma fonna la Comisión de Población y Desarrollo del 

14 Ibídem, p. 17 
15 Canncn A Miró y Jooeph E. Poner. op cit. p. 78 
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) desarrolló estudios 

sobre migración interna, reproducción de Ja población (biológica y de la fuerza 

de trabajo) y sistemas de infom1ación sociodcmográfica, todo lo cual ha 

contribuido a poner cimientos sólidos para trabajos teóricos posteriores sobre la 

población en el país. 

Para el afio de 1973 se crea el ya mencionado Programa Regional de 

Investigación Social sobre Población y Desarrollo (PISPAL), también de la 

CLACSO, programa en que participaron 13 centros de investigación 

latinoamericanos. El programa contribuyó a que sociólogos, economistas, 

politólogos, historiadores y otros científicos sociales, se interesaran por investigar 

Jos problemas de población. 32 

El CELADE ha contribuido al avance de la dcmografla, primero con el análisis 

demográfico formal y, posteriormente, con la investigación de las relaciones 

entre población y desarrollo y en la década de los setenta con la investigación de 

políticas de población. Es conocida la contribución a este respecto también con la 

creación de su revista Notas de Población. 

En México durante el decenio de los setenta al agotarse el desarrollismo y 

reducir las oportunidades de empleo, el Estado se comienza a plantear el 

problema de la población y en particular, el problema de la 'sobrepoblación', 

especialmente por las caractcrlsticas de la estructura de la población. Dado el 
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ritmo de crecimiento, la estmctura era que teníamos una población 

mayoritariamente joven, lo que impactaba en demanda de empleo y otros bienes 

como la educación a un ritmo que el sistema capitalista prevaleciente no estaba 

en condiciones de satisfacer. 

4.3 Las leyes ante el cambio de perspectiva y la nueva visión .'iobre la 

población. 

Entonces el Estado mexicano ''contempla la problemática demográfica del 

país como constituida esencialmente, en parte por el crecimiento de la población, 

y en parte por la rapidez y concentración de los procesos de urbanización y 

metropolización", época en la que primero en 1974 y luego en 1976 se 

promulgan la Ley General de Población y la Ley General de Asentamientos 

Humanos, respectivamente. La última pretendía ordenar la distribución de la 

población en el territorio nacional. 

En particular La Ley General de Población de 1974 que analizamos más 

adelante plantea la relación entre los factores económicos y sociales, por un lado, 

y las variables demográficas, por el otro. 

Así, para septiembre de 1974 el organismo de ciencia del gobierno, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYn, establece El Programa Nacional 

Indicativo de Investigación Demográfica (PROIID) que fomenta Ja investigación 

16 Ibídem 278 
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en población y efectúa una evaluocióo de los estudios demográficos realizados 

hasta entonces, llegando a las siguientes conclusiones: 

"El marco en que se han realizado los estudios de población pare México desde su inicio hace diez ailos, es 
de carácter descriptivo, ~ Ja atención en la ruantiñcación. medición y rendcnciu de las variables 
dcmogrilficas que han dado lugar al crecimiento de la población ... (estos estudios) han permitido de1erminat lo• 
cñ>ctos del crecimiento (pobJllcionaJ) en alguno. sedares oconómicos. De C5!a forma la rcndcocia dominanl.e de 
lu• estudio& ha sido examinar lus efectos de Jos ÍACtores detnográílru• en los procesos y ettructuras económicas y 
sociales. lo que implica sólo conooer la forma en que se manifi~1 la dinámica pobJacional, sin que sea posible 
interpretar las cau""' del mi.mo prOCCIO poblacio!W" " 

Lo importante en estas conclusiones es que señalan el carácter descriptivo de 

los estudios de población, la inclinación a cuantificar las variables demográficas, 

y su relación con lo que el Estado entiende por crecimiento económico. Al 

parecer tanto el crecimiento económico, como el desarrollo se manejan como si 

se refirieran a lo mismo, esto es, a cifras, en inversión, en infraestructura, ingreso 

pcr cápita, taza de empico, etc., en una visión un tanto positivista, por sobre la 

interpretación teórica que eventualmente llevarla a una comprensión más amplia 

del funcionamil.'Tlto del sistema económico y el papel que en el juegan los 

procesos demográficos. No se habla de que el desarrollo y el crecimiento son 

dentro de un modo de producción capitalista, es decir, no se interpreta a la 

población como parte de una dinámica propia del modo de producción capitalista. 

Al parecer el modelo económico está fuera de discusión y los estudios 

relacionarían cifra'> donde la dialéctica o la totalidad del sistema, por ejemplo, no 

juega un papel relevante. Hemos de seílalar que estos estudios eran los que 

17. Coruojo Nacional de Ciencia y 1ccnologia. J'rogruma Nacional Jndicati••• de Jnw>tigr1eWl1 l.Je1rtagrqfjm 
Serie Documentos 1 1, México, J 975, p J. Citado por Francisco Alba, op cit, p 98 
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predominaban y tenían una relación directa con las políticas de población del 

Estado. 

Con objeto de conocer el crecimiento de lu población, ahora principal 

preocupación politica y económica del Estado, lns variables que se investigan son 

la fecundidad, la fuerza de trabajo, la migración, la estructura por edades de Ja 

población y la mortalidad. Tales variables se relacionan con el desempleo, Jos 

asentamientos humanos y en general con la preocupación por la capacidad del 

sistema para absorber la creciente demanda de trabajo y necesidades sociales de 

lu población. Dentro de esto los estudios sobre fecundidad hun sido de los más 

importantes, dado su impacto sobre el crecimiento y la estructura poblacionales. 

En aquella época ''la fecundidad es el objeto de estudio de tres encuestas: las 

realizadas para la ciudad de México en 1964, la correspondiente a áreas rurales y 

semi-urbanac; en 1970 y la levantada en 1977 de alcance nacional en el marco de 

la Encuesta Mundial de Fecundidad. "34 

Por otra parte, también se investigaron los cambios en la población 

económicamente activa y su relación con las variables demográficas, así como Ja 

forma de participación de la población en los sectores económicos, Jos niveles de 

empleo existentes, cte. 

Durante la Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México 

( 1977) la migración fue uno de los temas que estuvo más presente en las 
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ponencias, a través de los estudios regionales que mostraban la existencia de 

subsistemas migratorios y su funcionamiento, "los flujos migratorios más 

estudiados han sido los que se dirigen a la ciudad de México, a Monterrey, a 

Guadalajara y la frontera nortc". 3s Igualmente comenzaron a estudiarse los flujos 

migratorios hacia Estados Unidos. 

Al estudiarse la mortalidad se encuentra que su reducción se debe a que "el 

desarrollo económico, las técnicas de salud pública y la ayuda internacional, en la 

medida en que se refuercen, fomentan más aún esta reducción".36 

4. 4 Conc/11sió1t sobre de los estudios reaüzados hasta los setenta. 

Al principio la investigación demográfica en México y América Latina se 

caracterizaba primordialmente por la realización de estudios de tipo descriptivo, 

se dio prioridad a la medición y proyecciones. Para finales de los aílos setenta la 

investigación en la región ya cubría un espectro más amplio que abarcaba la 

relación entre la población y el desarrollo. Cabe mencionar que este tema es uno 

de los más importantes para la dcmografla latinoamericana. Habría que ver si 

existe una relación entre esta preocupación y el agotamiento del dcsarrollismo, el 

18. F111N:ÍSco Alba, op cit. p. 99. 
19 lbidem, p. 100. 
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desarrollo basado en la industrialización sustitutiva y la formación de un mercado 

interno: "Probablemente (América Latina) sea la región que muestra mayor 

preocupación por el estudio del papel que juegan los procesos políticos en la 

conformación de aspectos concretos de la dinámica de las politicas de 

población ... (Además) en América Latina con mayor frecuencia que en otras 

partes del mundo (con excepción de los países africanos de habla francesa) las 

dependencias estatales, sobre todo aquellas responsables de la formulación o 

ejecución de política~ de población, realizan una parte importante de la 

investigación demográfica, especialmente la de naturaleza descriptiva. 37 

En México aunque la~ investigaciones reali7,adas en esta época dan un 

panorama de las variables y tendencias demográficas, sin embargo, Francisco 

Alba sostiene que la interpretación teórica no ha trascendido gran cosa: "Parece 

haberse olvidado, al considerar las estrategias y al diseñar las politicas de 

desarrollo, que los parámetros de las teorías de corto plazo o de coyuntura se 

convierten en las principales variables de las teorías del desarrollo o de largo 

plazo ... (Sin embargo) cabe mencionar finalmente los resultados obtenidos 

referentes a la investigación demográfica en el campo del diseño, el 

mejoramiento y la aplicación de métodos y técnicas". 

20 José ll Morelos, ·· Diferencias regionales del crc•cimiento económico y la mortalidad en Méxieo, 1940-
1960'". /Jemugrofw y rÁ:cmomiu. Vol 7 NiJm J, 1973. p 294, citado por Franci!ICO Alba. op cit. p. 101. 
21 Carmen A. Miró y JO!!Cph E Potter. op cit. p 200 
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De esta manera la investigación se ha orientado a interpretar los procesos de 

población en función del contexto de económico y poütico y para la toma de 

decisiones por parte del gobierno mexicano en la elaboración de políticas de 

población. 38 

Sobre el concepto mismo de la población, "objeto del conocimiento 

demográfico, se ha dirigido la atención al interrogante del status ckntifico de la 

demografía Este status, se ha dicho, no consiste necesariamente en hacer de la 

demografia una ciencia, sino en encontrarse en la posibilidad de obtener w1 

conocimiento sobre las poblaciones humanas. También se ha planteado la 

cuestión del condicionamiento social sobre el conocimiento, con las 

implicaciones que dicho condicionamiento impone a la generación de datos y la 

selección de las caracterislicas que se recogen sobre los hechos demográficos."39 

Lo cual resulta obvio si consideramos que el origen de la investigación y los 

estudios demográficos coinciden plenamente con el surgimiento de la 

preocupación por el crecimiento de población, preocupación que se da al interior 

del Estado, al interior de la clase política, de la clase dominante, asunto que nos 

meterla a la discusión epistemológica de qué entendemos por objetividad en la 

demografia, que es lo que define la objetividad y en que medida esta es ~ible, 

ya que en el caso de México el cambio de perspectiva de los problemas de 

22. R.aul Benitcz Zcntcno. - Desam:illo• reciemes y necesid"'1es dc l• invcslJgación demognWc:a en Meitioo"'. 
Reunión Na<.-ional. 1977. p 2. citado por Francisco Alba op cit. p 102 
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población coincide plenamente con el agotamiento del desarrollismo, cambio 

económico y político que se proyecta hasta el gobierno foxista actual. 

Por otra parte, también se estudiaron las características de la población rural y 

las relaciones entre la dinámica demográfica y la estructura agraria 

De cualquier fonna la investigación sobre población en principio fue orientada 

principalmente a mediciones a una escala agregada En este inicio se dedicó poco 

esfuerzo a la fonnuJación de teorías que explicaran la relación de Jos fenómenos 

demográficos con otros factores socioeconómicos, y lo mismo vale para la 

relación de los factores demográficos con el sistema capitalista importado a la 

región durante la Conquista 

Sin embargo, a pesar de que el paradigma de la Teoría de la Transición ha 

sido el dominante, afortunadamente con la diversidad de estudios la investigación 

demográfica evolucionó hasta "la búsqueda de explicaciones intimmnente 

asociadas con los procesos de reproducción del capital y de la población, 

distinguiendo los requerimientos de la fuerza de trabajo para el modo de 

producción capitalista y paro modos de producción no capitalista. Se profundiza 

por ejemplo en las relaciones entre el trabajo de la mujer y la fecundidad, 

pasando por la unidad doméstica como estructura mediadora, en donde la 

creación de valores de uso posibilitan una parte importante de la reproducción de 

la fucrLU de trabajo para el capital... Se plantea el análisis de las migraciones 

23. F1111JCiSCO Aib&, op cit. p. IOJ 
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como consecuencia del proa-so de desarrollo capitalista y la manera en que 

formas no capitalistas de producción inciden en el proceso".4º 

4.S Los estudio.~ e invesdgadón hasta los 80. 

Ya en los rulos ochenta inició el programa de Licenciatura en EstacUstica y 

Dcmografin en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. 

Miró y Pottcr scñal1111 que para 1980 en América Latina la investigación en 

población evolucionó, ahora había incluido "desde el análisis demográfico básico 

de la información disponible, a la construcción de elaborados marcos teóricos que 

intentan explicar la relación del comportamiento demográfico con aspectos 

estructurales como el estilo de desarrollo global, la orgimización del mercado de 

trabajo, los procesos políticos y la estructura de poder. " 41 Sin embargo, cabe 

seftalar que algunos enfoques e interpretaciones sobre la población y su relación, 

por ejemplo, con las estructuras de poder se han mantenido como tales, es decir, 

como investigaciones e interpretaciones, más nunca se han transformado en 

polilicas de población por parte de los Estados de la región. Se han privilegiado 

determinados enfoques como el funcionalista o el positivista que sirven de 

sustento a la denominada Teoría de la Transición. 

24 Raúl Benitcz 7..cntcno, op cit. p 12, citado por Francisco Alba op cit. p 104 
25 Canncn Miro y Joscph F. Pollcr. op cit. p 78. 
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En México la investigación demográfica se ha ido desarrollando y los 

productos de la investigación han gestado la aparición y desarrollo de 

publicaciones especializadas de aparición periódica , tal es el caso de Demografía 

y Economfa, del Colegio de México; la Revista Mexicana de Sociologfa del 

Instituto de investigaciones Sociales de la UNAM, que publica con frecuencia 

artículos sobre población como el número que dedicó por entero al tema en 1990; 

y de más reciente aparición ( 1988) Demos, Carta demográfica sobre México, 

también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y cuyo director 

fundador es Raúl BenJtez Zenteno. Cabe mencionar la presencia de Notas sobre 

población, del CELADE. 
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..t.6 La discusión teórica en los estudios de población: La teorla de la 
transición como un problema de co11ocimie11to. 

Ya ha sido dedicado un apartado completo (111.3) a la Teoría de la Transición, 

sin embargo, retomaremos algunos planteamienlos de particular interés para los 

estudios de población en México, en tanto el sustento teórico y doctrinario 

fundamental de las políticas del Fondo de las Naciones Unidas para Aclividadcs 

en Malcría de Población (FNUAP) y que viene aplicando el Estado mexicano 

desde el inicio de los estudios de población, lo constituye precisamenic la Teoría 

de la Transición Demográfica. Resumiremos lo mencionado al respecto ya que 

esta teoría es uno de las interpretes principales en las investigaciones y estudios 

sobre la población en México. 

En términos generales la Teoría de la Transición deriva de observar el proceso 

de evolución ·experimentado por las 'naciones capitalistas occidentales y que 

lendría un carácter· históriéci. La interpretación formula una generalización del 

proceso hacia el resto de los países "en vías de desarrollo". El planteamiento 

supone que puede predecir las tendencias demográfica~ futuras en los paises "que 

van a la cola del desarrollo", los llamados países en desarrollo o que están en las 

primeras fases de la evolución o transición social, a partir de lo sucedido en los 

países desarrollados. 
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La Teoría de la--Transición es interpretada en función de factores económicos, 

hablándose de regímenes demográficos en correspondencia con regímenes 

económicos. La économía agraria, caracterizada corno de b¡tjos ingresos, se 

corresponde con tasa de fecundidad y de mortalidad elevadas. Conforme la 

economía progresa y se hace más interdependiente -solidaridad orgánica, diría 

Durkhcim-, especializada y dominada por el mercado, la mortalidad baja por la 

mejor organización, los conocimientos y los cuidados médicos. Posterionnente 

va apareciendo la familia nuclear como un característica importante de esta 

modernidad. En los aspectos demográficos se controla la mortalidad infantil, 

aumenta la duración promedio de la vida y aparece la 'acción electiva' en la 

planificación de los nacimientos. 

Lo que debemos destacar de la Teoría de la Transición es que fonna un sistema 

conceptual que ha sido adoptado por los más importantes agentes en el ámbito 

internacional y por muchos Estados, incluido el mexicano, para definir y llevar a 

cabo investigaciones, políticas y programas de población. Este sistema conceptual 

guarda relación directa con varios de los más importantes sociólogos ubicados en 

el funciomdismo y. en el estructural funcionalismo, tal sería el caso de Emile 

Durkheirn y Talco! Parsons. Digrunos que en la Teoría de la Transición 

demográfica convergen pensadores corno /\dam Smith, Malthus. Durkheim y 
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Parsons. La ONU, el FNUAP y los gobiernos serían como los ejecutores políticos 

del sistema.conc,eptual desarrollado por los pensadores. 

El nmrco, g~~eral en que se desarrollaría la transición demográfica es el 

crecimien.to e~onómico: la industrialización, la urbanización, aparición de los 

medios de comunicación de masas, desarrollo del transporte, etc. En términos 

sociales estaría la educación, mayor ingreso pcr cápita, mayor proporción de la 

población en áreas urbanas y dedicadas a actividades industriales, radios y 

televisores por familia y cantidad de periódicos en circulación con relación a la 

población, cte. 

La transición pareciera que se refiere a un proceso paulatino y sin convulsiones 

sociales, proceso en el que se trru1sita de una sociedad de tipo tradicional a una de 

tipo moderno, como una lógica que respondería al propio desarrollo económico, el 

'dejar hacer, dejar pasar'. 

Así, la teoría de la transición es el molde confonnc se analiza la población y se 

diseñan investigaciones, políticas y programas de población por iniciativa de los 

países capitalistas centrales, a través de las agencias privadas para el desarrollo, de 

la ONU y deifNUAP. 

Generalmente la transición no considera el aspecto político, el cual es de la 

mayor importancia. El cambio de una forma de sociedad a otra necesariamente 

presupone transfo~,mciones políticas donde los actores dominantes pasan a ser 
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distintos de una sociedad tradicional a una moderna. O, en todo caso, lo considera 

en los mismos tém1inos, es decir, el transitar de un régimen político arcaico, como 

lo sería el de un partido de Estado o una dictadura militar, a un régimen político 

moderno, con elecciones libres, competencia de partidos, etc., pero sin camhiar de 

modo de producción. 

4. 7 El problema de co11ocimie11to. 

De la misma forma, también señalában10s que la Teoría de la Transición maneja 

una cierta dicotomía entre la tradición y la modernidad, lo cual constituye todo un 

problema de conocimiento. 

Cabe volver a recordar el proceso de análisis seguido en este trabajo. Se 

considera el carácter histórico de cada doctrina de pohlación y se ha procurado 

plantear una objetividad en la que cada época nos hable por sí misma, con la 

intención .de evitar caer en el determinismo que plantea a las sociedades 

occidentales de hoy como la culminación de la civilización y de la misma historia, 

tal y como hace la Teoría de la Transición. Esta distmtcia corresponde más aun en 

el caso de México, pues tomar tal cual los patrones occidentales del pensamiento 

social para aplicarlos al caso de nuestro país, nos llevaría a repetir la visión 

occidental que se traduce hoy en día de manera considerahlc en las políticas de 
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población recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para los 

países "en desarrollo". 

En la historia de México podemos encontrar ejemplos de los proyectos 

modernizadores qlle las elites políticas y económicas emprendieron para construir 

el Estado libcraL Este proyecto de nación, que toma como ejemplo el Estado 

surgido en Europa a raíz de la revolución forancesa o el de los Estados Unidos de 

Norteamérica, ha realizado una clasificación de la realidad mexicana en función 

de lo que es ac.tual o moderno y lo que no lo es, entre lo que sí es presente o 

contemporáneo y por tanto "digno" de pennanecer y lo considerado como 

tradición y que existiendo.a la vista de todos se le califica de pasado superable por 

•necesidad histórica'. 

Al pensamiento mexicano en ciencias sociales en general le significa todo un 

reto el modificar o superar la dependencia respecto de esta visión, que se 

manifiesta precisamente en los esfuerzos por hacer de México a semejanza de un 

Se debe. coincnzrir por reconocer. que esta dicotomía, tradición versus 
< • -;,"-· "• ·- • ,·. -·-,'. ;.,':-?,¡ '~·~'~'C .. ,:··;~ ••,.V ' 

e' 

modernidad, riá' con~tituye ~iilo.una característica de nuestras contradicciones y de 
· ·.-~?:: · -:~;,·~: ¡ ~:::;~~--: :~r:·:J:;.)~~f-'.·" ?~ ;- ·, · ·" 

nuestra identidad tfilÍ·~dri{plejit y diversa. Pero este es precisamente uno de los más 
- . ·-.... -.-. ::r~·.-c:~-;:1~::_:•;. , >-. 

grandes retos del fluestrQ pensamiento social, ¡,cómo pensar el desarrollo adecuado 
~ - . J·- - .. _ : ¡ - .. ;' : 

para México, corno estudiar los problemas de población, sin caer en el 
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determinismo ocCidcntal que plantea modernidad versus tradición y que por siglos 

nos tiene en un callejón sin salida? 

Repensar las sociedades de México y América Latina en función de ellas 

mismas y no de Occidente, replantear la organización del conocimiento social (en 

lo político, económico y cultural) en función de nuestras poblaciones, es decir, 

replantear para nue.\·tro país la relación entre el co11ocimie11to y la realidad, 

aún hoy constituye una tarea importante para el desarrollo de las ciencias sociales 

en México, que ciertrunente la Teoría la de la Transición no ha podido llevar a 

cabo, ya que es un sistema de conocimiento importado. 

En tanto hablamos de doctrinas de población y en nuestro país la Teoría de la 

Transición continúe teniendo un peso importante en las investigaciones y en la<> 

políticas de población del Estado mexicano, debemos mencionar algunas 

implicaciones sociológicas de estas visiones 'modernizantes'. 

La sociedad mexicana ha de ser interpretada en toda su complejidad, 

considerando los elementos no como opuestos y a seleccionar en un sentido u otro, 

como si necesariamente haya de inclinarse de un lado de la balanza, sino 

elaborando una concepción social incluyente que supere esos mitos dicotómicos 

del determinismo occidental, ligados a la ideología del progreso y de una historia 

evolutiva y lineal. no diversa, sino única. l:sta preocupación guarda una relación 

directa con los problemm; de población en México y en América Latina, 
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particulannente con la idea de "sobrepoblación''. 

Desde la perspectiva de la interpretación de Malthus y de la Teoría de la 

Transición, el problema de la "sobrepoblación" sería el principal causante de la 

pobreza y, por tanto, de posible inestabilidad social y política. Pero no sólo eso, 

también de los problemas del uso de los recursos naturales que han llevado a 

desequilibrios ecológicos. 

Un análisis sociológico convencional de la pobreza en México nos llevaría a 

plantear las condiciones de "atraso" social y económico en que se encuentran 

detem1inadas poblaciones y provincias, tomimdo como perspectiva o modelo la 

situación de los llamados países desarrollados. 

Siguiendo esta lógica tendríamos entonces a la pobreza relacionada con una 

situación de atraso, es decir, dados los indicadores del desarrollo, serían10s un país 

en vías de modernización y corno tales hemos de buscarla, visión que se encuentra 

en un 100% en el proyecto neoliberal, desde su inicio con Miguel de Ja Madrid 

hasta el gobierno foxista. 

Pero, ¿cómo se refleja esta falta de modernización en ténninos demográficos? 

La primera característica desde esta óptica seria el fenómeno de la 

"sobrcpoblación", por lo que aparece una tríada: atra~o-pobreza-sobrepoblación. 
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4.8 El Estado, la "sobrepoblació11 "y los estmlio.\' de població11 e11 ~léxico. 

El tipo de Estudo en México define a las políticas de poblución y a las ruentes 

doctrinales que lus sustentan. En el cupítulo IV, upartado 6, hemos señalado que 

desde la época de la posguerra el Estado mexicano ha asumido dos políticas 

diforcntes sobre lu población: el primer periodo abarcuría de los años 40 hasta el 

afio de 1974 en que entra en vigor la ley de población hoy vigente. Durante esta 

época el Estado corporativo y el "Desarrollo Estubil izador" impulsaron la 

formación de las estructuras institucionules, del proceso de industrialización y de 

los avances experimentados en salud pública y educación. El efecto demográfico 

füe lu disminución de la mortalidad y elevados índices de fecundidad. Si bien fa<; 

políticas de salud no fueron propiamente demográlicus, si repercutieron en la 

dinámica de población. Desde 1930 se observó la reducción de la mortalidad -

para 1970 estos erectos impulsaron la tasa de crecimiento de la población a 3.5% 

y Ja tendencia era la duplicación de la población cada 20 mios. 

En México con la industrialización iniciu un proceso característico del 

desarrollo capitalista en Lutinoaméricu: se gcneru la migración de grupos de 

población del can1po a la ciudad por la necesidad de fuer1:a de trabajo en las 

urbes, esto repercute en el abandono político y económico del campo, alejándose 

miL'i aún el proyecto del Estado de lo tradicional. de lo no moderno. 
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Ya mencionamos que en ténninos del surgimiento de los estudios de población, 

en México poco a poco se racionaliza la administración estatal y se va 

consolidando la clase política, ahora el desarrollo se planifica y las políticas de 

población cxplicitan1ente se11alan la relación existente entre la estructura y 

distribución de la población y los indicadores del desarrollo (recursos, ingresos, 

educación, empico, cte.). Esto indica que las políticas de población estarán 

subordinadas al tipo de país que se desea, tendencia que culmina en la Ley 

General de Población promulgada en 1974. 

En los rulos 30 el Estado pasó de ser una burocracia "estatal-contable" a una 

burocracia "estatal-planificadora", es "el tránsito del Estado liberal (al viejo 

estilo) al Estado burocrático. " 1 

En la década de los cuarenta inicia el proceso de industrialización, o 

modernizador, y se crea la Comisió.n Económica para América Latina (CEPAL). 

Surge el pensamiento desarrollista relacionado a la "sociología científica" -el 

empirismo y "purismo metodológico" aplicados a casos particulares. Este 

pensamiento postula el paso de una sociedad tradicional a una moderna, al estilo 

de la sociedad ,capitalista donde lo importante es la funcionalidad del sistema. El 

nexo de la ''sociología científica" con la teoría de la transición en los problemas 

de población vendría a ser directo. 

1 Urzua, citado por Ricardo Yocclcvzky y Daniel Rodríguez. "Enfoques teóricos en la investigación de 
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En esta época la modernización emprendida por el Estado mexicano fue 

transfonnando paulatinamente la población de una sociedad agraria a una 

sociedad urbana. Este tipo de industrialización ha tenido como característica 

implícita la agrupación de la población en cinturones de miseria, en torno a un 

puñado de grandes ciudades. 

Sin embargo, debemos señalar que el problema no es la falta de modernización, 

el problema es que la propia "modernización" e industrialización emprendida-; 

han generado los fenómenos de pobreza, "marginación" y a la "sobrepoblación". 

En México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas los primeros esfuer1:os 

dirigidos a garantizar niveles de salud para la clase trabajadora se concretaron con 

la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gandásegui ya señala que 

"el impacto de los avances tecnológicos sobre la composición de la estmctura de 

la población fue paralelo (y en algunos casos anterior) a la organización de 

programas de salud o concepciones demogrüficas del Estado".' Entonces el 

contexto demográfico se caracterizaría porque las políticas de salud disminuyeron 

los índices de mortalidad. 

Posterionnente en los años cincuenta las ideas de Malthus se introducen a los 

ambientes académicos, promovida<; principalmente por las agencias de 

financiamiento internacional. "la fi.mnula rue introducida a la comunidad de 

politicas de población en América Latina. p 16 
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políticos estatales con el nombre de "planificación familiar".• 

Al abordar el tema en América Latina mencionamos el papel que jugaron las 

agencias privadas al promover la preocupación por los problemas de población, 

ellas iniciaron y fortalecieron este camino. Nafis Sadik, directora del FNUAP, 

serialaba que agencias privadas comenzaron sus actividades de población en una 

época en la que eran vistas con incomprensión e incluso hostilidad, la Ford 

Foundation, según Sadik., "jugó un importante rol en la estimulación de 

investigación sobre los aspectos biológicos y sociales de población", ya sea que 

ella misma los realizara o a través del Population Council uf New York. La 

lntemational Planned Parenthood Federation -Western 1-lemispherc también 

trabajó al respecto, ambas agencias, a decir de Sadik, "respetando la autonomía 

nacional alentaron las iniciativas locales y proporcionaron recursos en una época 

en que la planificación familiar en algunos círculos de América Latina (no sin 

razón) era vista como algo impropio".~ 

Así, a tales agencias se les reconoce como "precursoras" de las actividades de 

población, incluyendo a la propia investigación, he incluso regidas por principios 

similares a los de la FNUAP -supuestamente el respeto a la soberanía, el impulso 

de las iniciativas locales, la asistencia técnica y la realización de actividades de 

~ Marco A. Gand3scgui H. Cultura po/illcay pulitu:ll tle poh/a,·1011. p 458 
' lbidem. 
1 Nalis Sadik, J,o¡m/a1w11 ¡xJ/u:e."i and programnt(."i.' lc.'i.Wll.'i fl!t1r11t•dfrom t•n1 dt•ctulc.•.,· <!/ t•.rpcni•11ce ", p J48. 
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investigación en materia de población-, y se menciona especialmente a la 

conservadora Ford Foundation. 

Una señalada característica de esta "planificación familiar", y que prevalece 

aún hoy en día, es la intención de influir en lao; variables demográfica'> a través de 

la educación. No sólo se relaciona a la "planificación familiar" con el sistema 

educativo, en los programao; también predomina el aspecto de la 

"concientización" sobre la conveniencia de tener detem1inado número de hijos, 

por encima de la consideración del modelo económico o de fonnación cultural o 

distribución del ingreso. Es decir, no se pl!mtea a las variables demográficas con 

relación a estructuras sociales y económicas, nunca se habla de un régimen de 

población en relación con un régimen social y económico, por lo que no ·se 

asocian los problemas de población como una característica de determinado 

modelo económico, menos aún se habla de los procesos demográficos con 

relación al capitalismo. El enfoque se reduce al manejo de variables y de la 

necesidad de influir en estas, todo desde una perspectiva cstructural-funcionalista. 

TE c.;:c: rrn.r 
~ .... , .... vUlV 
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Esta interpretación de los /'Cnómenos demográficos se asocia a la introducción 

del estructural-funcionalismo en la región como una práctica académica 

institucionalizada y relacionada con el desarrollo de las técnicas de planificación. 

En México y América Latina "se asocia al marco teórico estrnctural funcionalista 

con una metodología empirista y positivista lógica".5 

Es importante repetir nuevamente lo señalado por Yocelevzky sobre este 

enfoque y su relación con el Estado: "el primer rasgo que caracteriza esta visión 

es el desprendimiento del Estado con respecto a su contenido social. Aparece 

como una abstracción definida por el carácter más bien 'técnico' de sus funciones 

en la búsqueda de fines dados. Ei Estado queda definido por sus funciones de 

administración, quedando las funciones de dominación ausentes ... No hay lugar 

en esta visión para un cuestionamiento del contenido social de la acción del 

Estado ... ".'• 

En las políticas de población el enfoque estructural funcionalista puede ser 

considerado el más importante, sus interpretaciones tuvieron una manifestación 

explícita en los gobiernos eri el momento del diagnóstico y la planificación sobre 

problemas de población: Además, después del rulo 2000 aún está presente en las 

políticas y programas de población del Estado mexicano, incluso tomando en 

cuenta el inicio de las concepciones sobre el desarrollo sustentable en el nivel 

' Ricardo Yocclcvzky y Daniel Rodrigucz. op cit. p. 4. 

TESJS CON 299 

FALLA DE ORIGEN 



internacional. 

En tales interpretaciones el Estado se presenta como neutral y preocupado por 

los obstáculos al desarrollo. La misma idea de desarrollo nunca es definida como 

un modelo específico de sociedad, sino como la búsqueda de bienestar social y 

crecimiento económico. En los programas y políticas de población esta es 

concebida en términos pasivos, de su número y movimiento en el espacio, 

factores condicionados a las ideas de lo que seria una sociedad moderna. 

Ya mencionamos que a partir de la posguerra con el desarrollismo inicia la 

industrialización y se generan procesos demográficos como los movimientos 

migratorios de las áreas rurales a las urbanas. A consecuencia de este tipo de 

desarrollo se da una excesiva concentración de la población en un puñado de 

urbes con un alto índice de pobreza en sus alrededores. Este fenómeno, que va a 

ser una característica demográfica de la industrialización México, se pretendió 

explicar con el funcional estructuralismo y con el concepto de "marginación". 

Por otra parte, Jean Meyer señala que para 1960 México entró a una transición 

demográfica. En ese año con una tasa de natalidad del orden del 4.61%, pasa a 

3.44 en 1980 y de tener 7.4 niños por mujer fecundada en 1965, pasa a 4.4 en 

1980.' Meyer afirma que estos procesos son muestra de una revolución en las 

mentalidades de homhres y mujeres mexicanos, revolución que se ha dado por el 

,. lb1dcrn. p 7 
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proceso de industrialización y urbanización ya señalado. 

Los cambios de los años sesenta en el crecimiento de la población se debieron 

en buena parte a las transfomrnciones que experimentó la sociedad mexicana en 

aspectos como la educación, la salud, los sistemas de seguridad social y la 

consolidación de las clases medias. Lo anterior se vio reflejado en una creciente 

demanda por parte de las mujeres de métodos antieonceptivos. 8 

En esta época en México las políticas de población comienzan a ser más 

explícitas. Debemos considerar quienes son susceptibles de llevarlas a cabo: los 

Estados, los organismos privados y, más recientemente, las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG' S). En los sesenta las agencias privadas no lucrativas de 

la región desempeñaron un papel destacado al comienzo de los trabajos de 

investigación y planificación. Los institutos privados de investigación en ciencias 

sociales fueron otra variante de estas agencias, es el caso del Consejo 

Latinoamericano de Ciencia~ Sociales que promovió la investigación en 

población entre científicos sociales.'' 

A finales de los años sesenta mientra~ comienza a agotarse el modelo 

desarrollista, las nuevas políticas de población persiguen la modernidad: buscan 

1 Jean f\.1eycr. AIJxu.:o: cultura, 1rad1c1<i11 y modermdad. p. 2 
' Apor1ac1011es y n.•come1Jdac1vm.>.\· para ¡J<1litica\· de ¡x1h/oc1á11 de '" 11· ('011fi•ri•11cw /.a1111oamenca11ll dt.• 
Pohluc1ú11, sohre la tra1uic1á11 út•muJ:rcif1e:a eu Amt.;rica l"'1llllUY 1~·1 c·anht!, pp 1074-107) 
• Nalis Sadik. op cir. p 349 
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mantener baja la tasa de crecimiento de la población de forma que resultara 

superior la tasa de producción, lo cual, según el enfoque, nos haría modernos. 

Sin embargo, desde el inicio de las pollticas de población ya son motivo de 

diferentes interpretaciones y polémica, la discusión implica necesariamente a 

distintas ideologías y paradigmas en ciencias sociales y por tanto a diferentes 

doctrinas. Por ejemplo, G. González da WUl de las definiciones más comunes 

sobre las po/lticas de población: estas son las decisiones que toma el "sector 

públicott para implementar acciones y logro de metas en el crecimiento, 

estructura, movilidad y distribución geográfica de la población. La politica de 

población estaría dirigida a influir sobre las variables demográficas en cualquier 

sentido que se decida Esta definición, como cualquier otra, se relaciona con la 

historia de los problemas de población y su percepción por parte del Estado y de 

organismos internacionales y privados.'° 

Sobre el inicio de las definiciones de las políticas de población y de los 

paradigmas teóricos para el estudio de los problemas de población Y ocelevzky 

menciona lo siguiente: 

"La preocupación por el rápido crecimiento demográfico y las polfticas de control de la 
natalidad imncdiatamcnte asociadas con ella, tienen una procedencia exterior a América 
Latina. .. Si se ubica la llegada del 'problema de población' y sus 'soluciones' a comienws de 
la década de los 60, y por otra parte, se recuerda que el crecimiento demográfico es 
presentado en su calidad de 'obstáculo al desarrollo', se tiene una primera aproximación ... 
(t."Sle ejercicio de implantación de paradigmas foráneos a las ciencias sociales 
latinoamericanas trajo) a colación olguna.s cara<:teristicns ... Una de ellas es el carácter foráneo 

Rodríguez. op cit. p.12 

302 

FALLA DE ORIGEN 



del conjunto de las ciencia sociales como pnictica académica o tecnocrática ... vale la pena 
recordar que este ejercicio dio algtmos frutos que aspiran, y generalmente se les reconoce el 
derecho a figurar como teorías. Uno de ellos es el pensamiento cepalino (en particular el de 
Raúl Prebish} y otro, construido como su alternativa, la teorfa de le depcndencia". 11 

De la misma fom1a Yocclevzky identifica tres etapas en las pollticas de 

población para América Latina: 

"I} Aparición, primero, del problema en ténninos de fecundidad alta y, asociada a esta 
definición., de una proposición para la acción que se circunscnbe a los programas de 
planificación familiar, en la que tanto el problema como la solución son propuestos por 
instituciones privadas nacionales respaldadas financieramente por organismos extranjeros, 
uacionales e internacionales; 2) lo anterior genera una controversia pública que incorpora a 
los sectores pollticos, rcligmsos y profesionales de la salud, y 3) el sector público transforma 
la problemática de población en un problema multisectorial y es incorporado a los 
organismos de planificación nacional. Esta nut:va visión más amplia supera la inicial 
propuesta por los organismos privados promotores" 12 

En la última etapa los actores más importantes en las políticas de población 

vienen a ser los políticos y los planificadores del sector público reclutados entre 

los científicos sociales. 

En 1994, más de veinte años después. la TV Conferencia Latinoamericana de 

Población reconoce que desde su inicio hasta la fecha ha existido una tendencia 

generalizada a reducir los políticas de población y la dimensión demográfica a la 

sola fecundidad, por aquello de la planificación familiar para controlar el 

crecimiento de la población. 13 

Por otra parte, anteriormente ya mencionamos que en los sesenta surge la 

11 lb1deru. p J 
11 ll>idcm 
11 Aporlat.'UJl#t.!.\ y rl'l'Of11f!lltÍacllNlf!,f paru po/111,·al t.ÍI! /H.Jhlucu)11 ""'la n· C'c»!kH'fll..'IU /.LJJmOtll1k'rU.'tlNU ck 
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Teorla Dependentista que no tuvo la misma importancia que la Teoría de la 

Transición en el ámbito de las políticas de población de los Estados de la región, 

pero si ha tenido presencia en los círculos académicos. 

Esta teoría tuvo a teóricos como Cttrdoso, Faletto, Gunder Frank, Tcotonio Dos 

Santos y Mauro Marini principalmente. Sostenían que la situación de la región es 

e-0nsecuencia de la'l relaciones de dependencia, del intercambio desigual en el 

mercado mundial entre el "centro" y la "periferia", poniendo a discusión el tema 

del imperialismo y la penetración de capitales en la región. Para los 

dependentistas el desarrollo debía ser pensado considerando el carácter de las 

relaciones inll."Tilacionaies: 

"En el planteamiClllo clásico de Ruy M~uro Marini, se sdlal4 ( ... ) que la población latinolmeriC4na es 
ncocsaria para producir cx=!cnres (plusvalia). pero que es IUpeffltla en el momooto de la realiución (oonanno) 
La politiC4 de población tiene una lógica terrible· es nccCl8Cio crear, por un lado, los aparatos del EJlado capacea 
de orgmizar la producción. y a la va, suprimir, por d otro, las danandu de consumo. El el Estado tcnorí.r., 
militarizado. La única salida que pcrcibian. en aquella época. loa teóricos de la dqiendencia (Marini, Dos Samas y 
OIJ'Os) al problema lógioo planteado en política. lli decir, un cambio revolucioiwio de régimen político"." 

Dentro del enfoque dcpendentista Gunder Frank y Stavcnhagen sostienen la 

vinculación funcional de las zonas atrasadas con las modernas e industrializadas, 

integrando el desarrollo en una sola estructura capitalista. en una especie de 

colonialismo interno, lo cual es distinto al enfoque dualista del estructural 

funcionalismo. 

En los at1os sesenta y principios de los setenta la Escuela de la Dependencia 

J'oblucu)lr. .whn· la trW1.11<"iti11 d1•mografica en .4merrcu /.mina y EJ Currb,,, pp. 1074-1075 
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relaciona las tendencias demográficas a la localización del pals en el sistema 

mundial; la situación demográfica de Latinoamérica resultaría de la forma en que 

como actor en el sistema mundial es hábil para influir en las tendencias 

demográficas en su propio beneficio, basado sobre la disponibilidad de trabajo 

barato.1.• 

Además del estructural funcionalismo y de la teoría de la dependencia, en los 

años sesenta y principios de los setenta aparecieron dos enfoques más: Ja 

concepción marxista que hace hincapié en las funciones de dominación propias 

del Estado y el histórico estructural que también destaca la función de 

dominación del Estado por sobre las administrativas y Jo presenta corno una 

correlación de fuerLHS sociales donde la acción política adquiere cierta 

autonomía, según interpreta Yocclevzky. Ambos enfoques estuvieron presentes 

básicamente en el nivel de la investigación y en la postura de partidos de 

izquierda y no como políticas de población de W1 Estado. Su trascendencia en 

este aspecto se ha limitado a la investigación y al debate en torno a las políticas 

de población que aplicaban los gobiernos de la región. 

El enfoque marxista relacionaba las diferencias geográficas y temporales en 

mortalidad, fertilidad y patrones de migración con el modo de producción. Este 

crearla diferentes clases sociales con influencia en la estructura familiar y el 

" Gandasegu1. op cit p 46-1 
----------------------
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comporta.mjento demográfico. 16 Dentro de esta comente Y ocelev-Lky cita al 

mexicano Emilio Pradilla que plantea la problemática poblacional con relación a 

la urbanización acelerada, el desempleo y subcmplco y aumento de la 

delincuencia, problemas propios de las ciudades perdidas, villas miseria y que el 

funcionalismo denomina población marginada. Según Pradilla lo importanle sería 

la aparición, jw1to a estos fenómenos, de movimientos campesinos, obreros y de 

carácter urbano por reivindicaciones de tierra, de salario, de vivienda y servicios 

urbanos. También seflala como necesaria la desmitificación de las nociones del 

Estado que pretenden identificar el desarrollo con desarrollo capitalista, como si 

el desnrrollo fuera uno. 17 

Para esa misma época aparece el incremento de la pobreza, el desempleo y el 

arnbulantaje en las ciudades, fenómenos que hoy son una característica de la 

economía de México. Algo importante es que la pobreza aparece en el 

pensamiento estatal como explosión demográfica, como sobrepoblación y la 

urgencia de controlar el crecimiento de la población es concebida como w1 

problema politico y de estabilidad del Estado, de ahí el mayor impulso que 

experimenta desde entonces la investigación demográfica. 

---·---------------------------
". Nafis Sadik. op cit. p. 359. 
16 lb!dcm. 
"- Emilio Pradilla. Poli/leas del E .. uado y nw•imicnto.• Je poblacit1n, en Yocelevzky, op cit, pp. 19 y 20. 
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En México el contexto en que se da el debate sobre la población en los años 

setenta se caracteriza por los siguientes procesos demográficos generales: a 

finaJes de los sesenta la población había llegado a su máximo crecimiento; la 

cstructum de población era mayoritruiamente joven~ la población se concentra en 

las ciudades y aumenta la migración a los Estados Unidos. 

Como se mencionó anteriormente (Y.14 El Control natal y la planificación 

familiar) en esta época la conciencia del gobierno mexicano respecto de lu 

necesidad de regular el crecimiento demográfico ya se traducía en el control 

natal como una polftica de pobladón. Con programas de planificación familiar 

se hacen presentes los organismos de carácter privado con el aparente acuerdo de 

los gobiernos de la región. Un poco más tarde estos servicios comienzan a ser 

prestados por los propios gobiernos. 

Tanto en México como en la región inicia la definición de las políticas de 

población como parte de la planificación del desarrollo capitalista, definición que 

iba claramente dirigida al control natal de los pobres y que se tradujo con el 

eufemismo de 'planificación familiar'. Fue precisamente México el primer país 

que legisla en 1974 al respecto con la Ley General de Población, ley de 

propósitos antipoblucionistas. La preocupación de la burguesía nacional y del 

capital internacional fue tal que en las década'> de los ochenta y noventa 

vcladurncntc se recurrió a la esterilización. 
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Así, en México sucede un cambio definitivo en los aiios setenta, las políticas 

de población se hacen explicitas al tiempo que la preocupación internacional al 

respecto se concreta en la Conferencia Mundial de Bucares!. En el Plan de 

Acción Mundial sobre Población elaborado se plantea el marco general para los 

problemas de población. Se dice que el desarrollo social ha de incluir lo 

económico, con una distribución más equitativa de la riqueza y que deberá 

considerar que "los verdadt..'TOS obstáculos que se oponen ni desarrollo, no 

solamente están en la tasa de crecimiento de la población, sino también en los 

efectos combinados de factores como los desequilibrios en la distribución de 

recursos, asi cómo en las desigualdades entre países capitalistas desarrollados y 

países subdesarrollados y la mala distribución de los ingresos''. 18 Es decir, se trata 

de establecer al menos una conceptualización y una visión más sociales respecto 

de los problemas de población. 

4.9 ¿Y los derechos bu manos? 

Ya se mencionó que a partir de la ley de 1974 las políticas de población se 

plantean como principal objetivo disminuir el crecimiento de la población, esta 

política necesariamente implica a los derechos humanos, especialmente los 

derechos reproductivos de las mujeres y de las parejas. El discurso de las 

11 Eramis Bw .. 'Tl-0 Sane.hez, /'t'n'{Jf?t.·1nus 1eOr1tus ele /af poli11au cJ.! /N"1ú.1c.:u°>n. p 59 
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políticas y programas de población, en la realidad en muchos casos se traduce 

C<>mo el control de la fecundidad. Este discurso "ha encontrado su aplicación 

práctica en un agresivo programa de planificación familiar cuyo objetivo 

primordial es una pcnnanente extensión de la 'cobertura' de métodos 

anticonceptivos entre la población mexicana y, en su ejecución nacional, estatal, 

municipal y loca~ se ha olvidndo de que lo relevante en materia de derechos 

reproductivos son las necesidades materiales y simbólicas de la mujer, de la 

pareja, de la sociedad civil y no las necesidades que se dictan cuando se define al 

crecimiento de la población como un obstáculo Cl'lltral para la consolidación del 

llamado 'proyecto nacional'... De tal suerte que las políticas de población 

experimentan un reduccionismo demográfico, una mcdicalización de sus 

programas y acciones y, consecuentemente, las decisiones concernientes a la 

reproducción se institucionalizan". 19 

Cervantes Carson senala algo fundamental pard las doctrinas de población en 

este periodo: la forma en que se traducen en la ideología las prácticas médicas y 

burocráticas concretas del personal involucrado en los programas de 

planificación familiar, que en su "calidad de trabajadores de la salud y en el 

ejercicio cotidiano de su poder reproducen la orientación vertical del programa al 

alienar a las mujeres, reduciéndolas a la categoría de aceptantes, al subordinar las 

'"' Alejandro Cervantes Carson. ,\f~r1co, polillca5 tk pob/u.,·1&1.., IÍl.!recho.J humt:ino.\ y rA.'tllocru11zac1,j11 de la'i 
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necesidades de la mujer a la razón médica y al guiar su práctica por los 

requerimientos de las politicas de población y no por los derechos reproductivos 

de las mujeres, de las parejas". 20 En lo anterior los estudios e investigación en 

población en su vertiente de la Teoría de la Transición no son ajenos. 

De esta fonna las decisiones sobre los hijos que una pareja desea tener no son 

un asunto de la<; libertades individuales y sociales, por el contrario, las 

instituciones se inmiscuyen en ello, como una injerencia del poder estatal en los 

ámbitos propios de la sociedad civil y los derechos humanos. 

4. tO S11peradón de la Teorl11 de la Transición. 

Es importante observar cómo las nociones y conceptos sobre la población y las 

politicas de población se van transformando conforme los problemas se vuelven 

más complejos. La Conforencia sobre Población y el Futuro Humano realizada 

en Roma en 1980 trasciende la preocupación en tomo al mero crecimiento de lo 

población y plantea los problemas económicos, sociales, culturales y pollticos 

asociados a los procesos demográficos. Aún más importante es la relación entre 

la población y el entorno natural que se establece desde la Conferencia sobre el 

Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972 y en el tralr.tjo de la Comisión 

e.>paclO.I >lJC'l<lftl, p 917 
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Brundtland, que influyeron definitivamente en las nociones sobre las políticas de 

población con el planteamiento del desarrollo sustentable, cuestionando por ello 

el reduccionismo económico de la Teoria de la Transición. 

En ténninos conceptuales, con la actual noción del "desarrollo sustentable" se 

pretendería superar la anterior percepción de desarrollo como equivalente a 

crecimiento económico, implícita en la Tcoria de la Transición. Sin embargo, en 

México esta superación conceptual no se refleja en las políticas ncolibcrales del 

Estado. En tanto el capital financiero viene a ocupar un lugar hegemónico al 

interior de la clase dominante, el discurso es economicista y el horno económicu.s 

influye en la conceptualización de los programas de gobierno. 

En relación con el medio ambiente y la población, la IV Conferencia 

Latinoamericana de Población de 1994 sostiene que los países desarrollados, que 

concentran el consumo de bienes y recursos limitados, internacionalizan la 

cuestión ecológica como si el crecimiento demográfico de los países en desarrollo 

fuera la causa principal del deterioro del medio ambiente. Tradicionalmente los 

paises desarrollados han ejercido presión a través del FNUAP para que América 

Latina modifique sus niveles de crecimiento poblacional sin considerar el 

bienestar y los derechos de la población. 

-·----- -------·--· ··---------------------·--------
"' Ibídem. p. 9~ 1 
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En México el modelo económico actual, en términos más claros, la etapa de 

acumulación capitalista actual, por su propia dinámica, genera desempleo, en el 

medio rural, por ejemplo, dada la continua incorporación de tecnologías y el 

abandono del campo, trae como consecuencia migraciooes hacia la ciudad y 

hacia Estados Unidos. En la industria resulta lo mismo por los procesos de 

adaptación de las empresas a los cada vez más dinámicos ritmos de 

competitividad. Si bien México ha tendido a bajar sus niveles de crecimiento 

demográfico, sin embargo, se intensifican los movimientos migratorios del país 

hacia Estados Unidos, además de la migración interna que se presenta. Este 

fenómeno es una característica de la época, en tanto la fuerl'.a de trabajo circula 

de un mercado a otro, pero sin los derechos laborales establecidos por las leyes 

nacionales e internacionales. V alga como ejemplo de ello que en el Tratado de 

Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el flujo de 'braceros' 

mexicanos hacia el sur de Estados Unidos fue excluido de acuerdo laboral 

ulgwio. 

Debemos agregnr que a diferencia del desarrollismo que impulsaba la 

fomtación de un mercado interno, particularmente en las ciudades, que diera 

sustento al impulso de la industrialización, en la época actual se produce para el 

mercado exterior y se basa buena parte de la competitividad en mano de obra 

barata. Las relaciones laborales también han cambiado, los contratos colectivos 
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de trabajo que las regulaban hWJ pasado a segundo término, ahora la competencia 

individual t."S lo importBnte, intensificándose los ritmos de trabajo y generándose 

nuevas enfermedades profosionales en la población como el estrés y otros 

problemas (desempleo, delincuencia, inseguridad, etc.). Todo lo anterior ha 

generado un marcado deterioro en las condiciones de vida de la población. 

Asi, en el neolilx"falismo fas consideraciones en tomo a las políticas de 

población continúan siendo a través de la Teoría de In Transición de manera 

predominante, las concepciones del desarrollo sustentable y el discurso en tomo a 

los derechos humanos que ya se manejan entre los académicos y cientificos 

sociales dedicados a los problemas de población aun no alcanzan a permcar a los 

programas y pollticas de población y menos aún en términos prácticos. 

V.S Doctrina." y Polfticas de Población en México, 1988-1994. 

5.1 La transformación de la sociedad y el desan-ol/o de la conciencia sobre 
los problema.'i de población. 

En México el carácter del Estado se va transfonnando desde el inicio de Ja 

década de los ochenta, a la par se opera la transfom1ación de la sociedad. A partir 

del gobierno de Miguel de la Madrid la'> políticas que favorecen al capital 

financiero y la economfa de mercado se imponen al antiguo carácter corporativo 
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del Estado. Este se habla manifestado principalmente en el partido de Estado y en 

el resto de América Latina en los regímenes militares de los años setenta y 

ochenta. 

La transfom1ación iniciada se caracteriza por la privati7.ación de importantes 

empresas públicas, con la "desregulación" de la cc<momiu y la llamada 

"liberalización" de las fuerzas del mercado. En la región este proct."So económico 

se ha intentado complementar con el cambio de los regímenes políticos, al darse 

una transición de autoritarios u democracias liberales, a semejanza de los países 

capitalistas desarrollados. Resulta evidente que la teoría de la transición 

demográfica es Ja misma en términos conceptuales que la transición política, 

ahora muy en boga en México a raíz de los resultados electorales del 2 de julio 

del 2000. 

En nuestro pais a partir de 1982 inician las pollticas neoliberales impulsadas 

por Miguel de la Madrid, tales políticas interpretan la gestión gubernamental con 

criterios económicos y de eficiencia empresarial llenos de una moral tipo 

malthusiana. El actual proyecto necesariamente presenta las contrndiccioncs de 

los mteriorcs intentos por "modernizar" América Latina, resultando este 

programa político otro más, como lo fueron las Refonnas Borbónicas, la propia 

Revolución de Independencia o el mismo porfiriato, aunque cada uno con sus 

propias particularidades. 

314 
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El rumbo segtúdo por el Estado en México sellala que al interior de la clase 

dominante hay una fracción de clase que ha tomado las riendac; del Estado, 

subordinándolo al capital financiero, que concibe aJ país con relación a las 

venturas y desventuras de la bolsa de valores. 

Paralelamente a la transformación que se opera en el Estado, la sociedad 

mexicana también presenta cambios, independientemente de las políticas de la 

tecnocracia Este proceso socinl se hace evidente con mayor fuerza a partir del 

movimiento estudiantil de 1968 que marca el surgimiento de lo que hoy se 

denomina sociedad civil. 

Debido al impulso inicial del movimiento de 1968 desde de los anos setenta se 

desarrolla la prensa, con el régimen de Lópcz Portillo se da una relativa apertura 

política al juego de partidos, inicia el movimiento feminista y el movimiento de 

liberación homosexual y se van transfonnando las costumbres al abrigo de los 

movimientos culturales de la juventud urbana con el uso de estimulantes y la 

liberación de los comportamientos sexuales que superaron en aquél momento los 

corporativismos familiar y eclesiástico. En los países capitalista desarrollados el 

movimiento ecologista también surge en esta época. 

Postcrionnentc, el movimiento democrático se expresa en tomo a diversas 

lucha~. particularmente por el respeto al voto y en la última década en la lucha 

por los derechos humanos con la diversificación de las Organizaciones No 

31S 

TESIS CON-! 
FALLA DE OI.lIº-fil'LJ ...• .. . 



Gubernamentales (ONG's). Aunado a lo anterior toma fucr¿a el movimiento por 

la reivindicación de los pueblos indígena<;, especialmente por el levantamiento 

indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994. 

Los a.ntcrior(,"S factores resultan importante para nuestro tema pUl."S marcan la 

trunsfonnación de la conciencia política de la sociedad y sus consecuentes 

repercusiones en la polémica con el Estado en tomo a las políticas de población. 

Esa conciencia polltica es la exprl."Sión cultural de la industrialización y la 

urbanización, de In aparición de las clases medias, particularmente en el ámbito 

de la universidad de masas, en la ampliación de la educación y su relación con 

las demandas de transformación democrática del régimen, el paulatino 

crecimiento de la prensa crítica como un medio de expresión de esos sectores 

medios. Esta conciencia política de la sociedad civil cristaliza también en una 

conciencia sobre los derechos sociales de las minorías que dieron como resultado 

el desarrollo de toda una conceptualización sobre los derechos humanos, 

especialmente el derecho a procTear y del disfrute del propio cuerpo. 

Como ya fue señalado, a partir de los setenta las doctrinas de población se 

manifiestan en la-; políticas de población diseñadas y ejecutadas por los Estados, 

lo que implicó el desarrollo de estas política'>, en términos de su incorporación en 

constituciones políticas, programas de planificación del crecimiento poblacional, 

creación de instituciones gubernamentales e independientes encargadas de las 
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políticas de población, establecimiento de acuerdos entre los Estados, en especial 

los impulsados por organismos internacionales como el FNUAP y lns 

conferencias de población. Esto indica un proceso muy importante, el desarrollo 

de la conciencia pública en tomo a los problemas de población, es una 

coociencia sobre los procesos nacionales e internacionales relacionados con la 

población que se expresa en el debate, fenómeno que antes no existía. Ya hemos 

mencionamos las características de este debate. 

Desde entonces, América Latina es una de las áreas donde los problemas de 

población se agudizan de manera especial, por que las politicas de población en 

toda~ sus vertientes son motivo de un constante debate, estudio, disel\o y 

aplicación. Podrlamos decir que está en debate la misma noción de "políticas de 

población". Al respecto predominan dcfinicion<..-s como esta: Las políticas de 

población son "acciones públicas que tienen la intensión explícita de influir sobre 

las tendencias demográficas, ya sea en cuanto su volumen o su clistribución".21 

Sin embargo, ahora se plantean diferentes ideas que se alejan un tanto de la 

tradicional definición que piensa a la población en términos de su crecimiento 

numérico y de su distribución espacial, tal como se hace dentro del marco de la 

tcorfa de la transición. Autores como Arguello piensan a las politicas de 

población en fünción de fu satisfacción de las necesidades básicas de la 
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población, en términos del bienestar material y espiritual y en el marco del 

desarrollo social y la equidad. 22 

ArgOello ubica el debate en dos vertientes principales: 1) la que presenta al 

crecimiento poblaciona! como obstáculo al desarrollo económico y 2) aquella que 

favorece el número grande de hijos e-0mo estrategia de supervivencia y para el 

fortalecimiento del mercado interno. 

La discusión ha demostrado mayor complejidad., pues, por ejemplo, los grupos 

que critican la intervención del Estado en materia de población no 

necesariamente se oponen a la planificación familiar. En todo caso el problema es 

quien debe planificar, el Estado o los directamente involucrados. 

Enseguida veremos cómo se da la conceptualización de la población a partir de 

la ley de 1974. 

5.2 Co11ceptualización de la.~ políticas de población en el México 

conte1nporáneo: la Consdtucióny la Ley de 1974. 

Con frecuencia suele encontrarse que el discurso de un gobierno no coincida 

con su actuar político, como es el caso de la distancia entre lo que establece la 

Constitución mexicana y lo que realmente practica y hrut practicado los diferentes 

gobiernos a lo largo del presente siglo. Sin embargo. lo establecido en la 

21 Ornar Arguello. º'Desarrollo •'COnómico. poli1icas sociales y población", p. 12. 
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Constitución es importante en tanto refleja la conceptualización a que han llegado 

los diferentes grupos que participan de la polltica, las refonna~ que se realizan en 

la Constitución retoma los inten."SCs del grupo en el poder o la actualización 

respecto el debate político en el pals. Este proceso también se presenta a escala 

internacional para los estados contemporáneos, como las discusiones en las 

confcrcnciac; de población para el caso especifico que nos ocupa. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y lac; diferentes leyes que se 

desprenden de ella son documentos imprescindibles para entender las doctrinas 

de población del México contemporáneo. En lo que respecta a la Constitución, se 

establece en su artlc..-ulo cuarto que: 

"La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 
C-Ostumbres, recursos y formas especificas de organiz.ación social, y garantizaní. a sus 
intc¡,rrantes el efectivo a~eso a la jurisdicción del Estado ... 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá 111 organiz.ación y el desarrollo 
de la familia. 

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud .. 

"Toda familia tiene den.-cho a disfrutar de vivienda digna y decorosa ... 

"Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud flsica y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los 
menores, a cargo de las instituciones públicas". 

Los anteriores preceptos reconocen el carácter plural de nuestra sociedad, así 

"- tbidcn1. 
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como los derechos que se derivan de ello, también reconoce el derecho a la libre 

procreación, por lo que resulta un tanto contradictorios lo señalado por la ley de 

población. 

La Ley General de Población de 1974, de carácter antipoblucionista, en su 

primer artículo plantea como objetivo "el regular los fenómenos que afectan a la 

población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución, con el fin 

de que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo 

económico y social" y en su artículo tercero especifica uno de los principales 

medios por los que se regulará el volumen de población: los programas de 

planificación familiar a través de los sistemas educativo y de salud. 

Dadas las implicaciones de estos propósitos, en tanto se refieren a costumbres 

y valores en tomo a la procreación y al cuerpo individual de las personas, en 

especial de la~ mujeres, las políticas de población necesariamente establecen una 

relación con los derechos y lus libertades sociales e individuales. En el México 

actual, y en general a escala internacional, esta relación es una parte fundamental 

en el debate sobre las políticas y problemas de población. 

En el mismo artículo tercero de IH ley se especifica que las acciones que se 

lleven a cabo serán "con absoluto respeto a los derechos fundamentales del 

hombre y (para) preservar la dignidad de la~ fumilia~". En tanto en el articulo 9º 

del Reglamento de la Ley se agrega que "el respeto a los derechos humanos y 
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valores culturales de la población mexicana, es el principio en el que se sustenta 

la política y los programas en materia de población". 

Sin embargo, el Reglamento es más específico en su artículo 10° donde reitera 

que el Consejo de Población "atenderá las necesidades relacionadas con el 

volumen, estructura, dinámica y distribución de la población, mediante acciones 

correspondientes a los ámbitos de alimentación, salud, educación, vivienda, 

ecología, cmpko, desarrollo regional y urbano, así como las relativas a la infancia 

y a la familia." Estas cuestiones en la realidad no necesruiamente se cumplen, 

pues aún tiene un peso importante el que las políticas de población sean 

reducida<; a influir en la estructura y volumen de la población, vía los programas 

de planificación familiar. 

En el articulo 1 1 º habla de la necesidad de fommr una conciencia general 

sobre los problemas de población como los concibe el Estado mexicano "para 

lograr el bienestar individual y colectivo de los mexicanos". Para tal efecto Ja 

misma Ley crea en ese mismo ai1o el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

que tendrá u su cargo la plancación demográfica del país para vincularla con las 

necesidades del desarrollo como lo entiende el Estado. 

Una definición se establece por lo que dice, pero también por lo que no 

menciona: volumen. eslroctura, dinámica y distribución de la población en su 

relación co11 lo que se entiende por desarrollo económico, son los principales 
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conceptos y preocupaciones de la doctrina de población del Estado Mexicano a 

partir de 1974. Lo primero que se debe destacar es que la población se restringe a 

una acepción especifica: a su existencia y a la fonna en que se reproduce; en 

segundo lugar a sus movimientos en el espacio del Estado-nación. Tales son las 

preocupaciones centrales de la clase política en el momento en que surge la ley de 

1974. 

Un ejemplo de cómo son tratados los fenómenos de población lo constituyen 

los movimientos migratorios. Aunque los problt .. "fl1as de población en relación con 

la migración resultan complejos, las razones económicas constituyen un factor 

fWJdamental, por ejemplo, la emigración del cmnpo a la ciudad o la emigración 

ilegal a los Estados Unidos es determinada principalmente por la falta de empico 

y la mano de obra que pasa a reubicarse en las zonas urbanas que la requieren. 

Las mismas tendencias que asumen los movimit..'Jltos migratorios forman parte de 

las caracteristicas del tipo de desarrollo seguido t..'11 América Latina, digamos que 

la migración es una consecuencia de los mismos procesos de modernización, por 

lo que sería un componente del modelo económico seguido. 

La Ley de 1974 plantea en su articulo 76 "investigar las causas que den o 

puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas parn regularla y 

tendientes a la prolección de los emigrantes mcxicm1os'', pero no se planten 

influir en el modelo económico que expulsa población de una región a otra o 

322 

FALLA DE ORIGEN 



fuera del país. 

5.3 El Reglamento de la Ley y las libertades individuales. 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley menciona elementos que podrían 

significar la regulación de la población respecto de las libertades individuales, 

aWl cuando estás en ningún momento se mencionen como tales. Dice en su 

artículo 15 que no se identificará la planificación familiar con el control natal o 

cualesquiera otros sistemas que impliquen acciones apn.>iniantes o coactivas para 

las pt..TSOnas e impidan el libre ejercicio del derecho a determinar el número y 

espaciamiento de sus hijos. En tanto en el articulo 18 se agrega que "la 

responsabilidad de fa.<; parejas e individuos f.."11 el ejercicio del den.."Cho a planificar 

su familia, consiste en tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y 

futuros, y su solidaridad con los demás miembros de la comunidad, para dar 

lugar a un mayor bienestar individual y colectivo". También el Reglamento 

indica la relación entre la reproducción de la población y los servicios de salud y 

educativos, es decir, se engloba la reproducción y las política<; y programas de 

población dentro en una concepción que incluye la atención a la salud y 

educación de la población en las polfticas de población. En todo ca"° parece 

buscarse el equilibrio entre las necesidades del Estado en ténninos de los 

servicios que puede prestar y su necesidad de regular la población con los 
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derechos individuales. 

Con todo, cabría preguntarse si la misma existencia de las políticas de 

población en México y en países como el nuestro, no constituyen Wla muestra de 

la preocupación del Estado por el crecimiento de la población y los problemas 

que este crecimiento le puede causar, más que una pn.'Ocupación real por los 

problemas de pobreza y los derechos de ht5 personas. 

En los países donde la estructura social no es tan desigual como la nuestra no 

existe una política de pohlación que plantee la regulación de su crecimiento. 

Los paises desarrollados no llegaron al equilibrio de su población vía una 

política de población restrictiva, sino a través de la construcción de un Estado 

donde las desigualdades sociales no fueran una de sus característicos. Es decir, 

son Estados con una distribución más igualitaria de la riqueza, lo cual es una 

señal de la relación entre la aplicación efectiva de los derechos de educación, al 

trabajo, a un salario digno, a la educación, a la vivienda, etc. y el crecimiento 

estable de la población. El crecimiento de la población se da según las 

carncteristica'> particulares de los procesos de modernización. 

En julio de 1991 el entonces secretario general del CONAPO Manuel Urbina 

Fuentes a<;eguró que "el proyecto económico y el desmTOllo de México estarán en 

riesgo si la explosión demogrMica no se reduce y se equilibra con el crecimiento 

del país", al tiempo que sostuvo que la ta'>a de crecimiento de la población se 
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mantenía en 2.1% al rulo, cuando el propósito del gobierno es llegar al 2000 con 

una tasa de 1%.23 En noviembre del mismo rulo Urbina Fuentes afirmó que la 

reducción en el índice de crecimiento de la población se debe "a la 

concicntiz.ación, "natural e inducida", adoptada por 85 % de los mexicanos en 

dos aspectos fundamentales: la dificil situación económica por la que atraviesa el 

país y el fácil acceso u los St."t"Vicios de salud pública". 24 La<; políticas de la ley de 

población enfatizan la educación, pero respecto a la planificación familiar, no la 

educación corno un derecho de los integrantes del Estado. 

En el Reglamento también se habla de la necesidad de impulsar la igualdad 

entre los géneros a través de los programas de población, asf como de la 

adecuación de tales prognunas de acuerdo a las "características culturales, 

sociales, económicas y demográficas de los grupos indígenas y de la población 

marginada, con el fin de impulsar su bienestar" (artículos 26 y 27). 

En el artículo 21 del Reglamento Jos servicios de salud, educativos y de 

infonnación sobre los programas de planificación familiar, son pensados como 

apoyo a la "libre determinación sobre los métodos que para regular la fecundidad 

H Sin embargo. el 19 de julio del 2000 Ernesto Zcdillo en la 1erminaci0n del scxenio anunciarla que las metus 
de población no llegaron al crecimienlo de 1 %. sino al 1. 75% anual. /,a Jornada. 20 de julio del 2000. 
24 lJrbina FueotC! también mencionó que "de hecho Jos proyectos descansan oobrc l.u mujereo.. hoy 7.5 
millones de usu111ias de mCtodos anticonceptivos, de las cuH.Jes 2 7 millones optaron por Jo operación -ligadura 
de trompas-. mi<"fllras .Olo 102 mil hombres han aceprado la vascciomia y que la población de clllre 15 y 20 
ai'\os rcl;tisira medio niillOn de t..-rnbarazofi aJ año. es decir. se embaraun 2 J ~;º de IAs mujeres en ese rango de 
edad y que ~11 de CIOOl.aridad, y en general la.• mujeres que no lieacn educación proct'OVI un promedio de 
•cis o más hijos .. M. actualmunlc en promedio lru; mujeres en edad de procrear conciben J hijos y el objetivos 
es llegar a 2 /.a Jí1madu. 7 de julio de 19'1 I y //11omá11111n. 18 de noviembre de 1991 
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de la persona esta desee emplear". Aun con el propósito de respetar la libre 

determinación de las personas, sin embargo, la inducción es lo que sobresale en 

la misma existencia de las políticas de población y en el contenido de la Ley y su 

Reglamento y los objetivos planteados. 

De cstu fonua resulta contradictoria la preocupación por el respeto a la libre 

dctcm1inació11 de las personas y el explícito deseo de la legislación de influir en 

la reproducción de la población con su propósito de "vincular a la familia con los 

objetivos nacionales de desarrollo". El Programa Nacional de Población 1989-

1994 vincula directamente u la población con el Plan Nacional de Desarrollo de 

1989-1994, afirma que el Plan establece que "la población, en su dinámica de 

crecimiento natural, en su movilidad y en su patrón de distribución territorial, es 

objeto y sujeto fundamental del desarrollo", de tal manera que la población es el 

recurso básico para el desarrollo y su beneficiaria. De cualquier fonna, los 

propios objetivos del desarrollo serian una cuestión u discutir, en tanto si son 

lijados o no democráticamente, en tanto si las fwnilia-; se identifican con ellos, en 

tanto qué se entiende por desarrollo en el discurso político del Estado mexicano y 

también qué realmente lleva este a la práctica, particularmente en el periodo de 

1988 a la actualidad, la época del llamado ncolibcralismo. 
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S.4 La tecnocracia, el "liberalismo social" y la población. 

Al inicio del trabajo mencionamos que una doctrina de población supone a un 

sujeto social, individual o colectivo, que expone sus ideas sobre lo que debe ser 

una sociedad, en este sentido una política de población ha de considerarse en su 

relación con In ideología del proyecto económico, político y cultural del sujeto 

social en cuestión. En el periodo 1988-1994 habrfa que intentar comprender qué 

entiende la burgucsia, qué entiende la tecnocracia, qué suponía el gobierno 

salinista por desarrollo económico, lo cual nos lleva a la doctrina del llamado 

liberalismo social. 

Actualmente la'I transformaciones del Estado en América Latina se relacionan 

con los cambios de modelo económico dentro del mismo sistema de acumulación 

capitalista. El desarrollismo, como noción del crecimiento económico basado en 

la formación de un mercado nacional, se transforma ahora a una economía que se 

dirige a la integración económica con los bloques regionales en formación desde 

el inicio de los noventa y que están dirigidos por los inten.'Ses de los paises más 

poderosos. 

Lo anterior necesariamente tiene repercusiones en el ámbito de las ciencias 

sociales donde se debaten las nociones de cultura nacional, soberanía o del 

mismo Estado-nación dentro de la~ nueva~ realidades. 

Durante el gobierno de Salinas de Gortari y hasta la actualidad., la ideología del 
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Estado ha utilizado ténninos como "adclgauuniento", "eficiencia", 

"productividad" para impulsar la venta de un gran número de empresas estatales, 

hasta llegar a plantear la privatización de los servicios de salud y de la educación. 

Esta propaganda de la polltica de privatización sefiala a Ja gestión gubernamental 

de las empresas públicas como ineficiente, para justificar su venta y la necesidad 

de reducir el gasto público, especialmente el gasto social, "por su carácter 

inflacionario". Así el discurso del proyecto "modernizador" ha girado en tomo a 

la eficiencia económica y ahora el Estado se concibe como un Estado "no 

patemalista". Este discurso en términos doctrinarios se autodenominó 

"liberalismo social". 

Según la definición que da Arturo Wannan, el "liberalismo social" tiene por 

objeto el combate a Ja desigualdad y "aspira a la libertad y la justicia ... con su 

doble ámbito, el individual y el social", es decir, plantea "la coexistencia entre las 

diferencias y el combate a la desigualdad". Agrega que "destacan ahora, después 

de 100 años de avances, de 'i11dudable avance', en la lucha por las libertades 

individuales, la urgencia de las libertades sociales, de remontar desiguaJdad, de 

construir un piso social básico para todos los mexicanos, de remontar re7.agos, 

can,-ncias ancestrales que hacen de lu justicia social un complemento 

indispensable de la libertad... El combate a la desigualdad con respeto, con 

tolernncia, con cuidado respecto a los derechos individuales y de grupos ... " Y, 
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según Warman, seria "la democracia (la que) nos pennitirá resolver los diflcilcs 

dilemas entre individuos y colectividad, entre comunidad y personalidad, que si 

bien necesariamente no se oponen, tampoco se continúan con naturalidad. Hay 

tensión entre todas estas dimensiones, hay tensión entre muchas colectividades 

que constituyen la nación".25 

Pero Warman va más allá y habla de la diferencia como una de las 

características de la nación mexicana, diferencia que encuentra tanto en sus 

comunidades como en los individuos, diferencia que, menciona, seria reconocida 

en el art. 4º constitucional: 

"Las diferencias en Utl(,"Stm nación son riquell!, son capital humano en lo individual. son 
capital histórico-cultural en lo colectivo ... Asf pues, partir de nuestra sociedad dive~. plural, 
los conceptos de libertad se mali7.an de manera importante; hablamos claro, de las libertades 
individuales y de los derechos humanos. pero hablamos también de las libertades sociales, de 
los conjuntos, de las comunidades que tiene su papel decisivo en la definición de nuestra 
realidad, en la construcción de su futuro. La propuesta de liberalismo social no ve en la 
diferencia un obstáculo; por el contrario, ve en la diferencia un capital histórico, soci1d, 
intelectual, que tenemos que potenciar para ser lo que efectivamente queremos". 

Sin embargo. continua Ww-man, •·se nos hru1 mezclado diferencias que nos 

enriquecen con desigualdades que nos limitan, de tal forma, que es necesario, 

parn que las diferencias nos enriquezcan que las desigualdades se combatan, se 

moderen y evcntuulmente dcsaparezcan".16 

Aunque Wannan como funcionario del gobierno de Salinas justificó la 

'' Artuto Wannan, f;/ bienestar y la ¡u.W«iu :wciul en el liberalismo .waal meri<XU10. Cambio XXl 
Fundación Mexicana. pp. 80-83 
l6 Ibídem. 
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reforma al articulo 27 constitucional que afectaba al ejido en su carácter de 

propiedad social, aún asl sostenla que la democracia pcnnitirá procesar esas 

diferencias "de forma que el campo recupere su ritmo de desarrollo económico; 

que conserve su larga tradición democrática, y sobre todo, su larga tradición 

solidaria, que constituye el tejido más profundo de toda nuestra sociedad". 

Wannan reconoce la diferente identidad de las poblaciones indlgenas, sin 

embargo, justifica la afectación del ejido como propiedad social llevada a cabo 

por el gobierno de Salinas. 

Wannan relaciona al liberalismo social con la sobcranla, pues afinna que es en 

ella donde adquiere sentido el concepto de liberalismo social, "concepto sin 

exclusión, sin enfrentamiento, y nuestro porque lo hicimos en la historia, tomado 

de 'muchas' corrientes, tomado de 'muchas' fuentes. Lo hicimos nuestro no sólo 

en el pensamiento, sino en la lucha social".27 

Pero el actuar político real de la tecnocracia de la que es ideólogo Warman, se 

identifica más con la lucha de los liberales del siglo anterior. Estos liberales, que 

no constituían más del diez por ciento de la población, construyeron la ''nación" 

mexicana a su medida y conveniencia, el resto de la población participó en la 

realización del proyecto de nación como sectores subalternos, sometidos, como 

ya fue mencionado anteriormente. Es interesante ver cómo en lo relativo a las 

17
. Ibídem. pp. 87-88. 
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libertades individuales se traslada el discurso ideológico de Mora y Alwnan a 

Wannan. 

En realidad las políticas de población se inscriben dentro de toda una lógica de 

trwisformación del Estado, la misma definición doctrinaria de las pollticas de 

población se inscribe en el contexto más amplio de las aspiraciones políticas, 

sociales y económicas del Estado mexicano en este periodo. Asi, para 

comprender las ideas de población el debate se da en tomo a qué tipo de Estado 

se desea. 

Cuando en el mundo entero se daba una revolución conservadora encabezada 

por Ronald Reagun y Goerge Bush en Estados Unidos y Margaret Tacher en 

Inglaterra, en México al mismo proceso conservador emprendido por Salinas 

Gortari, y que este denominó con el eufemismo de "reforma de la revolución", se 

enmarcó en el espejismo de la modernización que llevaría al país a ingresar al 

primer mundo. 

El discurso dado el 4 de marzo de 1992 por Salinas de Gortari y donde define 

en que consiste el "liberalismo social", Gil Villegas lo eleva a la condición de 

todo Llll "tratado de filosofia política" y destaca la "originalidad del nuevo 

proyecto de liberalismo social por medio de un contraste explicativo frente a los 

otros dos modelos. el estatista agotado que no tennina de declinar y la idea 

neoliberal que, de ponerse plenamente en práctica poca vigencia tendría al 
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nacer".28 

Según los principios destacados por Gil Villegas, el liberalismo social aspira a 

un Estado que no sea el único en las decisiones pollticas, para darle mayor 

participación a la iniciativa privada, aunque tampoco deje la responsabilidad 

sobre necesidades y rezagos sociales. Este proyecto, según Gil Villegas, a los tres 

afios del salinismo demostró que es posible conciliar las "finanzas publicas de un 

estado liberal y no propietario con la responsabilidad histórica de atender las 

necesidades de la población por medio del gasto social y del Programa Nacional 

de Solidaridad, (este último) expresión actual del liberalismo social. Aunque el 

Estado se encuentra plenamente comprometido con la alimentación, la vivienda, 

la salud, la calidad de vida y, en suma, el bienestar social de toda la población, 

reconoce también que la sociedad y la participación ciudadana son 

corrcsponsables del logro y reali7-ación de ese bienestar", lo cual se darla según 

este planteamiento en el PRONASOL.29 

Durante el sexenio de Salinas se planteó como meta reducir el crecimiento 

poblacional al 1 % para el afio 2000, es decir dos hijos por mujer en edad fénil, 

algo que fue constantemente reiterado por Manuel Urbina Fuentes, el secretario 

gem .. -ral del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la idea de que "el 

,. . El di11CUrso fue pronwiciado el 4 de marzo de l '192 con motivo del 63 aniversario del anles partido do 
Estado, el Partido Revolucionario Institucional Francisco Gil Villcgas, /.a jilo.'iV['IO pt>lilica del /iberali.<mo 
.wcial, pp. 8. 10 y 12. 
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proyecto económico y el desarrollo de México estarán en riesgo si la explosión 

demográfica no se reduce y se equilibra con el crecimiento del país"3º. 

Así, la doctrina politica de la tecnocracia, elaborada por los intelectuales del . 
poder, es la base de las políticas de población, las cuales tuvieron poca variación 

respecto de lo que han sido desde 1974. A la pobreza se le ve como exceso de 

población y en lugar de realizar una redistribución de la rique7..a se crea el 

PRONASOL y se busca reducir el crecimiento de la población vía la inducción y 

en muchos casos la coerción. Se podría considerar como legítimo que un Estado 

busque disminuir el crecimiento de su población, sin embargo, el problema es en 

cómo hacerlo. Ya mencionamos que en los países desarrollados la estabilidad de 

su población tiene w1a relación directa con la democracia et:onómica que más o 

menos es generalizada entre sus ciudadanos, pero en el caso de México, la 

disminución del crecimiento de la población se da vía la inducción y la coerción. 

Podernos recordar la pretendida legalización del aborto en el Estado de 

Chiapas, seguramente no con el propósito de reivindicar el den.-cho a la libre 

procreación, sino como una forma de combatir el número de pobres en uno de los 

Estados más pobres y con fuerte presencia de población indígena. Poco tiempo 

después se da la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este 

levantamiento ha sido una clara reivindicación de los derechos colectivos, de Jos 

,. Ibídem, p. 17 
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derechos de la población, tan socavados por el régimen neoliberal, valga la 

mención de la suerte que han corrido las ncgociacion< .. "S colectivas contractuales, 

las modificaciom."S a la constitución para el ejido, la propiedad pública con la 

venta de empresas paracstatales, la disminución del gasto social, los intentos por 

privatizar la educación pública o las reformas para las cooperativas pesqueras. 

En realidad lodo el discurso sobre el desarrollo sustentable y los derechos 

humanos que se vertió en la Conforencia de El Cairo, en la~ políticas de 

población de nuestro pals se tocan de fonna demagógica, pues en términos reales 

tales acuerdos firmados por la representación del gobierno mexicanos no se han 

cumplido, ya que, definitivamente, su puesta en práctica supone sin lugar a dudas 

la real democratización del país. 

V.6 El neoliherallsmo y la población: El Horror Económico. 

Durante el análisis de las doctrinas de población en la época moderna hemos 

seilalado el reduccionismo prevaleciente en el concepto de población, tanto en las 

visiones malthusianru; como en la Teoría de la Transición. En ambos casos la 

población se concibe en su relación con la producción, una fórmula por demás 

simplificada: u mayor población menor será la distribución de la riqueza. La 

JO l/rJOl>l<isuno. 18 de noviembre de 1991 y IA jumada, 7 de julio de 1991 
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población es parte de las cuentas nacionales, de las estadísticas, produciéndose 

una suerte de cosificación de la población de manera que los derechos que 

debieran sustentar el concepto de población no son considerados. 

Se podría pensar que el capitalismo se defmió con relación a la población 

desde los tiempos en que Marx analiza su papel como simple fücnm de trabajo, 

como capital variable. Sin embargo, en la época actual, la era de la globaliz.ación, 

del "fin de la historia" y del "pensamiento único'", estamos llnte una 

profundización sin precedentes de tendencias ya señalada~ con anterioridad por el 

propio Marx, pero que hoy aparecen a niveles que muy bien en otra época podría 

haberse calificado como algo propio de la ciencia ficción y que Vivianc Forrestcr 

hoy denomina El Horror Económico. 

En su ensayo Forrester alerta sobre Ja mutación del sistema hacia un 

capitalismo financiero y especulativo, en que se va prescindiendo del trabajo, con 

Ja consecuente "destrucción de millones de destinos". Para Forrestcr los 

gobiernos del mundo, sometidos al capital "virtual" especulativo, cotidianamente 

reaJi;,r.an promesas, aunque en realidad crean una ínfima cantidad de puestos de 

trabajo, en comparnción con los millones de personas excluidas del trabajo 

asalariado, condición esta que tiene visos de ser pern1anente. 

En México, por ejemplo, el derecho al trabajo ha quedado como una simple 

demanda social, como un derecho por reivindicar para la población, ya que ha 
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perdido sustancia en la realidad. Esta supresión de los puestos de trabajo 

responde a una lógica planetaria Aun así, sostiene Forrcster, la propag!Ulda del 

sistema ha impuesto un sentimiento de vergüenza entre los desempleados por su 

condición, con el objeto de paralizar cualquier posible pensamiento o acción 

críticos. 

El sistema, en nombre de la "cohesión social'', ejerce subrepticiamente 

vejaciones y despotismos: "Una ínfima minoría provista de poderes 

excepcionales, propiedades y derechos considerados naturales, posee de oficio 

ese derecho. En cambio el n.-sto de la humanidad, para 'merecer' el derecho de 

vivir, debe demostrar que es 'útil' para la sociedad, es decir, para aquello que la 

rige y la domina: Ja economía confundida más que nWJca con los negocios, la 

economía de ml--rcado. Para ella 'útil' significa casi siempre 'rentable', es decir 

que le dé ganancias a las ganancias. En una palabra, significa 'empleable' 

('explotable' sería de mal gusto)"31
• 

Para Forrestcr la condición de la gran mayoría de la población a nivel global 

hoy resulta alucimmte, st.."i\ala que día con día millones de desempleados en todo 

el mundo salen en busca de ese trabajo que ya no existe: "No es poca cosa 

cuando una sociedad lúcida, sofisticada, conduce a toda una 'población' (en el 

sentido que le dan los sociólogos) hasta los extremos del vértigo y la fragilidad: a 

1 Yiviane Forresier, /.;J Horror f:CCmdm1co, p 15. 
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las fronteras de la muerte y tal vez más allá. Hombres y mujeres son 

discriminados en función de un mercado de trabajo errático, ya no se les contrata 

ni se les contratará y w1a multitud de seres vegetan en un vacío sin limites ... hay 

algo peor que la explotación del hombre por el hombre: la ausencia de 

explotación ... "32 

Pensamos que Forrester se refiere a los niveles de alineación alcanzados por el 

capital financiero y especulativo -la alienación como el trasladar del sentido de la 

vida y la actividad hacia el dinero especulativo-, desplazando incluso al 

capitalismo industrial, donde la relación capital-trabajo centran en una lucha real 

y no virtual a los conflictos sociales: "Así pues -dice Forrcster-, tenernos un 

rnt:.-rcado libre para obtener ganancias; planes sociales encargados de expulsar de 

su trabajo, nl menor costo posible, a hombres y mujeres que a partir de entonces 

quedan privados de medios de subsistencia e incluso de un techo; un Estado 

providencia/ que actúa como si reparara las injusticias flagrantes, a menudo 

inhumanas"n, un Estado que en América Latina se ha convertido en el 

instrumento principal de la oligarquía internacional. 

Hoy es una verdad comprobada que el Estado nación en Latinoamérica se ha 

subordinado al mercado externo, dada su inst.'t'ción en el capitalismo 

internacional en calidad de subordinado por su menor desarrollo. En épocas 

2 lbldem, pp. 17 y 19. 
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anteriores, cuando imperaba el desarrollo hacia adentro o desarrollismo, se 

pretendla el fortalecimiento de la economía e industria nacionales, lo que impulsó 

la fonnación de un mercado interno. Esto se relacionaba a su vez con la 

formación de mano de obra especializada para poder impulsar la 

industrialización, por lo que requirió la creación de W1 sistema educativo que 

proporcioruira esa mano de obra, proceso que se dio <..>n gran medida durante la 

era de Lázaro Cárdenas, entonces la burguesía nacionalista tenía la hegemonía. 

En la actualidad la burguesia industrial esta en calidad de subordinada a la 

burguesía financiera, a esta no le interesa el mercado interno, igual que en 

tiempos de "Don Porfirio", por lo que se ha dedicado a desnacionalizar la 

industria y pretende ahora hacerlo con el sistema educativo. El Estado-nación 

pues, se desnacioonJiz.a. 

Forrcstcr sef\ala que en el capitalismo de "los productos manufacturados 

(mercancias), la negociación, la circulación de materias primas era de 

importancia esencial; la empresa era una rozón social con funciones conocidas, 

incluso certificadas. Se podían distinguir las configurnciones, incluso las 

internacionales, separar el comercio de la industria y las finanzas". A este le 

siguió, apWlta Forrcster, los modelos intennedios y luego el mundo actual: las 

multinacionales, las transnacionales, el libemlismo absoluto, la globali7.ación, la 

J. lhidem, p 23. 
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mWldialización, la desregulación, la virtualidad. El mundo de hoy, el apoyado 

por la cibemética, la automatización y la~ tecnología~ revolucionarias no tiene 

vlnculos reales con el mundo del trabajo.·14 

Lo anterior es importante en la medida en que ayuda a describir tanto el 

carácter del Estado de la globalización, como fa economía -una forma 

determinada de acumular-, dado que mucha gente no ha llegado a comprender 

este canícter, este modo de ser de la economía y fa política. Los gobernantes 

prometen y prometen un futuro inmediato mejor. Dicen que no hay otra vía más 

que esta y con ello cosifican el mundo, como si fa pobreza fueru algo natural, a 

pesar de la violencia en que están sumidas fa~ ciudades del mundo por fa falta de 

empico, por la exclusión que convierten a la distribución de fa riqueza en 

arrebato, en robo por la supervivencia, en fucha, en descomposición social, en 

anomia. El capitalismo contemporáneo ha hecho de fas ciudades 

lntinoamcricanas un espacio de fucha violenta por el pan, lucha en que los de 

abajo van a las cárceles mientras los delincuentes de cuello blando (valga el 

atraco a la nación con el FOBAPROA) andan libres. El hoy se gobierna como 

una economía mundializada en el que fas frontera~ estatales y los gobiernos son 

subordinados a la soberanía de los negocios. Ahora el imperio pretende 

acostumbrar a la gente a no tener puesto alguno: "una mayoría de seres humanos 

4 Jbiden~ pp. 20 y 29 TESIS CON 
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ha dejado de ser necesaria para el pequet\o nínnero que, por regir la economía, 

detenta el poder. Según la lógica dominante, multitud de seres humanos carecen 

de motivo racional para vivir en este mundo donde, sin embargo, llegaron a la 

vida .. El razonamiento económico (aplicado pero no enunciado) va en ese 

sentido: las masas son abstracciones vagas y nadie se preocupa por las 

disparidades ... "35 

As~ los poderes estatales son dominados por las redes económicas privadas 

transnacionalcs a través de sus agencias internacionales: el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico, dándose la oligarquización de los Estados en que estos pasan las 

deudas privadas a deudas públicas, como el FOBAPROA o el rescate carretero 

en México. 

Para Forrcstcr los "marginados", en trance de caer en el olvido, buscan 

desesperadamente "un nombre, una conciencia, incluso a veces un 'domicilio 

fijo', ahí están con 'su tiempo deteriorado'. Por ejemplo, ese viejo, usado, 

vencido, maltrecho, quebrado, aterrado y acosado dtuante tanto tiempo que ya ni 

siquiera mendiga. Esta mirada tan vieja que la miseria pone incluso en las caras 

de los jóvenes y ha'ita de los lactantes, bebés con caras de viejo o de Auschwitz, 

acunados en las privaciones, el sufrimiento, la agonía brusca, y que parecen saber 

5 lbidcm, pp 3 1 y 32 
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haber aprendido de un sólo golpe toda nuestra historia, más sabios que cualquiera 

sobre la ciencia de los siglos, como si hubieran experimentado todo acerca del 

mundo que los expulsa... Esta<i caras, estos cuerpos que ya nadie, ni ellos 

mismos, consideran persona... Uno de aquellos a quienes no se brinda 

'consideración' ni reconocimiento sino como una suerte de fantasma folclórico, 

que no tiene derecho a la carne de las palabras sino a las siglas y números de la 

obra social, el seguro al parado o ... nada Esta acumulación de seres anónimos se 

encuentra, potenciada, en las enormes multitudes abandonadas en otros 

continentes, poblaciones enteras libradas al hambre, las epidemias y todas las 

formas de genocidio, con frecuencia dominadas por potentados aceptados y 

sostenidos por las grandes potencias. Multitudes de África y de Sudamérica. 

Miseria del subcontinenJe indio. Y tantos otros."36 

De esta manera el ensayo de Forre:.1er seitala los niveles de deshumanización 

ha que ha llegado el sistema neolibcral: " ... es sorprendente que el hecho de no 

poder seguir pagando sea tratado como un crimen. Ser arrojado a la calle por no 

poder seguir pagando un alquiler debido a que no se tiene más trabajo, cuando la 

escasez de puestos de trabajo t."S un hecho patente y oficialmente reconocido o 

debido a que el puesto coaseguido tiene una remuneración demasiado baja en 

relación con los alquileres aberrantes de las escasas viviendas es un castigo 

b lbidem. pp. 43 y 44 
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propio de la locura, de la perversidad deliberada ... Más que una injusticia es un 

absurdo atroz, una estupidez abrumadora que vuelve risibles los aires de 

autocompacenciu de nuestras sociedades supuestamente civilizadas"37 

Forrester seí'lala algo que para México se ha vuelto cotidiano: el deterioro sin 

cesar de los servicios de salud pública, educación y el sistema de jubilación, 

mientras el gasto social es reducido de forma constante y el déficit del Estado 

aumentan sin cesar, es decir, mientras el Estado aumenta la deuda pública a costa 

de la población de menores recursos, a costa del gasto social y de su 

responsabilidad social. El ensayo plantea un problema político fundamental: la 

existencia de un sistema económico que genera la hiperconcentración de los 

beneficios de la producción a escala planetaria. y sus consecuencias con la 

exclusión de una basta mayoría de los habitantes de casi todos los Estados. Este 

fenómeno es una realidod palpable en las condiciones de vida de muchos 

hombres y mujeres, sin embargo la oligarqula financiera difunde la idea de que 

no hay de otra, de que a pesar de su evidente fracaso, de su evidente 

inviabilidad ... no hay de otra, sólo hay el "pensamiento único". 

Ante ello hemos de preguntamos cuáJ es el objetivo de un Estado, de su 

sistema político y de su modelo económico? ¿A qué intereses debe servir? Y lo 

peor es que en los medios masivos de comunicación nadie osa plantear esta 

7. Ibídem, p. 56 
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pregunta. 

A Forrester le sorprende la pasividad, "la falta de interés, la resignación y la 

apatía mundializada que podrían permitir se instaure lo peor". Cabe señalar que 

llama la atención que a lo largo de su obra no se mencione al movimiento 

"globalifóbico", que cada vez demuestra un grado mayor de organización y 

audacia en cuanto a su capacidad para manifestarse en cualquier parte del m1mdo 

donde se realicen reuniones de los gobiernos de los paises occidentales más 

poderosos, ya sea de la OCDE, el FMI, el BM, o la reunión de Los 7. 

La insistencia de Furrcster se centra principalmente en la transformación del 

sistema polílico y económico, de ser un sistema basado en el trabajo a otro que 

tiende a prescindir del trabajo, con las consecuenciac; para la vida de millones de 

hombres y mujeres en todo el mundo, y piensa que por tal rozón "la 

supervivencia de la humanidad nunca estuvo tan amenazada ... Por primera vez, 

la masa humana ha dejado de ser necesaria desde el punto de vista material... 

para esa pcquefia minoría que detenta los poderes y para la cual la existencia de 

las vidas human1L'i que evolucionan por fücra de su círculo íntimo sólo tiene un 

interés utilitario ... Las vidas han perdido utilidad pública, Ahora bien, se las 

evalúa ¡ustamenle en función de su utilidad para una economía que se ha vuelto 

autónoma. "38 Es decir, la alienación total. 

8. lbidcm. pP. 148 y 149 
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Lo sei1alado por la escritora es importante para tratar de comprender como 

conciben a la población las élites económicas y pollticas del mundo, en tanto el 

trabajo humano tiende a desaparecer, en tanto lo humano pasa a ser un parte 

exterior del sistema económico y este se autonomiza del factor humano, de los 

fines humanos. Vemos que la alienación, el traslado de los fines humanos a fines 

económicos y utilitarios, se acentúa cada vc-1: más con tal tendencia, Ja economía 

virtual, corno la llama Forrestcr, hace de las concepciones sobre población, 

pollticas dirigidas a prescindir de la población, hecho que se materializa en 

esterili.7.ar mujeres del "tercer mundo" para disminuir la cantidad de los 

prescindibles. 

Eu México en el afio de 1997 Brigadas de los Servicios Estatales de Salud 

(SESA) del estado de Guerrero, ads<-Titos a la Jurisdicción 06, atendían las 

cnfermcdudes de los indígenas de la comunidad de Ayutla de los Libres, pero 

también les ofrecían métodos unticonccptivos, "temporal<-"S y permanentes", a 

cambio de dinero, ropa y calzado, "las visitas formaban parte del PROGRESA, 

mediante el cual las mujeres indígenas recibían mensualmente 130 pesos". Ante 

la resistencia de los indígenas mixtccos a practicarse los métodos anticonceptivos 

se les amenazó con suspender la entrega del PROGRESA y del PROCAMPO, 

"pues los brigadistas argumentaban que la contraconccpción era purte de los 

requisitos para mantener los apoyos gubernamentales ... 

'll/"'('7"1 '" l?.J 
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Entonces füeron esterilizados (con vasectomía) 14 indígenas de la región con 

los métodos coercitivos mencionados y sin haberles brindado la debida 

información. Según Ja SESA "la función reproductiva es una enfonnedad y Ja 

vasectomía es el tratamiento quirúrgico que puede sanarla".39 

También en 1998 1 1 mujeres nahuas de los municipios de llapa y 

Xalpatláhuac fueron esterilizadas por ligadura de las trompas de Falopio, "sin su 

consentimiento o condicionado a despensas y la conservación de recursos del 

PROGRESA". La mismo suerte sufrieron 7 mujeres nahuas de Ja comunidad de 

Ayotzin.opa, municipio de Tlapa. 

El infonne "Avances de Programas Sustantivos e Indicadores de Resultados. 

Enero 2000" de los SESA señala que en el Estado de Guerrero en los últimos 

cinco años "se realizaron 35 mil 79 intervenciones quirúrgicas con fines 

anticonceptivos; 95.8%, 33 mil 605 operaciones, correspondió a salpingoclasias 

(ligaduras de trompa), y 4.8 % a vascctomfa". 

Carlos de la Peña, director de la SESA, al comparecer en el Congreso local el 

jueves 20 de enero del 2000 "informó que el programa de Ampliación de 

Cobcrturn (PAC), que incluye específicamente a zonas marginadas y que 

promueve, entre otros, programas de salud reproductiva y de plru1iftcación 

familiar, es financiado por el Banco Mundial, que tiene criterios propios, pero 

9. Gloria Leticia Di~ C(Jll enxm1os y aun .m1 mllorl::uc:1i>11, e.,terili:atr a indigt!11a.f tk Guerrt!ro. Revista 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.145 



que según él se acoplan con los lineamientos nacionales. Agregó que el afio 

pasado el BM entregó 67 millom.'S de pesos al estado, y este año (2000) serán 

casi 80 millon< .. 'S''. 40 

De esta fonna podemos ver que El Horror Económico también tiene su 

'polltica de población' y es dirigida desde las mismas agencias que imponen las 

políticas económicas a los Estados subordinados como México, que es donde 

ubican el problema de la sohrepob/ación. 

Forrester finaliza preguntándose por la falta de respuestas y, nuevamente, 

extraftamcnlc no menciona el papel de la izquierda a nivel internacional, ni 

menciona la existencia de movimientos sociales o de intelectuales que plantean la 

lucha y la teorización de modelos alternativos en lo económico y lo político. Dice 

ella, "¿Por qué no se busca ante todo un modo de reparto y de superviviencia 

que no .fuera en función de la remuneración del trabajo? ¿Por qué no se explora, 

por qué no exigir para el 'empico' de la vida -la del conjunto humano- un sentido 

distinto que el 'empico' de la abrumadora mayoría de los individuos por unos 

pocos, tanto más por cuanto esto se verá imposible en lo sucesivo".41 

Para Forrcstcr semejante tarea del cambio social implica de todos "que posean 

o consigan el genio necesario para metamorfosear la naturaleza humana, sus 

Proa.v~ Nº 1212. 23 de enero del 2000, pp. 2S-32. 
10. lbldem, p. JO 
11. Forr cit, 1 SO. 
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culturas más arnligudas, los caminos del pensamiento, el sentimiento, lu acción y 

la distribución. Y conservar así, sin prejuicios, la vida de los seres vivos." Señala 

que los grupos humanos sometidos no cuentan con los medios de presión frente a 

la organización del poder y el control que ejerce sobre los medios musivos de 

comunicación colectiva Esto se comprende si consideramos que cuWJdo 

Forrester edita su libro aun no sucedía la irrupción en Seattle del movimiento 

contra el carnino único de la llamada globaJización y sus posteriores 

manifestaciones en cada reunión de los grupos dominarlles. 

Para la escritora francesa hoy existe unu especie de nueva colonización en que 

los hombres y grupos sociales sometidos se "encuentran como exiliados frente al 

poder... ¿No nos sentimos atónitos, atrapados en un mundo... bajo una 

dominación que nos es ajena? bajo el imperio mundializado del 'pensamiento 

único' ... En el corazón, cerca del centro mismo de lo que se considera el apogeo 

de la civilización, los 'civilizados' excluyen a quienes ya no necesitan, cuyo 

número crecerá en proporciones dificiles de imaginar. Se tolerará a cada vez 

menos, con impaciencia creciente y en condiciones cada vez más severas, según 

criterios cada vez más descaradamente brntales. .. Cómo no incluir entre las 

hipótesis posibles la de un régimen totalitario que no tendría la menor dificultad 

pura 'mundializarse' y contaría con medios de eliminación de una eficacia, 
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alcances y rapidez jamás imaginados; el genocidio llave en mwio."42 Valga 

recordar en el afio 2001 la represión coordinada en Italia al movimiento 

globalifóbico durante una reWtión del Gmpo de los 7. 

Sci\ala uno de los usos que se da a la población sin trabajo: "Como reservas de 

órganos para transplantL'S. Ganado humano en pie, depósitos vivientes de órganos 

para usarlos de acuerdo con las nect.-sidudes de los privilegiados del sistema .. en 

la India los pobres venden sus órganos (riiloncs, córneas, etcétera) para subsistir 

un poco más ... los clientes vienen de las regiones más ricas y 'civilizadas' a hacer 

sus compras a muy buen precio ... ¿Quién se escandaliza, aparte de las victimas? 

¿Quién se escandaliza por el turismo sexual'!''43 Situación que ya mencionábamos 

anteriormente con el ca~o de los niños de la calle en la ciudades de México y 

América Latina. nit1os que son objeto de explotación sexual. 

Por otras prute, la mixtificación de la realidad que realizan los medios de 

comunicación colectiva hace el juego a los partidos populistas autoritarios, "los 

que saben mentir más y mejor". Sin embargo, afirma Forrester, la alternativa es 

decir la verdad, la denuncia: "Se tratu de dejar de ser colonizado... ¿seria 

insensato volver decentes y viables por otros medios, hoy mismo, las vidas de 

quienes por falta de trabajo o un empico son considerados dcsposeidos, 

12. fbidcn~ pp 152-153 

IJ. Ibídem. p. 155. r--;;;:;;;--;:::-::-------
14. lbidcm, PP 156-158 ypc1rs CON 

FALLA DE ORIGEN 
.148 



marginales, superfluos? Ya es tiempo de darle a esas vidas, nuestras vidas, su 

verdadero sentido: sencillamente el de la vida, la dignidad y los derechos ... ¿seria 

insensato esperar, no un poco de amor, tan vago, tan fácil de declarar, tan 

satisfecho de sí y que autoriza todos los castigos, sino la audacia de un 

sentimiento Ílspero, ingrato, de rigor inflexible y que rechaza cualquier 

excepción: el respctor'4 

Pero el respeto no fonna parte de las doctrinas, ni de las pollticas de 

población. Incluir el respeto, implicaría anexar a las ideas sobre la población todo 

un sistema de derechos, toda una conceptualización que transfonne la ideología 

de los Estados sobre la población y ello tiene mucha'! implicaciones, 

particulannentc políticas. 

No se puede lograr tal cambio en las ideas, sin un cambio político y 

económico. sin nn cambio mundial que desplace de la dirección política a la 

oligarquía financiera, que democratice la totalidad de la economía y de la 

política. Suponer que se puede lograr un cambio i~>ológico, sin un cambio 

polftico que haga efectivo en hechos concretos los derechos de la población, es 

pensar que la oligarqula deba dejar de ser oligarquía y esto es algo que nunca ha 

sucedido en la historia y no podemos 1.."Sperar suceda en el presente o en el futuro. 

Por tal motivo la solución deberá ser la moviliz.ación de la población mundial 
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para detener el Horror Económico que no sólo está afectando a los seres 

humanos, sino también al entorno natural, al entorno ecológico y la critica de 

Forrester deberá considerar en todo caso y sin rodeos las implicacÍ<lnes polfticas 

del cambio que supone pedir respeto para los pueblos. 
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AP~:NDICE 

EL DEBATE SOBRE EL AHOln"O. 

Por último analizaremos brevemente el debate sobre el aborto en México. 

En el mlo de 1982 en la Unión Americana Don Bcnny Aderson realizó un 

viaje por cuatro estados de la Unión Americana y en su recorrido incendió dos 

clínicas en las que se practicaba el aborto, puso una bomba en otra y secuestró a 

un doctor y su esposa de la misma. En esta "misión" lo acompaílaron dos 

jóvenes monnoncs, Mathcw y Waync Moorc, los tres se llamaron a si mismos 

"El Ejército de Dios". 

En Estados Unidos los grupos fundamcntalistas han perpetrado muchos 

atentados contra clínicas que practican el aborto, estos hechos son muestra de 

los extremos en los que ha caído la discusión sobre el aborto. 

Aunque en México aun no se presentan tales acciones de violencia, sin 

embargo, los fundamentalismos no dejan de estar presentes. En un reciente 

debate público sobre la despenalización del aborto, la Conforcncia del 

Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que todas aquellas mujeres que cometan 

aborto serían excomulgadas de la Iglesia católica. 

Todo inició en julio de 1998 cuando el entonces Secretario de Salud, Juan 

Ramón de la Fuente, sometió a debate publico el tema del aborto 1
• De la Fuente 

1 En ese montclllo 1amhiCn estaba la discusión pública sobre al fraude bancario y las polilicas para salvar a la 
llanca por medio del FOllAPROA. Algunos analistas mencionaron que el plnnlcnmicnto de De la Fucnlc 
respondia a la necesidad de distraer a la sociedad del fraude bancario. 
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planteaba su despenalización con el argumento de que la mujer ha de gozar 

plenamente del derecho constitucional a determinar el número de hijos que 

desea tener y superfodiCid~d. 
Resulta el.aro que es en el aborto donde la doctrina de población aparece más 

como tal, es decir como doctrina, como valor e ideología. La posición de la 

Iglesia católica al respecto es el ejemplo más claro, sin embargo, un enfoque 

científico y racional debe considerar que la práctica del aborto no se ciñe de 

forma absoluta a motivos de conciencia religiosa, ya que las causas que pesan 

sobre su práctica son más de tipo social que de otro género. En todo caso el 

aborto constituye un problema social que en México cobra una cuota de mil 

vidas de mujeres cada afio y como tal debe ser analizado y discutido. 2 

En septiembre de 1994 en un acto previo a la realización de la Conforcncia 

Mundial de Población en el Cairo, la paquistaní Satis Sadik, secretaria general 

de la conferencia, declaró que era necesario hablar abiertamente sobre la 

interrupción del embarazo ya que anualmente se realizan entre 50 y 60 millones 

de abortos en todo el nit1ncl{), h~dio que constituye "una amenaza real u la vida y 
•. ; ., ' ':< . ,, ;';e,;,:~;' ', .. ,. . ,· .. 

salud de las muj~res, ¡iÚ¿s6rit~é:tóifuil y 200 mil vidas se pierden anualmente ... 

la Conferencia aspfr~ a re~fü¿irla necesidad del aborto promoviendo servicio de 

2
. Eduardo del Castillo (GIRE-Grupo de Información en Reproducción Elegida), C11estio11e.v electorales)' 

doh/e moral impideu de.v>e11a/i=ar m11.<C1/e.< del aborto: Gl/I/,", Triple Jornada, Nº 17, 3 de enero de 2000. p. 2 
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control natal y haciendo hincapié en el peligro que representa en adolescentes y 

mujeres de los 11aíses pobres. "3 

En 1988 .. el Pop1datiot1 Crisis Commillee con sede en Washington, D.C. 

publicó un estuctio n.:au~ado en 99 países que representan a 2 300 millones de 

mujeres en todo.elniundo, el cual arrojó que más del 60% de las niñas y mujeres 
1 ' ·.-."' '''/'. ·'_·· ' 

del mundo vivc!1; en condiciones que ponen en riesgo su salud, también indica 

que en sus propios paises les es negado el derecho a decidir acerca de la propia 

fecundidad. Además se les limita la oportunidad de educarse, así como la 

participación ,económica, aspectos relacionados a la desigualdad social respecto 

de los hombres. Todo esto, agrega el estudio, da lugar a que en los países más 

pobres del mundo las mujeres tengan hasta 200 veces más posibilidades de 

morir por complicaciones de embarazo, en el aborto o parto, que la<> mujeres de 

los paises ricos. 

Las mujeres de los paises pobres se embarazan con más frecuencia que las de 

los países ricos y la mortalidad materna suele ser una de las causas principales 

de defunción, entre las mujeres en edad de procrear. En el caso de los países 

desarrollados~. el aborto legal exento de peligro y la atención obstétrica 

adecuada, contribuyen a que la mortalidad materna sea un ICnómeno poco 

frecuente. Añade el estudio que en el mundo mas de medio millón de mujeres 

mueren al año a causa de la falta de atención adecuada en salud reproductiva. 

' /.u .lomada. 5 de scplicmbrc de 1994. p 49 
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Por cada mujer que fallece, IO o 15 más quedan incapacitadas. Además, cerca de 

25 millones de mujeres sufren serias complicaciones durante el parto como 

hemorragias e infecciones. El Comité agrega que en más de un cuarto de los 99 

países estudiados, una de cada diez mujeres morirá entre los 15 ailos de edad y 

los 45; en Afganistán, Camerún, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nigeria y 

Yemen del Norte morirá una de cada 5 mujeres4
. En los países desarrollados 

sólo una de cada cien mujeres morirá durante la edad de procrear. Y aún a<;Í en 

México el CEM excomulgó a las mujeres que se ven obligadas a abortar. 

Según datos del Grupo de lnfonnación de Reproducción Elegida (GIRE), en 

nuestro país se realizan cerca de 800 mil abortos cada año; además mueren más 

de mil mujeres por problema<> derivados como hemorragias, infecciones y 

perforaciones del útero, constituyéndose en la tercera causa de muerte materna. 

Todos estos datos demuestran que antes que ser un problema de conciencia 

religiosa, de culpas o pecadores, el aborto es un problema social, de salud 

pública y, particulannente, de derechos humanos. 

En este sentido, dado el riesgo que significa practicarlo en la<> condiciones 

actuales, resulta falso el argumento de que la despenalización del aborto 

promueve su uso y se le legitime como una práctica anticonceptiva más. Otro 

argumento ve al aborto como una muestra del individualismo occidental opuesto 

4 J>opulalion Briefing J>apcr, (.'lusificaciri11 por pal! de la co11dició11 de la mujer: l'ohre, cle.\]HJscida )' 
cmhara:mla 

i1~1·1' (~' :<• '"i () ~-T -
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a la procreación de la vida, sin embargo, su premisa es infundada: no son fas 

mujeres de f,os paises desarrollados o las pertenecientes a la'> cfa<;es medias 

educadas)'¡ue. viven en las ciudades latinoamericmms quienes recurren con má'> 

frecuencia a la interrupción del embarazo; en todo ca'>o este sector de mujeres es 

el que utilizan más métodos preventivos del embarazo, que dan lugar a que el 

aborto no sea algo característico de su condición social. Por el contrario, quienes 

más recurren a la interrupción por necesidad, son las mujeres con pocas 

alternativas de desarrollo individual y social, con esca<;o acceso a la educación. 

El principal argumento a fovor de su legalización no es para que haya más 

abortos, es para proteger a las mujeres que inevitablemente fo practican, para 

que se realice en condiciones en que no pongan en riesgo su vida, es una 

demanda de justicia social. Otro argumento importante es por el derecho a la 

libre elección de la maternidad. En cualquier caso resulta evidente que su 

despenalización deberá ir acornpaftada de la difusión de medida'> preventivas 

que disminuyan su incidencia social. 

En México con anterioridad ya se había dado otra polémica. En 1991 el 

Congreso delEstadQ .. de Chiapas despenaliza el aborto, aunque casi de inmediato 

· .. , ·:. "\ 
la medida se congela: En.aquél entonces fa discusión se trasladó al ámbito de las 

libertades individuales al llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos . 
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Igual que siempre la discusión suscitó reacciones encontradas. Con la Iglesia 

católica a la cabeza los sectores conservadores emitieron juicios de orden moral, 

sin tocar si quiera por error la<; implicaciones de injusticia social que supone su 

penalización y estigmatización. Uno de sus argumentos centrales fue que con el 

aborto no se respeta el derecho a la vida, sin embargo, hasta en esto existe 

polémica. Debido a los argumentos maniqueos de la Iglesia Católica, 

socialmente no se ha podido establecer acuerdo de sí se deben reconocer 

derechos a los seres en fecundación, los que marca la Constitución mexicana 

para cada individuo, los que establece la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano y los establecidos por aquellos acuerdos 

internacionales que México ha suscrito. ¿En que momento el ser está 

suficientemente fecundado como para alim1ar que ya es sujeto de derechos? En 

esta polémica intervienen tanto médicos como juristas, la Iglesia como los 

partidos según sus ideologías, las mujeres y su pareja y el propio Estado a través 

de las políticas de población. 

El planteamiento de la Iglesia no es claro si intentamos comprenderlo desde 

una óptica racional y científica y apegada a los derechos y libertades 

individuales y sociales propios de una democracia. Tomando en cuenta que en el 

problema del aborto los directamente afectados son la mujer que interrumpe el 

embarazo y el ser en fecundación, evidentemente la Iglesia está mús preocupada 

"T1 ii f"f ·; .-, (i. (': i\J 
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por el ser en focundación que por las mujeres, cuando estas constituyen seres 

completamente fom1ados y son sujetos de derechos y deberes por parte del 

Estado y la sociedad. Aquí cabría fa pregunta de por qué la Iglesia no reacciona 

con igual fuer.la ante el problema de los miles niños de la calle, seres 

reconocidos como integrantes del Estado Mexicano, sujetos de derechos, en los 

cuales recae la acción del Estado y la sociedad para su formación como 

ciudadanos, es decir, como seres capaces de tomar parte en la5 decisiones del 

Estado en su posterior desarrollo. Entonces cabe preguntarnos si acaso el feto 

debe ser reconocido como parte del Estado. La confüsión al respecto hace 

recordar el pensamiento religioso de la Edad Media, cuando al catolicismo le 

importaba más el problema de la salvación de las almas que la vida terrenal de 

la5 personas. 

La discusión sobre el aborto debe atender al hecho concreto del porqué una 

m1!ier interrumpe el embarazo, las posibles respuestas serían: la situación 

económica de la pareja impediría a esta proporcionar una vida digna al crío; 

porqué es un embarazo no deseado y la mujer tiene que elegir entre dos 

situaciones que afectan negativamente su existencia: concebir un hijo no 

deseado y ser, probablemente, madre soltera, o por presión social tener al hijo y 

contraer matrimonio con el hombre con quien realizó el acto sexual, pero a 

quién no desea como su marido o que este no la quiera para su esposa; aborta 
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también porque su embarazo es producto de una violación; o por que no se 

previno adecuadamente, es demasiado joven y no ha vivido ni disfrutado su 

juventud y decide abortar, además de no estar preparada para ser madre y vivir 

en pareja; o por que ya son demasiados los hijos que tiene y no le es posible 

criar más, cte. 

Todas las anteriores son situaciones obligadas que se prcsenl!m en muchos 

casos en mujeres ubicadas en sectores pobres de la población con poca~ 

alternativas para su crecimiento individual. Estas mujeres muchas veces llevan 

su vida como si la mujer hubiese llegado al mundo para criar a la prole y sólo 

para eso, situación relacionada con la práctica de una moral sexual que 

subordina n la mujer a In reproducción de la especie y a la fwnilia patriarcal. 

Aquí está presente el poder de la iglesia, de la familia patriarcal y del Estado por 

sobre la libre decisión de la mujer. 

Ahora que supuestamente México está en tiempos de liberalizar la sociedad y 

superar corporativismos, la política de población del Estado mexicano tendrá 

que liberalizar también los derechos individuales relativos tanto a la decisión 

para formar una familia, como al uso del propio cuerpo y a las prácticas 

sexuales. Este último punto involucra más a la Iglesia, pues esta somete el acto 

sexual a la procreación y en una sociedad liberalizada se debe reconocer el 

derecho al placer que tiene todo mundo. 

TPC'l'-~ C'';~i 
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El monopolio y corporativismo ejercidos por la jemrquía católica en esta 

materia, tiende a subordinar la vida sexual y familiar de los individuos y 

comunidades a la sola procreación, reprimiendo toda práctica disímil a la 

monogamia, con objeto de preservar la familia patriarcal, fuente de transmisión 

ideológica de los valores más arcaicos de la moral religiosa y del Estado 

patriarcal, proceso que supone toda una ideología de la dominación. 

Devolver al individuo su capacidad de decisión en materia familiar y sexual, 

se corresponde con el propósito de crear una sociedad moderna. En el problema 

del aborto las políticas de población deben enfrentarlo, muchas veces se omite 

siquiera mencionarlo, para analizar su existencia como un problema social, no 

moral, y en consecuencia, se requerirá implementar medidas para asistir en 

condiciones de justicia social a las mujeres que se ven obligadas a realizarlo. Las 

políticas de población deberán difundir entre la pohlación una visión moderna 

de la vida basada en el conocimiento objetivo y desprejuieiado de la sociedad y 

la naturaleza, lo cual ayudaría a contrarrestar la visión oscurantista que impide la 

justicia social hacia las mujeres y que tiende a reproducir su explotación. 
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Conclusiones. 

"Quiero decir que el 
amor nos concierne 
personalmente, nos obliga 
a tratar de ser un poco los 
otros, a examinar también 
la revolución como un 
problema interior... Tal 
ve;: el hoy sea propicio a 
un nuevo movimiento del 
amor. ¿Freud acertó al 
presentir 
e:ffuerzo 
eterno'?. 

Edgar 
Amor. 

'un nuevo 
del Eros 

Mori11, El 

En México primero el régimen del partido de Estado y después el actual 

régimen conservador del PAN con su familia patriarcal. como reproductora de 

costumbres y valores oficiales, han limitando la libertad individual y social. Las 

políticas de población han sido fundamentalmente coercitivas al intervenir en 

decisiones que corresponden a la mujer. y en todo caso a la pareja, incluso las 

políticas de población han recurrido a la esterilización, violentando los derechos 

humanos de las poblaciones trabajadoras, campesinas e indígenas. A ello 

debemos agregar el rcduccionisrno de las visiones sobre la población. en tanto se 

ciñen casi exclusivamente al control de la natalidad. 

Con las elecciones del año 2000 estarnos ante la transformación del régimen 

político, a este proceso se le ha denominado transición poi ítica. Ahora debemos 

.1(,() ;r"·,~ r1r:N .. ., v ,_ .... / 
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preguntamos que rumbo tendrá la doctrina y la política de población del nuevo 

régimen de Vicente Fox. Si como hemos visto los grupos conservadores ahora 

están teniendo cierto auge, es de cspernrse que durante su mandato problemas 

como los generados por el aborto o la libre determinación de las mujeres sobre la 

procreación y el derecho al placer, sigan sin íl.'Solver y continúe la injerencia de la 

Iglesia Católica y de otros grupos sobre los problemas de población. Por tanto, es 

previsible que continúe el debate político tal y como se dio en la década de los 

noventa, con la participación de los organismos del Estado, del movimiento 

feminista y de los grupos conservadores encabezados por la Iglesia católica y el 

PAN. 

En lo que rt--spccta a la doctrina de población ciertamente Malthus es el 

respaldo principal de la Teoría de la Transición dominante, sin embargo, 

también se podrían señalar otras influencias como la de John Lockc, autor del 

liberalismo utilitarista, que en su Ensayo sobre el Gobierno Civil el concepto 

de libertad individual aparece como la columna vertebral de su idea de 

sociedad y Estado, pero el tém1ino de justicia, prácticamente se encuentra 

ausente, y que decir de la juslicia social, t-"S algo que no considera. En la 

historia de América Latina el Estado capitalista ha aplicado este tipo de 

doctrinas a las poblaciones latinoamericanas a través de la Tcorla de la 
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Transición, la relación entre esta y la transición política en la región no es 

casual. 

La doctrina de población puede ser encontrada no sólo en un documento, 

teoría o cuerpo doctrinario, o constilución o ley de población, también es 

posible encontrarla en los hechos, en las políticas que se practican contra la 

población, tal es el caso de la esterilización de mujeres pobres emprendida por 

el Estado mexicano dumnte los años ochenta y noventa, prácticamente es una 

especie de guerra contm lo popular, contra lo social, contra lo colectivo, contra 

la solidaridad. 

Si bien la Conferencia Internacional de El Cairo y la IV Conforencia 

Latinoamericana de Población constituyen indudables avances conceptuales en 

las doctrinas de población al incluir los derechos de los países pobres, de las 

colectividades, de las mujeres y de las niñas y los niíios, sin embargo, aún distan 

de convertirse en realidad. Tales acuerdos firmados por los Estados de la región 

no tienen carácter obligatorio, como lo tiene el pago de la deuda externa, por ello 

no han pasado de ser meros discursos retóricos, cuando más se han convertido en 

banderas por las que se debe luchar. 

Todo indica que en América Latina implementar una doctrina y una política de 

población con derechos sociales, es parte integmnte de los procesos y de las 

luchas por democratizar a los Estados de la región. Una doctrina de población 

J. 
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con futuro en todo caso estaría en las demandas de autonomía indígena, en las 

demandas de los movimientos feministas y en las demandas de derechos de los 

infantes, de los trabajadores y de los "'sin casa", en la aparición y desarrollo de las 

ONG's que se dedican a investigar problemas de población y a exigir al Estado 

sobre salud rcproductivu y sobre el derecho la libre determinación de las mujeres 

en materia de procreación. 

En nuestra época, la época del horror económico. los procesos de población 

tienden a ser más complejos. Una característica de la sociedad moderna, de su 

posmodernidad negativa, es el sentimiento de soledad que acompaña a mujeres y 

hombres de las gmndcs urbes. La cultura del individualismo en pos de su 

reali7..ación, se apartar de la tradición y de lo colectivo, el hombre moderno en su 

preocupación cotidiana e inconsciente por trascender. compite irremediablemente 

contra los otros y contrn si mismo. Esta carrera genera un sentimiento de soledad 

que hoy ha puesto al estrés citadino como un padecimiento propio de la época. 

La relación de pareja en las grandes urbes está en crisis y In procreación de 

nu'-'VOS seres no se contempla corno un desdoblamiento del hombre que se 

reproduce parn perdurar y estar presente en el futuro, por el contrario, se piensa 

como algo que limita, que impide la realización del proyecto individual. 

prevaleciendo el egoísmo y el narcisismo de la privacidad moderna. Qué nos 

depara el futuro, ¿acaso C1>iamos presenciando el nacimiento de nuevas 
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relaciones? ¿Cuáles serian esas relaciones? ¿Qué papel tendrá la revolución 

biotecnológica en la reproducción de la especie? ¿La Ubre detcnninación se 

traducirá en inducir el color de los ojos y la piel de los infantes? ¿En la búsqueda 

de una libertad sin limites y la procreación habrá de ser dejada a la los sistemas 

de salud? 

Los alcarnx."S de la revolución cientifiCH y tecnológica aún están por verse, sin 

embargo, tales procesos todavía están lejos de haber tenninado con la disputa por 

el sentido del progreso: el dominio sobre el conocimiento podría tomar un sentido 

perverso, podría acentuar las tendencias del individualismo y la exclusión, y por 

ende la dominación de la naturale-m y de los propias hombres, y continuar 

haciendo la guerra a las colectividades. O, por el contrario, también se podrían 

fortalecer las demandas y los movimientos sociales que urgen a imprimir al 

progreso un sello incluyente, y por ende, una democratización de los Estados y de 

los procesos de "globalización". En estos movimientos, que incluirían a las 

colectividades y a las politicas de preservación del medio ambiente, la lucha por 

el respeto a la autonomía indígena serla una parte fundamental de una nueva 

democracia. 

Lo anterior plantea nuevos retos para las ciencias sociales, nuevos problemas y 

procesos que se han de interpretar. Las demandas de concebir el desarrollo 

considerando las comunidades distintas a occidente, con sus fonnas de pensar, de 

rr:.i"~rJl\J-
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relacionarse con la tierra, de prcxlucción distintas y su derecho a seguir un 

desarrollo propio que muchas veces consiste en visiones comunitarias y 

tradicionales. Igualmente, las nuevas interpretaciones han de integrar el conflicto 

ecológico que, ese sí, es global. Por ejemplo, habrá que intentar analizar las 

repercusiones de las demandas de autonomía indígena en el pensamiento 

sociológico y político. Pero también debemos intentar eompronder sus 

implicaciones para la doctrina de población, para las políticas de población. 

Debemos desarrollar la forma en que se traducirá la autonomla indlgena en una 

doctrina y en una política de población.' 

Así pues, en México y América Latina las demandas de autonomla indígena. 

las corrcspondienll.'S a los derechos de las mujeres, de los derechos de niñas y 

niños, el derecho al trabajo e incluso los derechos de los homosexuales, deberán 

ser incluidos en una doctrina social que sustente a las políticas de población. 

En su ensayo El Amor Edgar Morin menciona que el hombre ciertamente tit.'11C 

necesidad de más inteligencia, pero también, dice Morin, necesita de más 

comunicación, de más amistad y amor. Para el pensador francés el amor 

constituye "la experiencia fundamentalmente positiva del ser humano. Es la única 

réplica a la angustia, a la muerte ... el amor sin posesividad ni fetiche despliega su 

' En Jo que rcspoc1a a Ja traru1ción pollt1ca uc1uaJ en el pais y llcrnda n cabo en otros paises de la región. queda 
c:ntenduia su correspondax:1a con la teoría de Ja lrans1c1ón dcmogr.:lfica y con la...:; teoría.e.; del cs1ructural 
funcionelis1ro. 
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carácter oblativo2 y es sentido como comunicación, autenticidad, poesía y 

verdad. El amor lleva en si una funtástica virtud que exige liberarse de las 

ataduras, desbordar la esfera de la vida privada a la cual se halla actualmente 

limitado ... y extenderse a la especie y al mundo ... Y o podría esforzarme ~agrega 

Morln- sobre todo en la resistencia y contra un mundo que nos despedaza el 

amor, lo reduce a islotes, lo localiza, lo ftia ante todo, sobre nosotros mismos, 

narcisos nalos ... "l 

Buscar el amor es reconocemos como seres sociales, como St.>f'eS con 

necesidad do los otros, buscar el amor es contradecir el horror económico de que 

tanto habla Viviane Forrester. La concepción alienante de la población en las 

doctrinas y políticas de población ya se manifiesta en la forma en que se le trata, 

la población es un dato que se confronta con la cconomla: a mayor población, se 

dice, menos riqueza, por tanto hay que reducir la población y la población pasa a 

formar parte de las cuantas nacionales. El economicismo prevalece sobre lo 

social, no se le concibe a la población de una manera integral, en que la doctrina 

y las pollticas de población supongan la justicia, incluyan los derechos sociales y 

colectivos de lo realmente diverso. Lo que importa actualmente son los derechos 

de las corporaciones empresariales y eso es todo. En los Estados que basan sus 

políticas de población en la Teoría de la Transición, la reducción de la población 

2. E& decir, cuando mostramos ~Iros sentinlicnt01 afeclivoo y hacernos ofrmda es.e ellos 4 los demAs. 
J Ec!BW" Morin, fJ Amor. 
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se asocia con un rechazo a los derechos sociales y a las nociones de justicia 

social. Es decir, buscan reducir la población para no hacer efectivos los derechos 

sociales de los sectores populares, sí, se busca disminuirla para evitar las 

demandas que reivindican derechos colectivos y también evitar con ello la 

inestabilidad social. 

Es necesario plantear paradigmas sociales y una doctrina de población 

abarcantes, que considere la libertad de los individuos, pero que a su vc-.l 

reivindique u las colectividades y que de un nuevo status a la naturaleza, ya no 

simplemente como un objeto de investigación susceptible de ser manipulado y 

explotado, sino en el rango de lo "sagrado" que tenia en la sociedades mflicas. 

Las Conferencias de El Cairo y la de México de 1994 fueron un paso 

importante, sin embargo, se requiere obligar a los gobiernos de los Estados a 

cumplir con los compromisos contrafdos, para lo cual, como se mencionó, se 

deberá emprender la democratintción de los Estados de la región y esta 

democracia deberá reconstruir los vfnculos de solidaridad que el 

ncoliberalismo ha destruido. 
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