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J:ntroaucci6n 

El presente trabajo responde a mis expectativas como aspirante 
a obtener un titulo de licenciatura, pero también a mis intereses 
de investigación, por lo que su planteamiento trata de seguir la 
linea de un trabajo ci~ntifico, y no se limita en el tema de 
investigación por tratarse de una tenis para alcanzar el grado de 
licenciatura. 

Por lo anterior, Polltica de Pobldción, Fecundidad y Nivel de 
Vida, México: 1950-1q90, no sólo se ~iboca a la parte técnica del 
conocimiento para cumplir con ~m objetivo, ~ino que trata de ir más 
allá de ese limito y alcanzar a ser un trabajo "cientffico"; en 
otras palabras, es un trabajo qui.;! intenta ser 11 cient1fico social" 
en el que se emplea a la estad1ntic<1 como uno herramienta de apoyo. 

una vez aclarado lo antei.·ior, en este trabiljo s0 persigue 
encontrar y desentrañar algu1Ms ele las relaciones que se han 
atribuido a la fecunditl.JU y ¡11 nival de vida ;i través de la 
pol1tica de población. 

Para lograr un trabajo corno el que ue esta planteando, oe han 
desarrollado cuatro capitulas, en los que se observa la mencionada 
relación entre fccundidaU y nivf.'!l de vida como el principal 
fenómeno en estudio. Los dos prirneron cap1tulos conforman el 
contexto social a histórico qllü da forma al análisis del f(!OÓmcno, 
en el tercero ne haco uso de L1 técnica estadintica con el fin de 
cuantificar tal fenómeno de acuerdo a la teor!a tanto histórica 
como demogrf\fica, para finalmente en el cuarto capitulo integrar el 
análisis desde ambo!.> punto:; de vista. 

En el capitulo I se define a la pol1tica de población en un 
sentido teórico, con el fin tle encontrar la relación, también 
teórica, entre política de población, fecundidad y nivel de vida a 
través de la relación politlca tlc p~bl~ción-teorla demográfica. En 
este mismo capitulo, también ~e der;r:-r_iben 1a~ más importantes 
teorías dcmográfica.s, bucc<lndo mostrar como han nido afectadas las 
mencionadas relaciones a través del tiempo y dü las dist inta.r; 
corrientes id~ológicas. 

Es necesario ub.lcar un cap1tnlo tan general como el anterior 
en un plano rná.s ncordoJ a lar; c>.:poctativan del trabajo, por lo cual 
en el c.ipítulo II ~e pt"c~entu la C'Vol uclón de la pol 1tica 
demográfica en Hóxico, tratilndo de vincular lo teórico del capitulo 
I con la realidt1d r1ue ha vJ vldo nuc~tro pat~ O::.'n materia de politica 
de población. 

Los don célpltulou nntc:r.iorc-s dto~,cribcn ] ¡\s gcnerttlidadec del 
fenómeno, las c11<1.l es rer111 i r'r.fln de una i11l(!rprctaci6n, pero tal 
interpretación Ge pucclc c:ompJemenbtr r.1ediantc la cuantlficación del 
pr.opio fenómeno. F.n el c01pltt1lo III se modela estadísticamente 
tanto la fecundidod, a través de indicadorez como promedio de hijos 
nacidos vivos por Jnadrc, pron1edio de hijos n.:i.cidos vivos por mujer 
en edad f6rtil, tasaa globales de fecundidad, descendencia final y 
relación nifios mujer, como el nivel de vida, a travós de Indices de 
marginación y lineas de pobreza. Tal cuantificación se pretende a 
nivel entidad federativa para el periodo 1950-1990, pero 
desafortunadamente no fila posible no sólo construir, sino 



consultar, Indices de pobreza por entidad federativa y para el 
periodo deseado, lo cual ciertamente limita el análisis global. 

El capitulo IV es la recopilación de los tres anteriores, con 
lo que se pretende analizar globalmente los rcoultados tanto 
cuantitativa como cualitativamente, e interpretar conjuntamente el 
fen6meno tanto a nivel nacional corno entidad federativa. 

Finalmente, como ya se aclaró, el alcance de este trabajo no 
se limita por su carácter de trabajo de investigación, pero dado 
que so proaenta como trabajo de tesis, ni st.• limita por el tiempo 
para realizarlo. Esto aunado a. que indudablemente el trabajo de 
investigación avanza a la par del grado que se persigue o que ya se 
tiene, en casos como este es nccc;,ario detener la inveatigaci6n 
para buscar nuevas pcrspoctivas de conocimiento püru enriquecer el 
trabajo. 



I Teoriau Demográficas y Políticas de Poblaoi6n 

A lo largo de la historia, el hombre ha intervenido en el 
proceso natural de crecimiento de la población implantando medidas 
con el fin de regular dicho crecimiento a su conveniencia. El medio 
mAs comün para lograr tal influenci<l, ha sido la creación de 
pol1ticas 1 ya sean demogrf\fic~s o de otro tipo; en el caso de la 
creación de politicas demNJr,írlcas, ha sido necesario conocer, o 
intentar conocer, el comportamiento de la población, lo cual se 
busca mediante el estudio de las teorías demográficas. 

Antes de describit- las mf\:; ímportuntes pol1ticar; de población 
y teor1as demográficas que so han .suscitado a través de la historia 
del hombre, es necesario definir y aclarar la relación quo exi~te 
entre ambo::; conceptos. 

I.1 Teoria Demográfica y Política de Población 

El concepto teorla domogr.ificu, es mti.s fácil de comprender si 
se analiza primero el término teoría. 

En realidad no existe una unidad de criterios para definir lo 
que es, ni cual es su funci.6n, poro so puede llegar a establecer 
una definición mán o menos general. 

Teor1a proviene de la raíz etimológicrJ gr icga. theoorein que 
significa, examen, moditación. 1 Por otru lado, una de las 
definiciones más difundidas e:; la de Karl lL Popper, la cual nos 
dice que 11 las teor1as científicas son enunciados universales: son, 
como todas las representaciones, sistcMas de signos o de 
slmbolos. 112 En éste sentido se puede clnsificar a l.:i teor1a en los 
siguientes términos: 

La tcorin es la actividad reflexiva del ser humano sobre 
sus accionr>g, y en ese nivel se diferencian teoría y 
prácticn. Muy comúnmente se le denomina a este tipo de 
teorias la teoría genera.!. 
La teor1a ca la postulación de un sistema 
integrado, concreto de una. parcela de la realidad. 
tipo de tcorias se les denomina comúnmente corno 
parcial. 3 

unico, 
A este 
teorla 

A través de su evc.ilueión, las teor1as demográficas se han 
valido de d.i ferentes ele.ne: las para su estudio, por lo que han 
tomado lus Cdractcrf~;ticns de la ciencia '10 la que más se va len. 
Eato nos conduce a clnni(irarlrrn en trPs •1rupos: biolóqicas, 

1 CORRIOO, Fernando: Dicclonnrlo etimológico, Eapaña, Bruguera, 1973. 

2 OUTIERREZ, Pnntoja G. 1 Hetodologla de las Ciencia sociales I, México, 
Harla, 1990, p. 128. 

J Ibid, p. 156. 



culturales y econ6micas. 4 Dentro de cada grupo podemos encontrar 
desde te arias puramente axiomáticas, las cuales pueden considerarse 
generales, hasta enunciados singulares basados Cnicamente en las 
acciones sociales, los que pueden ser clasificadas como teorías 
parciales. Por lo anterior, una definición general de teor1a 
demogrAfica debe dar cierto margen para que se pueda incluir a la 
gran mayoria de definiciones que se estnblezcan do acuerdo a 
diversos criterios. Una definición qua cumple con lo anterior es 
la que nos dice que teoría demográfica ca: 11 un intento de elucidar 
el factor o factores principales que determinan el crecimiento de 
la población. 115 Esta definición no se refiere directamente a los 
factores determinantes del crecimiento de la población, sino a los 
factores que determinan los fenómenos demográficos como fecundidad, 
mortalidad y migración, que ~on en realidad los factores quo en 
primara inst.J.ncia tletcrrninan el crecimiento del que habla la 
definición. 

que 
Iclealmente, Coontz defino a la teoría demográfica corno aquélla 

no Gólo debcr1a explicar cambioz. observados 
históricamente on las pautas <le fcrtilidact 6 , asl como 
sus diferencias de clase, sino que también debiera 
brindar un fundamento para predecir con alguna exactitud 
la pauta futura de fertilidad de un pals o grupo de 
palsco, dada la etapa del desarrollo ecónomico y dado el 
tipo de organización socia1. 11 7 

Para abarcar el concepto de política de población en una forma 
más completa, [n1rtiré de las definiciones de pollt{ca y de Estado. 

Una pol1tica es un tipo de actividad que se desarrolla en 
el marco de una organización social del poder y que está 
formalmente ctcstin<idn a orientar acclorws futuras de ésa 
misma orqanización. como tal, ellLi e::; un proct:!so en el 
tiempo y nunca un producto final. En ese mismo sentido, 
toda organización prodt1cc constantemente politicao. 
Genéricamente la noción de poli tica pueda, entonces, 

4 Eotil claaificac16n eo la mioma quo una Coontz en ou obra Tcoria!J do la 
poblac16n y DU 1nte.rpret.::.clón ccon6nica, Hé:¡cico, rcc, 1990, 

5 COO!lT?., Sidocy n. r Tcoria!J do l<l pob1Jci6n y su intcrprct.1c16n acon6mica, 
H6xico, FCE, 19'JO, p. 21, 

6 Al parecer algunos autoroo hncon uoo lndiotlnto de loa términos 
fertilidad y fecundidad, pero en donde dice fertilidad oo más correcto el tArmino 
fecundidad, por lo que en en el rento del capitulo oe debo entender fecundidad 
por fertilidad. Se dojo la palabra original, fertilidad, por respetar lao citas 
do loa autoreo. Paru diotinguir la diferencia entro fertilidad y fecundidad ver 
el capitulo III. 

7 lbt.d, p. 21. 
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aplicarse al análisis de cualquier organizaci6n que, 
genéricamente tambión, puedo entenderse como una 
estructura identificable de relaciones de poder. 8 

Por otro lado, al Estado se le define como el 

recurso de poder que otorga una capacidad predominante a 1 
grupo que logra su control, para mantener o transformar 
posiciones en la estructura social, afectar las 
condiciones de autonomía o dependencia de la capacidad de 
dominación en la estructura política y por ende para 
ampliar o restringir el centro hegemónico de esa 
estructura. 9 

Dentro del contexto de las anteriores definiciones, se 
entiende a la pol1tica demográfica como 11 1.:i rcnpueGta del Estado a 
las manifestaciones problemáticas de los fenómenos 
demográf leos". lO 

Do lo nntcrior, DO deduco que la pol1tica demográfica es un 
modio de poder, en tanto se considera como pol1tica pública. 

La relación entre fenómenos pol1ticos y demográficos alcanza 
una aproximación a tul grado que, algunos autores tratan de 
explicar una dependencia entre cllu~-;. 

En su forma lógica más general, ésta aproximación define 
el poder (y los fenómenos pol!ticos que de él se derivan) 
como fenómeno que ha de ser explicado y lon fenómenos 
demográficos (tamaño, crecimiento, distribución de la 
pohlaci6n) como fenómcnoG que explican a los anteriores 
o a algunos de ellos. 11 

En un sentido análogo al anterior, se tiene que en algunoa 
casos la::; pol1ticas de po1Jlaci6n se cncUt'ntran diluiUas en un 
proyecto general de desarrollo, CUil1lÜO esto sucede, es dificil 
distinguir entre pol1tica de pobl.1ci6n y pol1tica de desarrollo, 
por lo que algunos autores neflalan como la caracter1stica más 
importante que diferencia a ambas, a loe Inedias de incidencia, es 
decir, lll pol1tica de población tiene como objeto principal el 
mejoro.miento del nivel dC' vidu imlividu.'\l principalmente mediante 
medios propimnentc demográficos, como son la incidencia en 

B i\T~IT\, Raí1l1 }'¡not:iciono5 r.1ra el f'r:l!.líBlD político d<? las politicas de 
poblacl6n1 l.tt relac16.-i entre la cnt.ructura del poder y la acción pUblica, 
Santiago do Chilo CELl\DE, noviembre de 1975, p. 14. 

g Ibld, p. 20. 

lO MARTINEZ, Ger6nimo1 Evolud6n de la pol.!tlca da población en Xéxico, 
México, Coneojo Nacionnl de Población, 1987, p.a. 

11 ATRIA, Raúl, obr. cit., p.4. 



natalidad, mortalidad y migraci6n, no asi la política de 
desarrollo, que tiene otros medios. La incidencia se puede lograr 
en dos formas: implicita y explícitamente. La incidencia impl!cita 
es la forma más pura de politica de población, y en la forma 
explicita están incluidas las politicas de desarrollo. 

otro punto muy importante es que la pol1tica demográfica no 
puede existir en una sociedad sin Estado planificador, a diferencia 
de un Estado de laissez faire. La razón principal de esto, y en la 
que un buen nümcro de pensadores coinciden, es que la politica de 
población debe ser acorde a la politica de desarrollo ccon6mico, la 
cual 0610 se lleva a cabo por un Estado planificador. 

En el punto de vista de alguno~ autores, l;, politica de 
población se puede analizar desde tres niveles: 

Un primer nivel de análisis debe referirse a las 
relaciones, m~s o menos obvias, entre gobierno y 
problemas de población, donde la noción de politica de 
poblacl6n puede referirse a la adopción, por el gobierno 
do un pais, e.le medidas dirigidas deliberadamente a 
influir sobre lno V'1riablcs dcmogrftficnn, r.e,, como efecto 
principal, sea como efecto secundario previsto. 
Otro nivel de análisis se hace necesario cuando se 
introduce el supuesto de que lél.S poli t ic3s no ::;o dan siuo 
en un contexto de relaciones politicas, en el cual 
resulta que toda politica responde más o menos 
directamente al r.Mrco de intPrc::;P!i, de: ro.cursos de poder 
y de cap<1cidadcs de domin<:1ción, co(!n.:ión y gestión de 
distintos grupos sociales. 
Un nivel m1\s complejo de análisis, surge nl tomar en 
cuenta el contexto estru~tural más amplio en el cual se 
da la pluralidad de pol1ticas de un gobicrno. 12 

El primer y tercer nivel corresponden a la definición ya 
planteada, y ol segundo es con el fin de distinguir el 
establecimiento de las politicas demográficas en diferentes 
sistemas de producción. Se origina entonce~, una división de las 
politicas de población de acuerdo al modo productivo de la 
sociedad. 

En un<l politica de población es muy irr.portnnte la eficacia que 
oc puada lograr, y é!Jta depende en gran medida de las bases 
ciet1t1f leas que se adopten. I,a base cicntif ica de una pol1tica de 
pcblación la prop6rcionan las teorías demoqráficas. 

El Estado define y ejecuta laz politicdf.> d<! población con el 
objeto do resolver, o de tratar da anticlpar:ic, a dot.erminados 
dcsequilibrioo demográficos. Es aqu1. en donde ap<ircco la relaci6n 
entre pol1tic~ de poblFtción y teorfa demográfica, yn que para 
llevar a cabo un<:i política de poblnción se debe conocer el 
comportamiento de la misma, y éso se logra mediante un fundamento 
en las teorías da población. 

12 Ibld, PP• 26, 27 • 
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En resumen, una pol1tica de poblaci6n debe cumplir con las 
siguientes caracter1sticas: 

a) Existe sólo dentro de un marco de Estado planificador; 
b) responde a la problemática demográfica mediante la incidencia 

en fecundidad, mortalidad y migración; 
e) tiene como sustento clent1fico a una teor1a de población. 

En un sentido estricto, una pol1tica de población debe curoplir 
con las tres características mencionadas, pero dado que el 
nacimiento justificado de un Estado planificador es un hecho 
contemporAneo se puede prescindir den). En un sentido 11 laico 11 se 
puede considerar como politica de poblc'\ción a aquéllas pol1ticas 
que cumplan con b) y e). 

La ca.ractcr1stica b) responde. al objeto que se persigue con la 
implantación de l~ polltica, esto es, se puede buscar el 
fortalecimiento del Estado como recurso de poder y por tanto del 
sistema económico, se puede buscar una mejora en el nivel de vida· 
individual, e incluaive se pueden perseguir ambos objetos. En estos 
planteamientos, pudieran existir un cnfrentnmiento 11 individuo 
versus Estado-slotemn económico", o un intento de conciliación 
entre catos. 

La teor1u dcmogr~fic~ del inciso e) no necesariamente aparece 
en la pol1tica de una manera explicita, ocurren casos en que 
aparecr. implicita. A mi juicio, existe un proceso para llevar a 
cabo una polltica de pobl;)ciór1, el cual se describe en el siguiente 
esquema. 

Esquema de una politic.::i dcmogr:lfica 

La creación de una pol1tica demogrAfica requiere de un proceso 
general de análisis que se resume en cinco puntos: 

a} factores poblacionale~ reales, 
b) sustento teóri~o, 
c) implantación de la politica, 
d} efectos re~les de l~ política, y 
e) análisis de lo~ ~fectos y reciclamiento de resultados. 

a) Factores poblacionalm; reales (situación real de la población) 

El medio y fin de toda potitica de población es la población 
misma, por lo que el primor factor do. análisis para la creación de 
t.al, es la poblaclún. 

En la población real, no sólo ce debe contemplar el 
crecimiento de l<:\ población y el requerimiento de población de la 
economía para doflarrollarse, sino factores muy variados y que 
dependen de la propia sociedad. Taleo factores pueden ser propios 
del sintema económico imperante, o generales para toda sociedad. 
Entre los factores propios de un sistema puede considerarse por 
ejemplo, el desempleo en el capitalismo, ya que teóricamente, en el 
capitalimno es necesario cierto margen de población desempleada 
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para el mejor funcionamiento del sistema, pero en el equilibrio 
oferta-demanda debe precisarse que tal población desempleada sea la 
"6ptima" para que no cause desequilibrios sociales. un ejemplo de 
lo anterior lo da Samuelson en su obra titulada Economía, en donde 
seftala como instrumentos para llevar a cabo los objetivos 
macroecon6micos de la economla de mercado: la pol1tica fiscal, el 
dinero, la polltica de rentas y la conexión exterior. Dentro de 
tales elementos se maneja al de5emplco como una variable 
estabilizadora. 

El conjunto final de instrumentos se refiere a la 
polltica económica exterior, que incluye una amplia 
variedad de herramientas, como la administración del tipo 
de cambio; el establecimiento de controles sobre el 
comercio exterior, aranceles o subvenciones; o incluso la 
~~:=~~~~ e~~c~f~:~pleo con el fin de est.:\bilizar el 

Entre los factores generales, puede connidcrarsc el nvance 
tecnológico, éste afecta de acuerdo al tipo de innovación y de su 
introducción en la industt'ia. 

Los factores principales, por lo tanto son: el fin real que 
persigue la pol1tica, Yil sea como fort,1lcccdora de las relaciones 
de poder en el sistema económico y/o como creadora de mejoras para 
el individuo, y los medios para incidir en la población; estos 
factores dcpentlen del sistema econ6mico e>n que se dcsilrrolln la 
política. 

Lo!> medios y el fin son propio!; dr? cada sistema. En el 
capitalismo, dada una supuesta "dcmocrucia 11 no ne pueden empletlr 
medios 11 cocrcitivos 11 • Ante todo debe respeturse el libre derecho de 
decisión individual. El fin aunque se supone debe ser el buocar un 
mejor nivel de vida individual poclria confundirse con el de buscar 
un mayor desarrollo económico que finalmente favorece más a los 
grupos dominantes. Oc11tro U.el socialis::io l.ls medidas coercitivas 
son comunes, pero dada lu abolición de la propiedad privada, en 
caso do correcto funcion.:i.r.i.icnto, se favorece al grueso de la 
población con las pol1ticas adoptadas. 

b} Factores poblncionalcs teóricos 

Una vez analizadoa los factores rcalc~ para lleva~ a cabo la 
pol1tica, e!:> nccec.:irio conocer tc6ricar:1cntc cuáles son los medios 
para llegar al fin dcscnclo, pi.:!ro ü.qu1 los mcUios t:córico:J cnt.'.'in 
rcstrin(]idos n la cx:iatcncia de loD mt:.'tlio::. reales. La teoría 
demográfica quo na udoptc, debe cumplir con Llo necesidades 
establecidilS en lo::; factores reales, pero dado que la 
interpretación de tnles factores var!a de acuerdo a 10~1 objetivos 
dal sistema cconó111ico, se pueden pres~ntar difcrcnciñ.s sustanciales 
de sistema a sistc~a. 

lJ Sl\MU&LSOIJ & NORDllJ\US1 Economia, México, He Graw Hill, 1989, p. 103. 



11 

Puede darse el caso en que la politica se aplique sin 
preceptos teóricos expl1citos. La politica intenta, entonces, regir 
e1 comportamiento de la población mediante el conjunto de factores 
reales y decisiones, los cuales conformarán la pol1tica. Aunque, si 
se desea establecer una pol1tica de población es porque se quiere 
incidir en la misma, y presumiblemente se puede decir que es porque 
ya no satisface ciertas necesidades, es decir, existe una sub o 
sobrepoblaci6n la cual se va a controlar con un conjunto de 
decisiones que obedecen, al menos, a la experiencia del análisis de 
los factores reales, resulta entonces que tal experiencia es una 
forma irnp11cita de teor1a al menos parcial. 

e) Implantación de la pol1tica demográfica 

Una vez delimitados los factores rea les y los teóricos se 
tienen los elementos necesarios para crear una pol1tica 
demográfica, y ponerla en marcha mediante las acciones propias de 
incidencia sobre ln pobl~ción. 

d) Los efectos reales de la política 

Te6ricamentc se deben obtener los re:;ultados deseados, pero la 
política es una aplicaci6n de la tcor1c'l, restringida a los factores 
reales, por lo que no siempre se alcanzan los resultados. 

Una vez puesta en marcha, la pol1tjca intenta regir por s! 
misma el comportamiento de la población por lo que se convierte, o 
intenta convertirse, en una ley rectora de 1<:1 población. Con lo 
anterior se da un elemento pt'lra ol !Üguicntc paso dentro de este 
proceso, el establecimiento de un 11parilmctro del comportamiento de 
la población", ol cual est.'i en función de la concordancia de la 
aplicación de la polltica con los supuestos de la teor1a. 

e) Análisis de los efectos y reciclamiento <le resultLtdo~ 

Paro replantear la pol!tica demográfica, se sigue un proceso 
c1clico, es decir, se inicia nuevamente un anti.lisis de factores 
reales en donde 65toz son conplcmentados Gon lo~ ef cctos reales de 
la pol!tica, pero adE'm<ls Ge tiene un nuevo el'3mento, el 11 parárnetro 
del comportmniento de la población" que ~s producto de la 
aplicación de lu. pal ltica en la población, en donde al mismo tiempo 
c~t~n evolucionando tanto la pol.ític.:i c..:omo lü tuoría Uumogr.'ificas, 
en el m:mtido dL' la cY.periencia que ucumuJ¡m quit0 ncs la <1plican. 
Con éslos clcm0.nton r;c inicia el nncvo ciclo, el cu~"ll .Ge convierte 
en un pi:occ::;o evolutivo tanto dG la. teoria corn.o dn la pol1tica. 

Si se entiende a la pol.1.tica dcmo9t·áfica como medio de poder 
de un grupo domirrnnte, y r;c emplea el tórmino idcolog1a en el 
sentido ronrxicta de 11 fa1Ga concíencia 11

, se puede decir que este 
proceso toma.r[1 unrt nuc.va teor1a que la sustente, en cuanto ya no se 
satisfagan las demandas ideológicas del grupo que implanta las 
politicas. 
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X.2, Bl Nacimiento da las Políticas da Poblaci6n 

Existe una estrecha relación entre política y teoria 
demográficas, razón por la cual, en algunos casos se presenta una 
mezcla y posible confusión de conceptos. 

Un ejemplo claro, en donde aparece impl1citamente la teor1a en 
la política demográfica, y provoca una posible confusión en la 
relación existente entre ambos términos, es en la puesta en marcha 
do las primeras pollticas demográficas. Estas tuvieron lugar entre 
los pueblos antiguos. 

Las pollticas de población, desde los pueblos antiguos de 
Oriente hasta lor; fisiócrat"s, son pronatalistas.. F.xistfa la 
necesidad de población, sobre todo par,, sembrar y hacer la guerra. 
Una caracteristica muy importante de cato!, pueblos, es c¡ue las 
pollticas de poblnción no cst.1ban encaminad.is a l.iu!>car mejoras para 
el individuo o para la r;ocicd.u! en conjunto, Gino que buscaban 
fortalecer al Estado. Se m;inife.staha L1 priorid<1rl del Entado sobre 
el int.lividuo, 

Los primC'!r05 indicios dü pol itica~; d~ µobldción, aparecen en 
los antiguos pueblos de oriento, y se encuentran rcgir.trados en 
códices, el de Hamurabi entre los semit.iH, el de Manú cmtrc 108 
hindúes y el de Zoroastro entre los ir.mio:>, En todos ellos 
cxist1an bases religiosas, . mctli.1ntc las cuales ;,o buscaba 
multi(Jlicar la población. fius pn"!cepto~• fundamentales eran el 
matrimonio y la paternidurl, en ello~; se observal.J.i. un deber sagrado, 
por lo que se condenaban el celibato y Ll virginidad. 

Se pueden observar trrs factores tumL1mcnt.alcs en lo referente 
a las politicas de pobl<1ción emplcddds µor los ;intiguos pueblos de 
Oriente: el religioso, el moral y el político. Los factores 
religioso y moral son el medio para lograr el fin politice, que es 
la búsqueda de un increme11to en la pobl,1(.:ión, y en cunsccuencia el 
fortalocimicnto del Estado. 

Entre lo.!:> griegos tambión :::;.u t~nIL1 un..i te1h.le1H .. :ia ¡ .. hJUl.:icionista 
influida por la religión. Una muestra es que entre los dioses 
griegos la alta fecundidad era muy común y el celibato era mal 
visto. "La mitologf.a expresa C'Vidcntcm('ntc un l'C'flcjo del antiguo 
pensamiento griego, y si vemos al Olimpo poblado de adúlteros e 
incestuosos, en cambio no verno:..; célibes en ól . 11 H 

Es razonable entonces, que entro los primet·os lcgisladorca 
gric.go3 sa diera. l.::t id'-'<l Je que una paUldcíón nu111~1·u:..~.:..\ proporciona 
bienestar al Estado, adc1n.i.s de que p<:trí\ los griegos la religión: 
11 cra clarunwnt..e U11<1 in~:;t iluclún legislutj v~' y poliLica tendi(.•nto a 
proporciono.r al Es Lado lo.·~ hah i tuntez, lo~ ciudadu.no.!..; cin que no 
puede cxistir. 1115 

Entre los griego:• fue muy importante la lcgislaci6n en lo 
referente a la pobl<tción, sobre todo porque existió un grave 

14 GONNJ\RD, Renút Historia do las doctriIMu do Población, santiago do 
Chile, CELADE, 1972 p.23. 

lS Ibid, P• 24. 
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problema con la regulación de1 crecimiento de las clases sociales 
griegas -conformadas por esclavos y hombres libres. La legislación 
buscaba incrementar el número de esclavos y mantener estable el 
na.mero de hombres libres; esto bajo la idea de que un número grande 
de esclavos generar1a riquezas, y un nümero excesivo de hombres 
libres la fraccionaria demasiado. Por otro lado, Grecia fue un 
pueblo guerrero, en donde los esclavos no participaban en las 
guerras, y un número pcquc~o de hombres libres pod1n ser 
insuficiente para tal fin. En resumen, los griegos buscaban un 
equilibrio en la población, el cual consist.1a on tener un nümero de 
esclavos que proporcionara la suficiente riqueza y que no fuera 
propicio a los movimientos sociules, aunado a un número de hombres 
libres suficiente~ para. la guerr<l y que ademéls no fraccionara la 
riqueza. 

Las politi<..:aG de población gricqa~ bui~cdban el orden y la paz 
al interior del Estado, ge bu5cab•" el fortalecimiento del Er;tado 
antes que las rnejoriln del individuo. Por lo que cxistian ideas 
contrarias a la politica que se r;cguiu, asi lo muestra ln actitud, 
partidaria del oligantr6pismo16 , de Platón y de Aristóteles, ambo5 
se declararon en c.:ontra de una población que fuera más allá de 
ciertos limites, los cualc~ oon muy poco clf!Vados en relación al 
nümero de habitantes propio de las ciudades griegas de sus tiempos. 
Atnbos propusieron una población óptima, y establecieron rccctus 
para conservarla dentro de ciHrtos !.imites. Entre las prticticas 
para logr"r estos finco c5taban el abandono de infantes, el 
infanticidio, el at'ior.to y el abandono de nif1os deformes, entre 
otra::;. Ln filo~or:ía UP. Platón y Ari~tótelcs se quedo sólo corno 
propuesta, ya que nunca llegó a conVC'Ltir:le en una política 
efectiva. 

De acuerdo con Gonn<lnl, la politica de población griega, no 
fue muy ucertada, porque: 

Grecia, después de habc.r exaltado, .:J:n la época clásica y 
por mt:Uio de SU!:; rn,:,,yore!1 filósofos el Clligantrópismo y 
condcnu<lo Ja doctrina favorable al dc5arrollo ele la 
población, por deseo dü paz cecial y temor a las 
rcvolucionns, durante el periodo siguicnle vier.:i. que la!:: 
perturbaciones sociales se generalizan en ella, 
baciéndo:.c: e11tl(,r;dcas, al mismo tic"Cipo que la población 
hacia cstrago:J, hiriendo mort.-:ll1<1•:"'nte a los estados 
hclnnon máo iltwtrcs. No parece que ln. "rc:ceta" politica 
de Platón y de 1\rlstótelen haya ::.>ido afortunadu. 17 

Con el p\\chlo roni'\no se pt·cscnl:<l.ron üo~; aspecl.os importantes 
que tlieron lugar a un<t politicn de pnbl'1ción muy cE>trictu: ser un 

16 La p.~labr:i olirymc.rópiomo eo derivn do loo l6rminoa griegos olígos, que 
01.9nifica poco o poco numvroao y ea un prefijo q\1n denota cacaee%, y del término 
anthropos, quo oignl.Clca hombre, Lo., cscancz. de hombreo. 

17 GONNIU\0 1 obr. cl.t., P• 42. 
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pueblo guerrero y tener un amplio conocimiento del Derecho. Por un 
lado, el ser un pueblo guerrero los obligaba a contar con una 
numerosa población, y por otro su conocimiento dal Derecho les 
proporcionaba grandes elementos para legislar sobre la población. 

En efecto, 11 desdc fines del siglo V antes de nuestra ern los 
censores establecen el aes uxorum (403 a J.C.) • 1118 En tales, se 
otorgaban ventajas a los padres de familias numerosas y castigaban, 
con algunos impuestos a los célibes; en 59 a.c. César repartió 
tierras a padres de más de tres hijos, y ofreció recompensas a 
padres de familias numerosas. A la muerte de César, 29 a.c., asumió 
el poder Augusto, quien procedió inmediatamente a la realización de 
un censo con el cui\ l se percató de que cxistla una creciente 
decadencia en la aristocracia, por lo que encaminó su legislación 
hacia lo!J aristócratas apcl<mdo principalmente ul Derecho Civil, 
para as! asegun1r vent.tjai:; al matt·imonio civil y a la paternidad; 
también atacó n 1 divorcio y pos ter iormcntc al col iba to y a los 
matrimonios estériles (orbis} con la imposición de impuestos. Los 
sucesores de 1\ugusto continuaron con la micma política 
poblacioniE>ta, hasta que en 542 Justiniano suprimió todan las 
imposiciones que operaban en contr.1 de cólibca y orbis. 

El fin de ese tipo de política coercitiva, es el anuncio de 
una nueva ópoca aún más relacionada con la religión, ya que entre 
el pueblo romano el scntimi~nto religioso fue un :rnpccto que no 
influy6 determinantcmentc en la política de población. 

El surgimiento del cristianismo tuvo como consecuencia un 
nuovo giro en las ideas de población. si hablo do ideas, es porque 
estas no llegan a ser politicao <le población, slno propuestas que 
sólo en algunos casos influyeron en el Estado. 

Toda la ideología poblacionista gir~ en torno a la 
interpretación de la Biblia. Las primeras interpretaciones observan 
al matrimonio como algo impuro, por lo que se prefiere el celibato 
aun sobre el riesgo de la extinción humana. E::; tas ideas se ven 
mermadas con el surgimiento de apologist~:;, prir..2ro del cclibLtto 
virtuoso, quienes manifiestan r•u prcfcrcnci" por el cclibuto ~obre 
al nm.trimonio, pcr0 quP.: no calificnh'1n n 0!"lt.0 \:J.tilno cie impuro; y 
después, del matrimonio como im1titución religiosil, bus.'indose en un 
espíritu rnornlista que antepone ul mrJtrh10nio sobre la virginidad; 
estos últimos apologistas son loG Pt'('Cnrcorc!l del pronatali smo 
religioso, muj,• común en la época contcmpor.íncu. 

A pürtir de lu segunda mitad del siglo XV, surgen dos 
corrientes c:.>con6mic<ls que expresan D\W id0as con respecto a la 
pohlucJón: los r:wrr.antilist.is y lor. fi.>ilicrntnc.19, ln.s cuulc" 

lB Ibid, P• 40. 

19 Mercentiliomo.- l'iloooH.a económica do loo merc<\doreo y hombreo de 
Estado en loo eiglou XVI y XVII. La doctrina rnorcantiliota oo bam.1.ba en el poder 
del Eotado, quo Botaba designada a reforzar. Una fuerte autoridad central ae 
consideraba eaencial para la oxpansS.6n do loo mercadee y ln. protección do loe 
intoreeea comorcialon. Se conoldoraban loo intercooa dol individuo como 
eubordinadoB a los del Entado. 
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hasta fines de1 siglo XVIII, son el preámbulo del surgimiento de 
Malthus y las doctrinas modernas. Durante esta época se plantean, 
principalmente en Italia, Francia, Espafta, Alemania e Inglaterra, 
doctrinas pronatalistas que difieren entre si en su metodolog1a 
económica, pero que concuerdan en que el poderlo del reino radica 
en una poblac i6n numerosa. En el transcurso de este periodo se 
manejan ya la ideas que Malthus posteriormente presentaria en su 
ensayo sobre el principio de la población, pero siempre dentro de 
un marco pronatalista. Inclusive Maquiavelo, a fines del siglo XV 
y principios del XVI, sefiala que existe un limite en el aumento de 
la población, el cual depende de la productividad de la tierra, 
además, ya se dcc1n quo el crecimiento de l~ población depende de 
los medios de subsistencia, pero a pesar de eso, se prefer1a una 
población numerosa debido a que tal dependencia se observaba como 
un riesgo lüjano para el cu;:il ne cncontrab,"ln solucione!; inmediatao., 
por ejemplo, mediante la ocupdción <.le nuevoc torr i tor íos o, como en 
el caso de Condorcet, mediante la perfectibilidad del hombre. Esto 
es indicativo de que lns bases sobre las cuales Malthus fundé su 
teor1a ya eran conoclu ... w Uurante e:stc perlado. 

En el definido sentido 11 lalco11
, a las pollticas implantadas en 

el per1oUo comprendido entre los antiguos puebloa de oriente y el 
medioevo, ya Ge l~s puede considerar como pol1ticas de población. 
·fmnque, aparentemente tales pol1ticas no tienen sustento teórico, 
éstas se crean por un proccGo en el que sólo se toman en cuenta los 
factores rcillc::; de la población. Pero si durante esta época se 
implantaron politicas pronatalistas fue porque se pensaba que el 
comportamiento de la población no era el adecuado para los 
interesen deseadon en ln época, lo cunl puede considerarse como una 
tcoria de población impl1cita. 

En la época fisiócrata y mercantilista es más claro el intento 
por encontrar ana tcor1u dcmogr5fica~ Los pensadores de esa época 
plante.::in el dc::;co dr. un.'=\ pnblación numerosn quo favorezca el 
podcr1o del Lstado, y tratCTn dn con~eguirlo mediante la cL·eación de 
politic.:i::;, l.:i~ CU<l]P.<; al iqual que en los pueblos antiguo~ siguen 
un proceso sustentado sólo en los !:úctorcs red.les, la diferencia es 
que en la 6:poca fir.i6crata y m~rcantilista ya se buscan los 
elementos que rigot1 el cornpcrtamic1lto de su población, sobre todo, 
los de tipo c.::on6r.lico, entre les cuales se pueden mencionar la 
agriculturn, la miseria, los 1:iedios do subsistencia, las causas 
morales, y la exportnc16n do Uien0s, entre otros. Esto indica que 
ya ::;e encuentra en forr.il'lci6n la teoría demográfica. 

Fl.nlocrlicln.-Siglnl.flca nox.-ma do la naturnloza o ley natural. El fundador fue 
Quoenay1 loe fieiocx.·lltirn cn,í.an que la vordadera riqueza derivaba e6lo de la 
tierra. La indirntria 110 consi<lerabil improductiva, puco combinaba coaae ya 
producidaa y el comercio cambiabn nwramE:nte lae coaaa do lugar. La poli.ti.ca 
fisiocrAtic<'l ee limitaba, únicnmcnto, a modidae designadas a aumentar la 
productividad de la tiorra, p.o., la mejora de loa siatemao de arrendamiento y 
propugnar formna má.a eficientes do comcrcializaci6n. Su opinión de un comercio 
libre de rootriccioneo, loo lleva a ntacar la.o reatriccioneo morcantilietas y a 
invocar el principio dol laissez-f<11ra. 
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De manera concreta, las teor1as demográf leas surgen como tales 
a partir del siglo XVIII, por lo que es conveniente hacer un 
aná.lisis más detallado a partir de entonces y extenderlo hasta 
nuestros d1as. 

I.3 Teoriaa Demogr&ticas 

Por razones ya explicadas, y con el fin da proporcionar un 
marco teórico para el mejor entendimiento de las teorias 
demográficas, éstas se dividen en tres categorias generales: 
biol6gicas, culturales y económicas. 

Entre las teorías biológicas se incluyen aquellas que 
sostienen que la ley reguladora del crecimiento de la 
poblaci6n humana es fundamentalmente la mi~ma que regula 
el crecimiento de plantas y animales .•• Bajo el 
encabezamiento de las teor1as culturulcs se agrupan las 
de aquellos autores que se dedican a relacionar los 
cambios demogrAricos con las caractcristicas mcntLiles 
cambiantes de la humanidad. 20 

Las teor1as que se consideran 
principales consideraciones en 
consideraciones sociales, y que el 
socinl es el factor ccon6mico 11 .n 

económ 1 Cil s reconocen: 11que las 
el pro~rcso humilno son 

factor importante en el c.:imbio 

Por otro lado, parecería que el comportamiento de la 
poblaci6n, no obedece a una ley univGtrsal. A mi parecer cad,l una de 
las corriente::; explica realidades pilrticularcs. Por un lado, las 
teorias biológicas tienen 111 dificultad princip<ll de no explicar el 
porque lns poblaciones humanas se comportan como la::; animales o las 
vegetales; por otro las teorías culturales y las económicas pueden 
interactuar en sus explicaciones, y<:i que en algún sentido las 
características ncnt~les de 1a humanidad que explican los cambios 
demográficos, ::;.cgün los tcortas culturale!;, se pueden explicar por 
factores económico~, pero dcfínitívamcntc estos últimos non 
influidoti por las C<.lracter!sticas mcntalcu U•? Ll huro~nidad, Son 
entonces ambos tipos de tcor1an lon que podrlan explicar la 
rcalida<l rn1'is acertndnmcntc. 

I.3.1 Teoría malthu9iana 

La tcor1u de p0hlación malthusiann en primera in:::;tancia se 
puede clai:;ificar en el grupo de las t.eori;;u.; biolóqicar;, dado que 
Malthus supone un crecimiento natural de la. población. En otras 
palabras, !::upone un crecimiento similar al de lar; especies animales 
entre los humanos. Pero el sustento cicnl:ifico do la tcoria es 
económico; Malthuo se preocupa más por buscar leyes económicas pr.ra 

2D COONTZ, Sidnoy, obr. c1t., p. 23 

21 lbid, pp. ;?4, 25. 
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sustentar su teorla, que por probar la teoria en si. 
:Independientemente de la clasificación de esta teor1a, decid1 
ponerla antes del resto da las teorias, porque a partir del 
an6.lisis malthusiano se forman dos corrientes, la malthuslana y 
neomalthusiana, y la antimalthusiana, esto porque un buen número de 
teor1as se fundamentan en la teoria malthusiana o en una critica y 
contrapropuesta da ella. 

Malthus presenta su teor1a de población en el Ensayo sobre el 
principio de población. En éste, Malthus analiza "la tendencia 
constante que se manifiesta en todos los seres vivos a aumentar su 
especie ma.s de lo que permite la cantidad de alimentos a su 
alcance". Esto es para Malthus una de las principales causas que 
detiene los progresos do los hombres o su felicidad. 

Mediante su an5.li~;is, Halthus pretende determinar cuál es el 
aumento de la población si cstu crece en forma natural y al mismo 
tiempo cual es el aumento de la producción de la tierra bajo las 
circunstancias más favorables a la indu~~tria. El aumento natural de 
la población no cxistP p<lra Malthus, sin embargo encuentra una 
buena aproximación en los pa1sc~ del norte de América, los cuales 
duplican su población cad~ 25 año~, y en las áreas rurales alcanzan 
hasta los l.5 y lo~. 10 años para duplican;c. En base a cst.o Malthus 
plantea el aiguiente .ixioma: 11 •• ,cuando la población no se ve 
detenida por ningún ob!.>táculo, sC' dupl ic.:i cada 25 añoa y crece, de 
per1.odo en periodo, de ucuc~.-'' con una progresión geométrica". 22 

Con respecto <ll aumento de 1.1 producción c>n l'-' tierra Halthu::> 
dice: 11 ••• este rncjoranicnto, a. C.:>.Usa do la naturaleza de todo 

:~e~~~t~~rl~C'~~r~~c~~d~r~~~c~~~0~i~~g~~~d~~~~~:~~~~j sino que, por 
Al il.ntcrior resultado se 1<.:- conoce como ley del rendimiento no 

proporcional, o ley del rendimiento dccrccicntc 24 • De acuerdo con 
tal ley, Malthus explica que los medios de subsistencia, jamfls 
pueden aumentar con mayor rapidez que lu pro~rcül6n gcométricn en 
que crece la población, 

Malthus indica. que, ddda. lcJ. cvidcnt0 ~uperc,ción del 
crecimiento do la población sobre el crecimiento de los medios de 
subsistencia, sólo es posible que la población existente encuentre 
alimentos gracias il ciertos ob8t.'í.cJlo::> represivos, de los cuales P.l 
mayor es la propia falta de alimento. Considera uin embargo quC' 
existen otrofi que se presentan con anterioridad, y son aquellos que 
suprimen la vida de una fonr.:t prematura. 

22 GONUARD, obr. cit., p. 220. 

23 Ibid, p. 2:?1. 

24 La ley dol rendimiento dacrecionte, dice que el aumento de algunoe 
!actores, en rolaclón con otroe factorca fijoa, cauoarAn aumontoa do la 
producci6n, dada la eituac16n do la t6cnica1 pero a partir de cierto momento, la 
producción adicional roaultante do i9uales aumontoo do factorea eorA cada vez 
menor. 
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Malthus clasifica los obstáculos anteriores en dos grupos: 
privativos y destructivos. Los privativos a su vez se clasifican en 
voluntarios e involuntarios. Los obstáculos privativos voluntarios 
son propios de la especie humana y toman dos formas: la moral y la 
viciosa. La moral está constituida por la abstinencia al matrimonio 
unida a la castidad, mientras que tn viciosa por el impedimento del 
nacimiento de los hijos. Esta última forma es condenada por 
Malthus. 

Los obstáculos destructivos comprenden todn~i la causas que 
abrevian la duración de la vida humana. 

La teor1a malthusiana se puede resumir en tres puntos: 

1. La población esta limitada necesariamente por los 
medios de subsistencia. 

2. La población crece invariablemente siempre que 
crecen los medias de subsistencia, a menos que 
obstáculos poderoso:; y nw.nifiostos la detengan. 

J. Estos obstáculos particulares, y todos los que al 
detener el poder prcpondcranto, obligan a la 
poblaci 611 <3 reducirse al nivel de las 
subsistencias, pued-an ngruparse en tres categorías: 
la restricción moral, el vi~io y 1~1 desgracia. 25 

Para Malthus el primer postulado no necesita demostración, y 
los otros dos son resultado de un análisis de los pueblos antiguos 
y modernas. 

Malthus esttí. tan seguro del crecimiento geométrico de la 
población, y aritmético de los medios de nubsistencia, que 
establece que no necesitan ser probados, ya que el crecimiento de 
la poblacjón ::;e v~ P.O América, y el crecimiento de los medios de 
subslstencia se pruebC\ en tanto E;f:'> enunciil. 

El análisis rnalthusiano no puede consiticrarsf.! como nuevo al 
momento de su aparición, ya que l;:i rn.:iyorla do las ideas 
malthuniunas ya hablan r..ido connideradan por un buen número de 
pensadores anterion~s a 61. La diferencia fundamental entre Halthus 
y sus antcccoore::;, radica en los siguientes puntos: el 
plantcornionto científico, la "crudeza", el Jugar y la época en que 
presenta su teoría. 

A pesar de que )a tcor1a malthusiont:1 no es original, 
inmediat<tmento. dccpués dé nu aparición dcsp0.rt.6 gL-1111 polémica y dio 
pie a nll::'V<lB t0orf.;1s demoqrt'.ificar •• 

Entre los nutorcs iaár: h1port<mtcs, que dC'sarroll<:t1-on teorías 
biológicns, se encuentran Michael Thomas Sadlcr, Raymond Pearl y 
Lowoll J. Reetl, 'fhornas A. Doublcday, Josúe de Co:;tro y IIcrbert 
Spcncer, de coda uno de los cuales se expone a continuación un 
esbozo de su teoría. 

2 5 GONNl\no, obr. cit., p. 224. 
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- El principio de la densidad 

El autor de esta teorta es Michael Thomas Sadler, quien hace 
una critica a la teoria malthusiana. Especialmente no está de 
acuerdo en que las subsistencias regulan el crecimiento de la 
población, sino por el contrario, establece que a una adición en la 
población se crea una adición en las subsistencias. Por otro lado, 
con respecto a la ley de loa rendimientos decrecientes hace la 
siguiente critica: 

En verdad, la geometr1a dice, y con buenas razones, al 
aplicarse a las materias de su incumbencia, que el todo 
es igual a la auma de todas sus partes; pero aplicada a 
la materia que examinamoG, esto axioma seria falso. En 
relación con el trabajo, el gran pilar de la existencia 
humana, puede decirse que el producto total del esfuerzo 
combinado, excede casi infinitamente todo lo que los 
esfuerzos Jndividuales y desconectados podrian llegar a 
realizar. 1126 

Después de realizar la critica a Malthus, Sadler expone su 
teorla de la dcnsir.lad, la cuul dice que 1..1 fertilidad var1a 
inversamente a la densidad de la población, es decir: "La 
prolificidad de un número dddo de matrimonios, mientn.1s todas las 
circunstancias permunczcan iqualc5, variará en proporción a la 
condeno ación de la población". 27 

Lo que Sadler expone es que, por algunu razón, cuando la 
densidad de la población llega a cierto lirni te, la fcrtil idad 
empieza a denccndcr, e inversamente. Para completar nu tcorla, 
Sadler establece otro postulado: 

la prolificid,Hl de un número lguul de individuos, en 
tanto otraz clrcunstanci.ls seu.n similares, es mayor en 
donde la r.ort.J.l i dud e~ :nayor, y por lo centrar io más 
pcquefia donde la mortalidad es menor. 28 

Este s~gundo postulado es inconsistente con el primero, ya que 
de acuerdo al primero, la fertilidad var!a inversamente a la 
densidad, y el ~egundo 11os dice que la fertilidad var!a 
directamente con la mortalidad. si la densidad aumenta, la 
fertilidad diaminuyc y, por t<J.nto, la 111ortdlidad también, pero la 
mortalidad es funclón de la deni;idad y con el aumento de la 
denoidad debe aumentar, lo cuul e~ una contrudicción. 

26 cooN·rz, obr. cit., pp. 32,33. 

27 Ibid, p. 36. 

28 Ibld, P• 36. 
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curva ~1og1stica 

Esta teor1a desarrollada por el biólogo Raymond Pearl es una 
continuación de la teoria de la densidad. La concluyó en 
colaboraci6n con Lowell J. Reed, casi un siglo después de que 
Sadler expusiera la suya por vez primera. 

Esta teor1a es un intento de interpretar matemáticamente el 
crecimiento de las poblaciones naturales. Para tal fir, los autores 
plantean tres criterios: 

l. La ecuación (log1stica) debe estar de acuerdo con 
lOR hechos conocidos acerca del crecimiento de la 
población. 

2. Debe reconocer la posición malthusiana de que es 
imposible un crecimiento geométrico de la 
población; y 

J. Debe ser conqruente con la forma o ritmo observados 
de crecimiento, caracteristlcos de toda materia 
viva, ya sea inUividual o colcctivamcntc. 29 

En particular, para hacer la representación materna. ti ca del 
crecimiento de la población, cntablcccn los siquicntes postulados: 

l. El crecimiento de la poblaci6n ocurre dentro dn un 
área finita. 

2. El crecimiento de la población debe tener un limite 
superior; 

3. El limite inferior <le la población debe ncr cero; 
4. Existen ciclos de crecimiento de la población qua 

reflejan cambios en la organización económica de la 
sociedad; 

5. Dentro de cada época cultural o ciclo de población, 
la tasa de crecimiento de la población no ha sido 
constante ~n el t.icmpo. 3º 

Pearl pretende que la ecuación matemática, planteada mediante 
estos supuestos, conocida en la tcrminologia rnotcm5.tica como curva 
logistica, sea una ley descriptiva del crecimiento de la población 
basada en la tcoria de la densidad. Para ratificar su tesis, 
realiza una serie de experimentos con b::\cteriu::; y moscas, y plantea 
un modelo de correlación entre> clensid<ld y fecundidad, del cual 
concluye que: 11 

••• ,la densidad cr~cientc, no incrementa ln 
mortalidad, zino que más bie:n reduce la fcrtilidad 11 •

31 

29 lbid, pp. 40-42. 

JO lbid, pp. 40-42. 

31 lbid, p. 47. 
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,El principio de la dieta 

Thomas A. Doubleday, autor de esta teor1a, sustenta en una 
serie de experimentos con animales y plantas, el siguiente 
planteamiento: 

el estado de depleci6n o estado dcpletórico se hace 
favorable a la fertilidad, y, por otra parte, el estado 
plétorico o estado de repleción es desfavorable a la 
fertilidad, en proporción a la intensidad ria cada estado; 
y esto probablemente es universal en la naturaleza, tanto 
en el mundo vegetal como en el animal. 32 

Al extender su postulado a la humanidad, oouble<lay arirma que 
la miseria estimula el crecimiento do la población; el sustento 
ideológico de esta teor1u es raligio5o. Ooubleday lo atribuye al 
"gobierno moral de Dio5 11

, ya quo -·resalta la prevalencia de un 
sistema divino de equilibrio en el reparto de la riqueza. Afirma 
que dado que los ricos no se reproducen excesivamente no mantienen 
su doocondcncia, por lo que su riqueza pronto se reparto entre los 
pobrea. 

Un continuador da la tooria de la dicta es Jooúc de Castro, 
quien establece el siguiente postulado: 11 ••• la cantidad y la calidad 
del consumo de protc1nds regula la fortiliduc.1 11 ,33 

Para comprobar su postulado, de castro trabaja un modelo de 
correlación entre la tusa bruta de natalidad y el consumo de 
proteina.r;, del cu¡¡,l rosultL:l. una perfecta correlación inversa, pero 
que es insuficiente para explicar cLl.sos como el do Francia, 
Austria, Inglaterra y Galec. 

Para de Castro existen dos modog, muy frecuentes y peligrosos, 
de observar al problema del h<\mbre en ol mundo: uno es obs~rvarlo 
como algo natural e inevitable en el ser humano, y el otro es 
tr~tar de resolverlo mediante el abatiniento mundial de las tasas 
de natalidad. Expone que la mejor forma de resolver el problema es 
mediante la búsqueda de mejoras colectivas; para lo cual propone 
esfuerzos intcrnacionalc~ y, ,:i,segura que tul progrcno se logrará en 
la medida que ce pase de la "era dol hombre económico" a la "era 
del hombre social". 

La teor1a biológica de Spcnccr 

El desarrollo ele cstn tcor1a corresponde a Herbert spcncei:, 
quien establece don clemento!3 principales: la 11 indivlduaci6n11 y la 
"génesisn. La pr imcra es -la capacidad de cada especie para 
conservar la vida de ous individuos, mientras que la segunda es la 
capacidad de reproducci6n de la especie. Para Spencer 
individuación y gt.nesie oe presentan inversamente, ya que si 

32 lbid, p. Sl. 

JJ Ibid, p. 54. 
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aumenta la individuaci6n disminuye la génesis, e inversamente, esta 
combinación asegura la conservación de la especie. La parte 
fundamental de esta teoria, radica en la creencia de Spencer de 
que, una vez que aumenta la génesis, particularmente en la especie 
humana, aparece la individuación, que se caracteriza por estar 
fundamentada en la capacidad de razonar, y es eso lo que ayuda a 
obtener avances evolutivos que consorvan la especie. En otras 
palabras, para Spencer la individuación es la causa del progreso 
humano. 

I.3.3 Teorías Culturales 

Estas tcorias toman como sustento tanto olementos inmateriales 
corno elementos materiales. El elemento más camón para el sustento 
de estas teorías es el !actor psíquico, ya que se establece a los 
factores psicológicon de cadu individuo como determinantes de su 
dinámica reproductiva dentro dQ cierto marco cultural. Aunque 
también se plantean elemento::.; económicos, éstos no son 
considerables en la explicación. 

La capilaridad social 

Según Dumont, de ucuerdo a lan características de la sociedad, 
no se trata do unn, sino de tres tcor1as que explican el 
crecimiento de la población. 

Entre loa animales y hombres que viven como animales, el 
principio malthusiano es válido, asegura Oumont. La segunda teor1a 
es la de GuillardJ.1, y es v."ilida on socicd.-:ides donde el trabajo 
y la acumulación de riqueza son el único objeto do la vida. La 
tercera teoria es la de la capiluridad, desarrolladu por el propio 
oumont: 0 ••• la capilaridad social se refiere ul impulso del 
individuo hacia el reconocimiento de acuerdo con lo~ valores de 
aquella sociedad en que es rniembro 11 • JS 

Dumont ubica cada unu de las tres teor1as involucradas en una 
etapa de denarrollo z::;ocial: la. tcoria rnalthusiana es aplicable a 
socicdiJdes atrasadas., la tcoria de cuj llard a sociedades 
intermedias y su teoría a r.ocicdadco avanzad~s. En otras palabras, 
en toda sociedad existen valor~s, que el hombre puede alcanzar y, 
entre más desarr0llada sea tal sociedad mayare!; y má.s atractivos 
serán los valoree existentes. Es por e~o qlle pal~Ll oocie.c.lades con 
comportamiento anlmal, dado que no c>d str:m v.:ilorcn eodiciados para 
el hombre, éste se reprcduce cor.10 Malthus lo describo, en cambio en 
unrt etapa rn5~ a-»anz<id<1, el tI:abajo o lu ih.:<11:11ü~wlún de riqueza son 
un valor. Finalrnentü en las sociodarle:J civilizudas existen un buen 

----------
34 La teoría de Guillü.rd, dice que la población ae ajuota autómaticamente 

do manera que dando "naco pan, nace un hombre"• es decir, la natalidad ae ajusta 
sola en rel11.cl6n con el empleo diaponible. 

35 COONT2, obr. clt., pp. 66, 67. 
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nümero de valores, y aquél que quiera alcanzarlos debe limitar su 
fecundidad, ya que 6sta es un obstáculo para alcanzarlos. 

El voluntarismo 

El autor de esta tcor1a es Fotter, y en ella dice que de 
acuerdo a las particularidades de cada sociedad, habrá variantes 
que expliquen su comportamiento, es decir, una s6la teor1a no es 
capaz de explicar el comportamiento universal de las poblaciones. 
Sin embargo, si existe un elemento común, y además es el eje 
central de toda teor1a. Según Fetter este es el 11 valor 11 de los 
hijos, el cual se mide en relación a las vcntnjac y desvcntajaa que 
puedan representar a las familias pobres y ricas. Sobre esto último 
Fetter afirma que los hijos en gran número, en determinadas 
circunstancias, favorccer1 a lils familias pobres y desfavorecen a 
las ricas. 

Teor!a de la individualidad creciente 

Traa analizar las teorías de Spcnccr, Dumont, Marx y Loria, 
Francesco s. Nitti propone su tcor!a de la individualidad 
creciente, en donde establece que la pobreza es causante de la alta 
fecundidad. Pora e] imin;ir la nlta fAcundidod, Nitti propone la 
eliminación de la pobreza, pero hace notar 10 siguiente: 

en toda sociedad donde la rjqucza se subdivida mucho, y 
donde la causa e.le la desigualdad sea elimindda por una 
forma (avanzada) de cooperación, la tasa do natalidad 
tender~ a hacerse igual a los median de subsistencia. 36 

Por lo que al aplicarse el comunlsmo, de acuerdo a la teor1a 
de Oumont dosaparccer1an los valores que restringen la fecundidad 
y ésta se elevarla, por lo que Hitti propone una sociedad entre 
capitalista y socialista. 

La teoria de prosperidad creciente 

Brontuno co el autor de cut~ tooria, la cual so fundamenta en 
la propuesta de que 11 ••• cl homLro es cscncialmentü una criatura de 
placer, y la clava de la fecundid~d diferencial se encuentra en las 
vari~s fuente~ de satiGfacción accesibles a las diferentes clases 
sociales 11 • 

37 
Para Drentilno, lon pobces tienen pocas fuentes de placer, y 

entre ellas ésta el ::;cxo, (.•n cambio los ricos tienen mayores 
fuentes de placer, y cscnci;ilr.mntc é~•to o:.:plica las diferencias en 
la f~cundida<l. Al parecer Drent.ano no e!:ltablecc la diferencia entre 
el placer ~exual y el placer de la paternidad, además el 

36 lbid, p .. 7J. 

37 Ibi.d, p. 75. 
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desconocimiento de métodos anticonceptivos y no el exceso sexual es 
lo que incrementa la fecundidad. Brentano intenta explicar las 
bajas en la natalidad diciendo que 

El descenso general de la fertilidad es una función del 
progreso t6cnico, cient1fico, industrial y comercial, que 
ha hecho accesibles nuevos placeres a un número cada vez 
mayor de personas. 38 

El racionalismo como causa de la disminución de la fertilidad 

Al realizar un anál isiz de la tcorin de lil capilaridad de 
Oumont, Urgcrn-Stcrnbcrg establecen que la principal causa capilar 
qua produce la baja en la natalidad, es una mentalidad capitalista 
nacida en el proletariado. Tal mentJlidnd naco do la búsqueda de 
mejores niveles de vida y como imitación de las clases burguesas. 

X.3.4 Teorías económicas 

La exposición de las t~or1an económicas se puedo agrupar por 
escuelas, ya que la tendencia con respecto a las ideas sobre 
población se desarrolla de acuerdo a éstas. 

La escuela clásica 3~ 

Dentro de esta escuela lofi ni.is importcintcs expositores, cm lo 
que se refiere a población, ::;on 1\rthur Young, David Ricardo y 
Malthus. 

Tanto Young como Ricardo zei'l<1lan que el número do individuos 
está regulado por la dcmünda de empleo. 

En La riqueza de la nacionc5, Young señala que 

la demanda de hombres, al igual de lo que ocurre con las 
demds mcrc.anciüs, regula de una manera necesaria la 
producción de la c~pcc.~0 'i' determina las condiciones de 
la pr-ocreación en tot..lo:J los paise~ del mundo. 

Por su part.:-., Ricardo expone en su obra Pri ncipio!J de economía 
pol!t:ica y tributación que "en.da clcvución de las ganancias es 
favorable a la acumulnción de capital y un incremento posterior de 
población". 

JO Ibid, p. 76. 

39 
Ge conoldera dl:>ntro do la oucuola cltiaica a aquolloe acadérnicoe y 

honJ:ireo da nagocloo, fll6cofou y r.;conomiotaD, ingleoaa y cacoc0Deo, que entre 
1750 y 1850 formularon loa pr lncipioe de la nusva ciencia do ln oconoroía y la 
teoria de la politicn. ccon6mica quo da olla eo derivaba. Loa m!o prominentes 

~~g~~~e~~;~!~:. il~~~~~ ~:~t~r:1U.,:°ii'n ;~~1151~~~~· J~~~!~1R1\c,a~~~~m~hg:~t0h~~"l;t~~~~ 
Elliot Cairnna, 
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La escuela neoclásica40 

Para los pensadores de esta escuela, la tasa de salario es una 
función de la oferta de trabajo -población- y la demanda de trabajo 
capital. Por tal razón aceptan la propuesta malthusiana de que una 
limitación en el tamafto de la población conduce a un aumento en el 
estándar de vida do los trabajadores. De igual forma defienden las 
medidas neomalthusianas gracias a la. ley de rendimientos 
decrecientes y a la creencia de una tendencia natural hacia la 
propagación ilimitada. 

Para Marshall es válida la tesis clásica de qua la demanda de 
trabajo regula la oferta, esto aun a pesar del conocido descenso en 
la fertilidad ocurrida en Europa occidental en nl siglo XIX. 

Seglln Marahall existen dos tipos de trabajo: eficiente e 
ineficiente, y para ambos, el ingreso percihido cubre escasamente 
los gastos de crianza. Esta distinción proviene del análisis que 
dice: 

La demanda de trabajo de mayor dcntrczu determina un 
estándar de vida neccsariamcntl'! mayor para el 
mantenimiento y reemplazo de esta clase de trabajo. 
Subjetivamente, se establece en la mente de estos 
trabajadores un nuevo estándar de v.idei, el cual, y en 
forma correctn., representa un mlnimo para ellos. Una 
amenaza a este estándar de vida conduce a la limitación 
de la familia, a una reducción de la oferta de trabajo. 
Se infiere, en consecuenc.ia, que si hubo una reducción 
relativa en la demanda de trabajo en los paises 
industrializados que comenzó en el último cuarto del 
siglo pasado, tenemos aquí una explicación económica del 
cambio en la pauta da fertilidad que ahora distingue el 
trabajo 11 cficiente" de la modorm\ Europa occidental y los 
industrial izados Estados Unidosf del trabajo 
"ineficiente" de loa paises no industrializados 11

•
41 

Para Marshall este breve análisi$ también es una explicación 
de la baja en la fertilidad que ocurrió en Europa Occidental en el 
siglo XIX. Pero tal ant":tlisis, conduce a un<i paradoja en relación 
con la teoría de correlación inversa entre riqueza y fecundidad, ya 
que hace esta correlación directa dado que los trabajadorea 
eficientes en dete:rmi.nado momento podrán tener más hijos sin 
comprometer su nivel de vida, no asi los menos e!icientes. 

40 La eacuola ni.~oclJ.oica ao desarrolla entro 1870 y 1936, eu atención 
primordial se dirigió hacia el an&lieie del proceso a través del cual un aiotell'IA 
de morcado d:Rtribuye loa recurooa do la oconomf.a, Entro loo principales 
reprosentanteo oettin w. s. Jovonu, A. Harohnll, L. W. Walrae, w. Pareto, c. 
Mangar, !:. Von BBhm-Bnwork, F Ven Wtesor, K. Wickeel. 

41 COOHTZ, obr. cit., P• 103. 
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Lá teor1a de Marshall se basa en la ley de mercados de say, 42 
con la que se postula una tendencia natural hacia la ocupacl6n 
plena de todos los factores de la producción. 

Por otro lado, Wicksell desarrolló el concepto del "tamano 
óptimo de la población 11 • su concepto se sustenta en el hecho de que 
-si tanto una población excesivamente grande como pequena, generan 
problemas de producción en la sociedad, entonces existe un tamai'lo 
intermedio en que el tamaño de la población es el adecuado, y es a 
lo que Wicksell llama "tamaiio óptimo de la población 11

• Wicksell lo 
plantea diciendo que 

Cuando una población i\umenta, ln productividad de la mano 
de obra baja porque dismjnuye l~ cantidad de tierra y de 
recursos naturales per cápita. Por otra parte, el 
crecimiento de la población permite una cooperación 
mayor, una división mü.n dotalJada del trabajo, y una 
organización más aticiente do la imlustria. Se é:llCdllZ<l el 
tamaño 6ptim0 de la pobl~1ción cuando la~ do:; tendencias 
se cancelan rec1procamcnte. 4 J 

Para Wic}-;sell, el punto óptimo no es fijo, yu que la mayor1a 
de los descubrimiontog, as1 como la acumulación del conocimiento 
técnico aumentarán el óptimo ordinario. Este hecho adaptado a las 
sociedades actuales, tiene que distinguir entre dos tipos de 
descubrimientos: los que afectan la productividad pero que no 
afectan el óptimo, calculuclor,15 de escritorio y tclófonos y, los 
que elevan el óptimo porque permiten una división del trabajo más 
plena, barco de vapor y ferrocarril. 

La escuela marxist;i 

Marx no SP- dndica de lleno .1 l estudio de las teorías 
demográficas, pero de entre sus diversos estudio::; se pueden obtener 
algunos resultados sobresalientes sobre población. Entre éstos se 
encuentra una critica a Malthus y a ::;u ensayo. Acerca de Malthus, 
Marx dice que ni la doctrinñ de la rent.:1 ni la teorf.a de población 
son originales. La tcoria de la rent.01 la plagio de Anderson y la 
doctrina de la sobrcpoblación se debe a Sismondi. 

El nnálisi::; demográfico tnt:\rxistn, proviene de la critica al 
capitalir.;mo, en donde la principal mot.ivilción de Marx, es la 
evolución del sJntcma productivo caplt;11ist., l1i.lcia el E>ocialismo, 
con el fin de lograr mejoras en el nivel u~ ~1itla individual 
mediante la implü.ntución de mctliflüs t.Lll co:i\o la de un Estndo 
prol1~tario plnnificador, 1::::r1tl:e otras. 

Yo. dentro de t.u análisis, Marx f;o~;tlcne con rezpecto a la 
población que 

42 Ln loy t.lo Sny di.C'O que la oferta croa t1u propia demanda. 

4
'.! OVERBE:EK, Johnnncl?1 Hiatorill do la!'J teor1as dcmogrAiicaa, H6xico, FC!, 

1964, p. B?. 
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todo régimen histórico concreto de producción tiene sus 
leyes de población propias, leyes que rigen de un modo 
hist6ricamente concreto. Leyes abstractas de población 
sólo existen para los animales y las plantas, mientras 
que el hombre no interviene históricamente en estos 
reinos. 44 

Marx no presentó una teoría para cada modo productivo, s6lo lo 
hizo para el capitalismo industrial y la llamo ley de excedente 
relativo de la población. Tal ley afirma que el excedente de 
población opera en cierta etapa do la acumulación de capital, la 
cual no es válida en todas las etapas de acumulación de capital ya 
que ocurre después de que un cambio cualitativo ha tenido lugar on 
la composición orgánica del capital. 

Dado que las leyes de población son relativas al régimen 
histórico de producción, para la primera etJp<l del capitalismo, 
"acumulación primitiva 11

, Marx coincide con los resultados de los 
neoclásicos al conairlcrar la acumulación de Cilpitn1 como un illlmcnto 
en la demanda de trabajo. Si la demanda de l.ra.bajo dinminuyc, 
teóricamente los salarios no puctlcn permanecer en su antiguo nivel, 
a menos que los patrones tomen medidas como recurrir al Eztado para. 
que pro111ulgue una legislación ldboral que no permita que se 
incrementen los sc1larios. 

De acuerda a la pcrspcctiVJ r:iarxista, aparece aquí un ulcmcnto 
muy importante: el Estado, que es "la suprema fuerza coercitiva de 
la clase dominante, y como tal, el encargado de resolver una razón 
desfavorable para los patronos entre la población y el capital 11

• 

Tras una división del capita.l en variable y constante, Marx 
explica la ley de excedente relativo de la población, como 
consecuencia de la acumulación de capital. 

As! pues, al proc;rc~.:ir l.:i. acl.lmulación, cambia la 
proporción entre el capital con~;.t.<tnto y el variable, y 
como la demf\nda ct~ trabajo no r.kpcnUe del volumen del 
capital total oino oolamentc c!cd capital vuriable, 
disminuye progresivamente a medid~ que =tumenta el capital 
total, en vez dfl: crecer en proporción a éntc, as cierto 
que al crt;cer el capital total, cn~ce tambi ~n e1 capital 
variable y, por tanto, la fuerza de trabajo absorbida por 
él, pero en uni1 proporción con::.;tantcrnente decreciente. 
Por ti\nto, nJ producir lu .:icumulación do capital la 
pobl<-\ci6n oLreru produr:e tambión en proporciones cada vez 
m¡iyorc~<:>, 1oE: lilcclioo p.:ir,1 su 111 opio exceso relativo. 45 

I'~rn Harx, er;tc proceso ncL1111ulatlvo 1 rcf.1Uúlve el problema de 
una oferta de trabajo barato y abundnntc, ya que los salarios se 

44 COONTZ. ohr. cit., p. 111. 

45 MARX, Carlo1;1: El capital, Móxico, Fes, 1980, vol. t, pp. 532-534. 
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regulan por las expansiones y contracciones del ejército industrial 
de reserva. 

A diferencio. del pensamiento clásico y neoclásico, en las 
ideas marxistas un descenso de la razón de la población a capital, 
no eleva el estándar de vida de los trabajadores, pues aunque tras 
una escasez de la oferta de trabajo en relación al capital variable 
los salarios suben, al mismo tiempo la elevación de salarios lleva 
al patrón a introducir maquinaria, lo cual produce el de?scenso de 
los salarios, o lo obliga a retirar su inversión; y en ambon casos 
el resultado es el desempleo o sobrepoblación. 

Se puede pensar que si la población creco proporcional al 
capital variable, de manera que la tasa de cxplotución permanezca 
igual, la tasa de beneficio permanece cwtablü; pero en la 
perspectiva marxista la tasa de bcncflcio descenderá, a menos que 
se aumente la ta~~ de explotación. 

Existen varias formas de elevar la tasa de explotación, entre 
otras: alargar la jornada de trabajo, incrementar la intensidad del 
trabajo, o la 11 vclocidad 11 , deprimir lo~ salarios por debajo de su 
valor, incrementar la productividad, practicar el cm:iercio 
oxtarior, exportar capltal, y co1r.o sugii.·16 Engcln, extender el 
mercado, y mejorar el transporte. 

La importancia del crecimiento de la población en la teor1a 
marxista r.J.dica en el proceso de producción en donde una fuC'rza de 
trabajo abunct,;nh! y barata hace pos iblc una t~1sn a 1 ta d~ 
explotación. 

Hasta aqui ~;e han deHcrito, a grandes rasgos, algunas de l.:u;; 
más importantes teorías y políticas Ue población, mcdL'l.nte las 
cuales ac obBcrva un largo proceso en el que se han diversificado 
las ideas en lo referente a las teorías de población. E~to se debo 
en gran parte a las características particulares de cada momento 
histórico, y a las doctrinas que sustcntiln a las distintas teorías. 

A cont.inuación oc presentan ulqunos hechos que describen 
brevemente las principales idP.as Pn }<is que se sustcntun las 
teor1as de población hastn aqui de~critft~. 

1. La cvhlcncio histórica indica que en una Cpocn las 
mujeres y lo!:l nifios fueron v~liosas posc:>siones 
económicas; 

2. No oba.t.antc, desde los tiempo~ de lo5 gr legos y los 
romanos, la:J clases ricas se han Cilri.\ctcrizado de 
un modo general por una fcrtilidnct rclutivamcntc 
baja; 

3. Ant•?3 do la l~cvolucifln Indt11;triul, 1<1 limitación de 
la familin 110 or¡1 de~conocid~ p.,ra l~o clacc:; mfta 
pobres; 

4. En general, la mortalidad y la ft'rti.lidad var1nn 
diroctt1rncntc y no en relación inversa; 

5. La evidencia no apoya la teoria rlc una pauta coma.n 
de la evolución de~ográfica; 

6. En el último cuarto del siglo XIX, la fertilidad 
desccndj 6 en un nümero da paises do Europa 
occidental; 
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En algunas regiones la fertilidad rural excede a la 
urbana, en otras lo opuesto es el caso. Las tasas 
de fertilidad varían también entre las ciudades 
industriales y las comerciales; 
La fertilidad var!a inversamente al ingreso; sin 
embargo, existen algunas pruebas de que cuando la 
tertilidad se estandariza por la ocupación, la 
fertilidad varia en razón directa al ingreso; 
La fertilidad varia inversamente con la educación; 
sin embargo hay excepciones; 
La fertilidad parece variar on razón inversa al 
status social de la mujer; sin embargo on los 
Estados Unidos la fertilidad es mayor que en 
Ingláterra en donde el status de la mujer no es tan 
alto; 
Los paises más ricou o más indu~trializados tienen 
por lo genoral una fertilidad menor que los pobres 
o menos industrializados. Sin embargo una 
comparación de dos paises industrializados con 
instituciones económicas y sociales similares 
(Estados Unidos e lnglaterra) muestran que el pals 
más rico {Estados Unidos) tiene una tasa de 
natalidad mucho más alta; 
En periodos de prosperidad, la tasa de natalidad se 
eleva; en periodos de depresión, cae. No obatanto 
ha existido una declinación secular de la taBa de 
natalidad entre loa p.:tlscs industrializados. Por 
otra parte en anon recientes, la tasa de natalidad 
para esos misrno.s paises se elevo en forma 
importante por encima del bajo nivel de l~ década 
de 19J0~ 46 

Dentro de la corriente de las teorlas económicas sobresalen 
dos: la malthusiana y la marxista. Las considero las más 
importantes, por que en la actuaUdad son las de mayor discusión y 
aplicación. 

I.4 Políticas y Teorías Demográficas contemporáneas 

En laG r.ociad.Jdcs c.:01~te>r11poránoao, tc6ricamcnto, se relaciona 
el tipo de cconornL1 de cad.1 pa1s con un tipo de pol!tica y teoría 
par.ticular, i\ los pafu(!s capitalistas se los atribuyen pollticas 
burguesas mrntentad<".~> on la teoría. mal thusiann o ncornalthusiana, y 
a lori llamadcis paisc~. zucialista.s, se len atribul.1 o atribuye en 
algu!'loG casos, politicns proleturiaa y tcor1ñ marxista. A partir de 
esto se puedP.n Uistinguir do!l corrientes de políticas y teorías de 
población: lar.; burguesas o capitalüitas, y las socialistas o 
proletariao. 

46 COO!iTZ, obr. cit., pp. 147, 148, 
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Las pol1ticas demográficas contempóraneas descansan en un 
hecho propio de este siglo: el nacimiento de un Estado 
planificador. 

x.4.1 La planiticaci6n como base de las políticas demo9r6ticas 
contempor6neas 

Dado que una politica de población no puede existir, en el 
sentido estricto de la definición, fuera de un marco de Estado 
planificador, el nacimiento de un Estado con tales caracter1sticas 
proporcionó bases sólidas para el empleo plenamente juatificado de 
pol1ticas dcmográ.fic,\s. Este fenómeno se presento tanto en los 
sistemas socialistas, como en los capitalistas. 

El Eztado planificador ap,1rece con el socialismo, el cual 
históricamente es antr:rior a la ü.porición Lle un Estado pluniticador 
en el capitalismo, por lo que la justificación de un Estado 
planificador para el socinlinmo so encucntrn en la ju~-;tificación 
del propio sintema, la cual se !:.llstcmtu en ol marxismo. 

En el capitalis1110 1 el E~t .. H.l.O planific<1dor. i\p.Jrccc con unt\ 
concepción distint.l a ln del socialü;mo, por lo que tiene una 
justificación también distinta. 

En los años treinta, tuvo lugur lo quo en termino~ económicos 
se conoce cono la "revolución kcynesiani1 11 de la tcoria económica, 
la cual llevó a la conocida división de lil cconorniil. en r.Htcro y 
nicro, lo que dio nacimiento al Estado planificci.dot:" dentro del 
capitalismo. 

Esta curiosd coexistencia refleja a unn sociedad en la 
cual la regulación general de la economta cstti. en manos 
del Estado, mientras que la~ decisiones concretas sobre 
la producción y la distribución están en nmnos do 
empresa.o privadas. La l'.'.L\croPconon1a desempeña el papcJ. 
tecnocrático df:'! cHscutir algunos aspcctoG de la 
regulnci6n básica do l" economia. La microoconorn1a 
contin<la el papel ideológico tan importante que han 
tenido las doctrinas de la mano invi.r.;iblc.4 7 

La justificacion ücl uso de la p]anificilción, en el 
capitalismo, se sustenta principalmente en dos teor1an: la tcor1a 
de los juegos y la teoria del equilibrio gcnernl. es la. primera, 
introducida por Morqesten y Neumi=lnn en 1944, cm la que se encuentra 
una paradoja que justií lea plenamente la planlfir,oci6n: lu pn.radoja 
o dilema dol priuio,1ero. 'fill paradoja trata de dofl prisioneros, a 
quienea so les encuentra c 1.ilpablcs, pero se inte11t.:i. culpnrlos entre 
si, parn lo cual Ge> pl<mtea la siguiente si tuaclón, n cada 
prisionero por separado: 

47 ELLMAN 1 H.ichae11 Lll plan1tJ.cac16n socialista, K6xico, PCZ. 1903, p.26. 
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PRISIONERO DOS 

PRISIONERO UNO No confiesa Confiesa 

No confiesa Un af\o cada 10 anos para 
uno prisionero 

uno, tres 
meses para 
prisionero dos 

Confiesa Tres meses Cinco años 
para para cada uno 
prisionero 
uno, 10 af'los 
para 
pr lsioncro. dos 

Se pide al prisionero uno que confiese que ~1 pri~ toncro dos 
es culpable, y viceversa. Ant~ tal situación cada uno de los 
prisioneros tratarA de optimizar su situación, por lo que eligirá 
racionalmente confesar. Esto implica que bajo ciertas 
circunstancias la interacción de los individuos aislados, cada uno 
tomando decisiones indi vidualmcntc racionales, pue.de dar como 
resultado una situación que no solamente sea socialmente 
irracional, sino todav!a pcot· para cada individuo. 

En teoria, la planificación socialista debe plantear además, 
dos diferencias con rebpccto al capitalismo, las cuales en la 
medida en quo la teoría sea prax!G, es razonable que otorguen dos 
ventajas al socialimno frente al ca pi talicmo: la ausencia de la 
anarquia en la producción y la au~enc1u del conflicto de claseo. 

La primera evita lao crisis econ6rnic~s y ln competencia entre 
productorc!l, esto porque en el capitalismo prevalece la anarqu1a en 
la producción de tal forma que los empresarios capitalistas 
producen mcrcancLts indcpc:ndicntemcntc uno de otro, de acuerdo con 
los c~lculos sobre lo que les reporturt'i mayorec ganancias y lo que 
que les dara mayor comp("•titivlcfod en el mercLido. Ln conr;ccuoncia es 
una cxc.::esi va producción, qne lon obreros no pueden comprar por 
falta de dincz.o, lo cual e~;; una forma do crisin. Por otro lado a 
nivel más general, la anarquta provoci::i expansión en cJ Mercado que 
inclusive pueda llegar a nivele~ imperialista!:> en que los estados 
capitaliata'.l se 1Hsputan el mercado mundial. 

La eliminación de la lucha de clases tiene la ventaja, de que 
la energfri y lof..; mr:!rl!oa r;i.::ttcrialcn consumicloa, !:lOO liberados, y 
dado que la gente no compito más una contra otra, tal encrg1a se 
con9agra ul trabajo du la producel6n. 

I.4.2 La corriente socialinta 

La corriente socialista tiene sustento en la tcorla marxiata
lcnini6ta, e independientemente de la praxis, es en ¡a URSS en 
donde mayor auge práctico tuvo tal teor1a. La deccripción que en 
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este tema se presenta, en algunos casos tendrá las limitantes que 
impone la poca información de que se dispone al respecto de tal 
Reptlblica, la cual en algunos casos es falseilda y en otros 
corresponde más a cuestiones teóricas del marxismo que a cuestiones 
te6ricas de la URSS. 

El materialismo histórico, como filosof1a del marxismo, 
distingue tres grupos de leyes: 

1. lo.s sociol6gicils gcner<tlcs, que nctuan a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

2. las tlpicas para varias formaciones económicas. 
J. las inherentes a unil: sola formación socioeconómica 

o incluso a uno de sus perlados. 
El desarrollo de la población está sujeto a los tres 
tipos de leyes indicadas y al mismo tiempo se subordina 
a sus propias leyes cspcclficaa. 48 

Oc acuerdo con la tcorla marxista-leninista, el capitalismo 
sigue un proceso evolutivo que alcanza su fase superior en el 
imperialismo, el cual depende del monopolio. En esta étapa, la 
centralización del capital alcanza tal grado quo se concentra en 
manos de unos cuantos capitalistas. 

De tal forma los dcm6grafos soviéticos señalaban que existe 
una correlación ontro el descenso tlc la fcrliliUad a f inalcs del 
siglo XIX y la trunsici6n del capitalLsmo nl imperialismo, es 
decir, el dcsccnno de la fcrtilidud e~; un síntoma do la crisia 
general del capitdlismo, cuyas cardcteristicas esenciales son la 
depresión y el estancamiento en un nivel menor qua la ocupación 
plena. Este ani\lisis está basado en la. reducción de la demanda 
relativa de trabajo, por lo que, aunquo no ~e .:i.ccpta quo los 
trabajadores mejoren su nlvel de vida gracius a lns medidas 
ncomalthusianas, si reconoce> que duranto el pC'riodo do crisis 
general del capitalismo, el decremento de la demanda relativa tiene 
como consccu{'ncict lu di.!:lrninuci6n en las fautiliaf_; pt·olctarias. 

Un punto que el an<'tlinis sovié::tico dejó ~in cxplic'-1r, es el no 
indicar si el Llccccnso rC'lativo de la oferta de tr.:ibcljO provoca un.:i. 
disminución absoluta o relativa en el nivel de vida. En otras 
palabras, no se espccif ica si se satisfacen o no lils expectativas 
tlo una continua elevación en el nivel de vicl;:i. 

De acuet·do con Ellman, la politica demof;t-.'.ificél en lLl URSS, 
estaba encaminada principalmente a fucilit;;ir el cumplimiento del 
plan económico nacional, asegurando ln. disponibilid..:id de lil mano de 
obra necesaria, e:n la c.:rntid.J.d corn.!cta y e:n '"l lu-Jui.· apropiado y 
además a que se dcscrnµeñar.:l el t1:abúj o nccc<'wr io. En otraa 
palabras, la política ooviót:ica cotaba encaminarla a cumplir con una 
tcor1a do "pleno empleo11 • Desde 1930 Ja URSS alcünZ6 el pleno 
empleo, lo cual consiguío en hase a cinco fenómenos principalmente: 

21. 

48 VARIOS, aut:ores1 J'cor!a da la poblaci6n, URSS, Ed. Progreso, 1970, p. 
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la.pol1tica racional de bajos salarios; 
los enormes programas de inversi6n que crearon la 
capacidad industrial para emplear a una mano de 

· obra en rápido aumento; 
el uso de medidas administrativas para restringir 
el influjo de mano de obra rural; 
la existencia del derecho al trabajo que dificulta 
despedir a los trabajadores aun si el producto 
marginal do cote trabajo ea bajo o inexistente; 
la temprana edad do jubilación y la expansión de 
jubilación. 49 

X.4.3 Lao corrientes capitalistas 

La desocupación masiva se ha convertido gradualmente en un 
agudo problema para el capitnlis~o, por lo que ha sido necesaria 
una "fundamentación teórica" da la poaibilidad de suprimirlo o 
disminuirlo dentro dol mismo sistema económico. Entre tales teorías 
se encuentran la del pleno empleo, del óptimo de población y una 
doctrina de población como capital orgánico. 

La teor1a del pleno empleo 

Esta teor1a es desarrollada por Keyncs en tiu obra Teor1a 
general del empleo, interés y dinero. Keynes tiende a demostrar con 
su teoría, que la fuente de todas las dificultades económicas del 
capitalismo contemporáneo y particularmente el desempleo, se resume 
en el volumen insuficiente de invC!rsiones, el cual se debe a la 
falta de estimulas en los inversionistas. 

Para fortificar su idea, Keynes recurre a la teoría 
malthusiana del nfondo obrero", la cual consiotc en que el capital 
que puedo ser asignado por los capitalistas para la compra de 
fuerza de trabajo, "fondo obrero", es constante pai.:a un periodo 
determinado. Adero.:i.s, Keynes complementa :-;u tcorla con la 11 teor!a 
del de~cr.iplco voluntario" de Pigou, la cual ce com;tru~e sobre la 
afirmación de que "en una concurrencia que no zca limitada por nada 
el desempleo es automáticamente liquidado. 1150 

Por su lado, Pigou culpa del desempleo a los sindicatos, ya 
que afirma que éstos sostienen el salario a una altura que supera 
el nivel en que el dc~cmplco se anula. Para Pigou, la idea del 
desempleo oo reduce a algo local y superable, es decir, lo observa 
como un problcrr.a de cli:;tribución y de~ .:.~spcc:ialización de los 
trabajadorco. 

Kcyncs y Pigou se umm a los malthusianos al afirmar que es 
perjudicial el nuxilio a lo!i doGcrnpleados, ya que ob~ervan su 

49 ELLMAN, obr. cit., pp.181, 182. 

SO SHULEVICH, o. Ia, 1 Crlticns do la teorla y pollt1cn burruo••• de la 
poblac.tdn, Santia90 do chUo, CELADE, 1971, p. 317. 
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extinci6n como algo natural y correspondiente a la ley darwinista 
1 de la lucha por la existencia. 

La teoría del óptimo de poblaci6n 

Esta teoria es una variación del malthusianismo, y ha influido 
fuertemente en el mundo. El Primer congreso OemogrAfico 
Internacional realizado en Ginebra en 1921 se desarrolló al 
respecto da esta teoria y causo amplio reconocimiento en la Liga de 
las Naciones, organismo internacional que funcionaba en ésta época. 

Imre Fcreniezi en su trabajo El óptimo de población define a 
éste como: 11 1a cantidad de población que para un determinado nivel 
de la ciencia y la técnica asegura el rnás alto ingreso por 
habitantc 11 • 

Landry, al opinar sobre tal teoria, sc refiere a tres tipos de 
régimcnes demográficos en la producción de la población dentro del 
capitalismo: 

l. el demográfico primitivo: el óptimo de población se determina 
por la riqueza de los medios de existencia y se regula por la 
mortalidad. 

2. el demográfico intermedio: el óptimo se define por la 
propensión de lon hombres a mejorar las condiciones de 
existencia. 

3. el demográfico actua1 51 : el óptimo de población se determina 
por los gustos de la sociedad. 

En su obra La revo.lución dmnogr.itica, Landry propone para la 
solución del problem<l del óptimo de la población el uso de la curva 
de producción general, lu curv~ de producción por individuo de la 
población o la producción media, la curva del biener::tar medio, la 
curva de todo el bienestar, cte. 

En 1954, se publicó un trabajo del demogr~fo norteamericano 
Harry Leibenstein, auspiciado por la Fundación Rockcfellcr, el cual 
se consagra a buscar la solución al problema del óptimo de la 
población por la vio. rnatc:>mática. El propio Lcibcnntcin reconoció lo 
complejo de la investigación, y lo a.triUuy6 princ..:ip<..\lmcntc. al 
manejo de var iablcs y factorcn como la influencia de apreciaciones. 
de valores y cost.urnbrc!1 para la determinación de lns dimensiones de 
la familia, la influencia de las costumbres en la invcroión de 
capitahrn, en la clC!cci6n de lü profesión, en otra.ü palabras, la 
dificultad de un acE::rcamicuto adecuado d la rn.ilidad. 

rara J\.. t::u.u•Jy, la teoría. del "óptimo e.le p01Jlación11 

se cnfuerza pnr nhnrcar todo5 los prohl cm::u:; econ6raicoa y 
sociales de la producción, do la productividad del 
trttbajo, de la dintribución de la familia, cte., además 
dice que la poblaci6n 6pt.ima es nquclla quo de manera máo 

51 Para Landry el r~gimen actual correupnndc n la segunda mitad de la 
d6cada de loo .10. 
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satisfactoria asegura los fines determinados existentes, 
a saber: riqueza, longevidad, salud, cultura, renta 
nacional, equilibrio familiar, armonia nacional, etc. 52 

Dados los cambios que puedan presentarse en la sociedad, el 
Optimo puede variar, asegura Sauvy, p.e., el progreso técnico 
disminuye el Optimo económico. Respecto a los medios para lograr el 
6ptimo, Sauvy propone: la prohibición de ejercer varios empleos al 
mismo tiempo , la reducción del tiempo de trabajo, la reducción de 
la edad de retiro, la exigencia do la mujer para el "hogar 
familiar", la inmigración, etc. Sauvy concluye que 

si el capitalismo no sabe aumentar los recursos de los 
trabajadores, disminuir sus sufrimientos que derivan de 
todos los cambios t6cnicos y aplicar con utilidad el 
esfuerzo de los trabajadores excedentes, tendrá que ceder 
~l e;~~~r t~:;,aªs~g,?anización que se muestre. mejor adaptada 

De acuerdo con algunoa autores, StlUlcvich entre otroo, la 
teor1a del nóptimo de población" parte de <los afirmaciones 
anticicntificas: que el nivel de vida es determinado por la 
relación entre la cantidad de población y los medios de existencia 

·por el "fondo de salario" y, que con la r<'gularizacl6n de la 
cantidad y la 11 culidad" de lc'l población cstZ1 ligado el nivel de 
bienestar, el descn1plco, las guerr.::is, etc. 

Para otros dcmogrtifo!l como Lynn Smith y el tlcmor1ráfo Mombert, 
la tcor1a del 11 6ptimo de población" "es un ideal económico, 11n 
concepto abstracto sobre el cotudo de equilibrio, cuyo 
establecimiento en realidad ei:; imposible 1154 • 

La teoria del 11 óptimo de poblaci6n 11 varia sobre el 
malthusianismo, en 1<1 medida en que considera que hasta cierto 
limite el crecimiento de la población es positivo, X que el hombre 
no sólo es consumidor, sinv también ¡..iroüuctor. 

La doctrina t;obre poLlación c.:ir:10 capital orgánico 

Es una sección de la eocucla orgánica de la sociologia. Uno de 
los creadores eJ el cienL!fico austriaco Goldscheid. Esta teorla 
observa al hombre cono capital orgánico y como el principal valor; 
además, asegura que todo debe ser sometido a loa intereses del 
hombre, a su dcoarrollo y a nu pronpcridad multilateral. Esta 
tcoria, ati:il.inyu un vu.lor al horabrc, de acuerdo u nu capacidad 
productiva y a la tusa en di ncro. Desde este punto da vista se 
encuentran antcccdcntcfi desde la cocuela clá~ica du economia con w. 

52 Ihid, p. 329. 

53 Ibld, P• 333, 

s 4 SMULEVICH, obr. cit. I P• 325. 
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P8tty, quien en busca de una mayor población atribuye un alto costo 
a la pérdida de las vidas humanas. 

En E. u., Oublin, Director de Estadistica de la compai'i.1a de 
<seguros de vida '1Metropolitana" en 1929, publicó el libro Salud y 

Riqueza, en donde presentó datos sorprendentes en dos sentidos, el 
de la cantidad que puede ahorrarse numcntando los gastos de salud, 
y las fallas que presenta el sistema capitalista al respecto. A 
partir de tal obra se observa un interés casi exclusiv.:imcnto 
lucrativo por conservar lü sdlud de los obreroG. 

Para Reno Sand, ex-director clol departamento belga de Salud 
PCiblica, las causas de la mizeria son orqtínicas económicas y 
familiares. Las causaG org..'ínicas son las enfermedades, las 
económicas son la renta insuficiente, y lns cau::;as fnrniliarcs "la 
desproporción entre el número de niños y los ingresos, el 
acoholismo, la pcrczn, la criminalidad 11 • Sanc.l invierte el problema, 
y dice: "la causu más con~;tantc de la pobreza y la miseria es la 
enformcdad 11

• 

Dada la inconsistencia de su tesis, Snnc.l rectifica, y afirma 
que no es posible cla::;if icar la mi sor ia según lu causa que la 
produce, porque tales caucas se combinan entro s1 fornw.ndo un 
circulo vicio5o, c:J decir, los hombres se enferman porque 50n 

pobres, y son pobrcn porque ~.ie cnfcr.man. Pero el problema no es 
inevitable, ur:egura Sand, y estriba en 121 mal<:\ o::'.'"ganizac.ión y la 
imperfección de lo~ métodos, espcclficam1:•ntc, "no ~abemos clcvat' el 
consumo husta el nivel de producción". 
Con el fin de contrarrestar L1 miGerL1, f;and propone tren medidas: 
las profil.5.ctica~;: higiene do la habitación, mejoramiento de las 
condiciones de vidCl y la protección cfol trilbajo; el seguro nocial 
y las subvenciones familiaren y; la beneficencia. 

Para Sand, la industria dobf~ torn"lrsc en un<l palanca del 
progreso hUmilno. El progrc!;o so alimentn de dos fu~ntc:-o:: la ciencia 
y la 11 oolidaridad 11

, y la caunu de que no estemos en el camino 
correcto no es por culpa tJcl avance cicnt1fico, nino de la falta de 
solidaridad. Sand intenta llevar el problema del terreno pol1tico
económico al terre>no médico, pidiendo que la ntcnción dedicada al 
capital ~e dedique u. Ll medicina noci<l l, con lo cual r>c ayuda a una 
mejor dirección en el capital vivo de la n<lción. Para Sand, el 
problemn social representa la s1ntcGis de todos aquellos problemas 
que surgen cuando laG nccenidadcs lC<J<llC's de ampllns c<ipus da la 
población no qucddn r.<.1tisfcct1u.n. Dichar. neccsidadc~ pueden ser 
divididas en lilr:: si0uic.ntrs C<lt:ctJoria.n: 

l. 

2. 
J. 

neccsidarles psicológic<1s: respeto il la pcrGon<:1 humuna en 
todas lan ramas de ocupación o en cua.lquler situación social; 
exigencias espirituales: el alimento para el espíritu• 
exigencias fisiológicas: condiciones normales de tr~bajo y 
también de vid'l personal, familiar y social. 

La teor1a sociológica de Wcrncr Sombart 

El autor de esta teor1a es Wcrncr sombart, quien afirma que el 
problema fundamcnt<ll de la población se reduce a saber como se 
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obtiene la fuerza de trabajo. La teoria de sombart, según él mismo, 
debe tomar en cuenta la suma total de condiciones y circunstancias 
que actQan sobre el movimiento de la poblaci6n, lo mismo que 
observar todas las influencias que se originan de la parte de la 
población. Esta teor1a propone como punto de partida la proposición 
de que el movimiento de la población es el resultado de la 
actividad conjunta de tras series cnusalcs: 

1. "Serie biol6gico-tecnol6gica 11 , en la cual se incluyen todas 
las influencias que derivan de las propiedades "naturales" de 
las razas y pueblos y de su capacidad para la multiplicación, 
pero también aquellos medios tt!cnicos do los cuales la 
población dispone para la conservación de la vida; 

2. "Serie psicológica", comprende todas aquellas influencias 
derivada::; de la "relación espiritual del hombre" y que so 
reflejan en el movimiento de la población; 

J. "Serie sociológica 11 , se asigna en primer lugar a las 
relaciones económJcas. 

El problema funclamC'ntal de la población, lil creación de la 
fuerza de trabajo, se pl~ntca en dos aspectos con dos grados de 
solución: como problema <.le la obtención del número de hombres 
necesarios y; como problema da la obtención del número de hombres 
especialmente capacl.tados.. Para plantear l<l t>OLJCión, Sombart 
define a la población suplementaria y a la población excedente. Lu 
poblnción suplementaria es ln formatl.J por: "aquellos elcrnonto!i de 
la población que han perdicto ~u incl0pcnctcncia económica y deben 
buscar nuevos ingresos. 11 La población excedente es "la joven 
generación del prolctarlfldo y la pequeña burgucsia". El problP.ma se 
reduce entonces n investigar la causa del ::;urgimíento de la 
población "c;uplemcntaria" y "cxce<lcntc", y aclara!" la influencia de 
los factores biol6gíco-técnicm_;, ::;ociológicas y psicológico!>. Bajo 
el c.:ipitaliGmo cxlGten dos oricntacioncn principales en la polltica 
de población: la nalthu~>ia.11.J. que parte del temor al exceso de 
habitantes consid6rándolo la causa del hambre, de la. miseria cte., 
y la poblacionista o natnlistil, qno se esfuerza por conseguir el 
aumento de la población principalr.wnte como fuente del desarrollo 
econ6mico y de poderío militar. Ambas orientaciones estan muy 
ligadas con la salud p:íb lica. Claros ejemplos de estas 
orientaciones r;on la r:ol1t.ica nortearacricnnu de ncomalthusianismo, 
y la inglesa. dü w:1l.1li21üo .. 

La politica neomalthusinnu e.lo Nortcnrnorica 

En 1933 la canti<.lad de desempleados en nortcamcrica alcanzó 15 
millones, por lo que se empezó a tnirar a la población excedente 
como una carga para la sociedad. Eso provocó un cambio en la 
actitud de los hombres de negocios hacia ol crecimiento de la 
poblaci6n .. As1, el temor al dcc.cmplco, a sus consecuencias sociales 
y económicas, provocó la tendencia a estimular el descenso de la 
natalidad. Esta politlca imagina al descenso de la natalidad como 
el medio para lograr, en promedio para cada ciudadnno una mayor 
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cantidad de tierra arable, de minerales y otras riquezas naturales. 
En EU existen agrupaciones ocupadas da difundir ideas 
neomal thusianas. La propaganda se difunde ·:!:O pa1ses 
subdesarrollados, ya que si no se tornan medidas enérgicas para la 
reducción de la natalidad, los pafses civilizados están amenazados 
por la guerra y la invasión de su territorio por parte del 
"ejército del hambre". 

La política natalista de Ingl«terra 

La polltica natalista en Inglaterra, propugnaba el aumento de 
la poblaciOn bajo consideraciones de tipo militar. Esto llego a tal 
grado, quo en 1945 on un discurso prcclectoral, Churchill pedfa que 
Inglaterra creciera durante :iO <1iios hastil 80 rnillone!i de 
habitantes. 55 Dos puntos importantes en e~;ta política fueron: por 
un lado la petición a la población del sacrificio del nivel de vida 
en busca de una mayor cantidad de niftO!>i y por otro la ayuda a 
familias numerosas y a recien casado!';. 

La salud públic.J. os partt.:> de ílmb,w ol·ioritolcioncs, en el caso 
de los neomalthusianos en forma de planificación familiar y en el 
caso del natal!smo en busca de la disminución de la mortalidad. 

Una voz que se han ostud.iado la política y la tcoria 
demográfica en suG aspectos t~órico-prácticos a un nivel general, 
es necesario especificar ambon concept.:os dentro del marco mexicano, 
lo cual se plantea en el siguiente capitulo. 

entonc::.Actualmente Inglaterra apenas aupara la mitad da la :poblaciOn pretendida 
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II 11Voluai6n da la Politica oemoqráfiaa en M6xico 

La politica demográfica en México ha evolucionado en dos 
periodos, los cuales son análogos al desarrollo de la teor1a 
econ6mica, uno de transic.i.6n, dentro de un marco histórico de 
Lalssaz raire y el otro de consolid3ci6n en el marco de un Estado 
planificador. 

En un sentido ostrlcto la politica do población sólo se lleva 
a cabo en el periodo de Estado planificador, pero en el sentido 
"laico" la política de población oe crea desde el periodo de 
Laissoz falro. 

II. 1 El Periodo de I.a_íssaz Falro 

Llamo periodo de luissez .faíre al periodo de 1823 a 1935, 
haciendo analogía a la teoria económica, porque en tal periodo no 
existía un E~tado que planificara, primero la cconomia y 
consecuentemente l ll mano de obra necesaria para el desarrollo 
econ6mico, es decir, cx.i::;tin un mercado para la oforta y demanda de 
mano de obra no planeado. 

Durante este periodo, uno de los principales objetivos del 
Estado fue el poblamiento del pa1s, el cual raspondla 
principalmente al temor de invasiones en territorios despoblados. 
Este es un porlodo de poblamiento 11 puro 11 el cual ne puede 
considerarse de polltica de población en un sentido estricto, pero 
si en el "lalco 11 • 

II.1.1 Antaco~entes do la política de población 

México es un pafs en que desde 1810, cuando empieza la guerra 
de Independencia, y hasta 1921, cuando concluye la Revolución 
Mexicana, se dan sólo dos momentos de paz propicios para 
establecer mcdidus encaminadas a incidir en la población. El 
primero es al nacimiento de la República Mexicana, ya que tras el 
temor a posibles invnsiones extrunjcrao y consecuentes pórdidas de 
territorio, se crea el primer organo de Gobierno, la Secretarla de 
Relaciones Interiores y Exteriores, el cual se encarga de asuntos 
de poblamiento máG que de poblilción. En 1823, tal organismo 
enfrentó 11 01 reto dCl administrar un territorio con cuatro millones 
de kilómetro!; cuadrados con seis millones de lrnbitantes. nl 

El trab~jo de ecta Sccrctari~ no puedo considerarse 
satisfactor.io, ya que a ra17. de una mala administración de la 
poblaci.6n, las f"milii'ls que on 1B21 nn hablan facultado para 
colonizar 'l'cxas, en t~1n sólo 12 aflos superaban el nfunero de 
mexicanos residentes c>n el mj smo tcrri torio, lo cual aunado al 
expansionismo nortcu.mC'.~ icano propició 11 la p6rdida de Texas Muevo 

1 
CONSEJO NACIONl\J. DE PODLACION: Programtt N~cio1111l do Población 1989-1994, 

Háxico, Socretarta do Gobernnc16n, 1989, p. 15. 
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México y Alta California, o sean 2'205,639 kms. 2, algo más de la 
mitad del territorio nacional."2 

XX.1.2 Leyes migratorias 

Posterior a la creación do la Secretar1a de Relaciones 
:Interiores y Exteriores, el pa1s se vio nuevamente envuélto en 
movimientos armados, entre los cuales cabe destacar el movimiento 
reformista encabezado por Juárez., ya que instituye en las 11 Lcyes de 
Reforma" el matrimonio y el registro civil, ss1 como la 
secularización de loo cementerios, medidas que actualmente 
representan importantes medios para realizar el trabajo 
demográfico, y que por eso han influido, al menos indirectamente, 
en la toma rle decisiones pol1ticaa; éstas son un ejemplo de las 
medidas que afectan de manera indirecta a la poU.tica de población. 

En 1867 se recobr~ la calma, y tras un largo periodo de paz 
social, que comprende las épocas conoci<..las corno la "República 
Restaurada", de 1067 a 1076, y casi todo el "Porfiriato11 , de 1877 
n 1911, es que se da el otro momento propicio para lan medidaG de 
poblamiento, ya que en 1900 aparece la primera ley en tnatcria de 
población: la Ley de Inmigración. con esta, se intenta controlar el 
flujo inmigratorio del pais¡ su sustento es el derecho de libre 
tránsito, 

un aspecto muy importante que incide en el fenómeno 
demográfico, hasta nuestros dia.!i, .• , que se reconoce en la 
Constitución de 1836, y se reitera en la de 1857, no sólo 
para el tránsito nacional, sino también para el exterior, 
y que es ratificado en la Constitución de 1917. 3 

Tal ley es clara muestra de la politicn de dcoarrollo y de la 
situación que viv1a el pais. México era entonces un pais casi 
totalmente agr1cola, y la mayor pCJ.rtc de la ti.erra se c>ncontr~ba en 
manos do latifumlistas, <t quienes sólo irnport<th.:-tn los ingresos que 
recibían, por tal r.otivo, 1'1 pobL1ci6n productora permanecia en un 
segundo plano junto con el avance técnico y cientifico. E::;to lo 
comenta silva Hcrzog: 

La gran hacienda nunca fue cultivu.Uu con la finalidaU de 
obtener el mayor rendimiento. En ella no hubo, 
seguramente, muchas oportunidadeu pur:u obaervar la ley de 
rendimiento dccrccicnto en lll <:tgricultura, porquo la 
inmensa mdyor.ia de los casos los mótodos de cY.plotación 
no tlifer1an do los do la época. colonial: cultivo 
extensivo y con la misma semilla afio tras año¡ arados 

2 
MORA, Bravo Higuels El derecho a la planoación familiar, Harco jur.fdico, 

M6xico, CONAPO, 1906, P• 91. 

J COUSEJO, NACIONAL DE POBLll.CION, obr. cit., P• 15. 
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egipcios; lentas yuntas de bueyes y trabajo barato de 
peones y aparceros. 4 

Es principalmente por eso que sólo se toca el tema de 
inmigración, no importaba si hac1a falta o no población para 
producir en el campo. Parece ser entonces, el temor a otra invasión 
y pérdida de territorio lo que propicia esta ley, como un intento 
por poblar, sobre todo las regiones fronterizas. 

No tras mucho tiempo el paia cae nuevamente en otro periodo de 
guerra, de 1911 a 1921, en qua nuevamente se detiene el avance de 
la pol1tica de poblaci6n. 

En 1925, siendo Presidente de la República, Plutarco Ellas 
Calles protagoniza un hecho muy cxtraílo dentro de este periodo de 
necesidad de población: el establecimiento de tres cl1nicas 
anticonceptivas y el reparto de 200,000 folletos elaborados por la 
enfermera Margaret Sandor lo!;; cuales conten1nn información sobre la 
regulaciOn de la natalidad. Lo extrafio radica en que la pol1tica 
demográfica del pais propugnaba por una mayor población, y tal 
hecho iba en contra, eso podria explicar el porque tal pasó 
desapercibido. 

En 1926, oc dan en el pain l~~ c~racteristicns para que se 
presento una etapa de desarrollo hacia la política de población. 
Tal desarrollo se inicia con un evento muy importante: la 
ampliación de la "Ley de Migración", que es el antecedente más 
inmediato a Ley General de poblaci6n de 1936. En la Ley de 
Migración, ne consideran varioi:: aspectos que son rclev~ntcs aún en 
la actualidad, como la creación del Hegistro Nacional da 
Extranjeros y la obligación de todo mexicano de tener una tarjeta 
de identificación para salir dol p~ll"s. En esta mismu ley se filculta 
a la Secretaria de Gobernación como el órgano del poder ejecutivo 
responsable en la materia y se establece el Consejo Consultivo de 
Migración, considerado corno uno de los antecedentes del actual 
consejo Nacional de Población. Finalmente como preámbulo a la Ley 
General de Población se reinstala en 1934 el Consejo Consultivo de 
Migración, con el objeto de rcvisur lüs disposiciones vigentes y 
ampliarlas hacia aspecto$ mjs demográficos y sociales. 

DurantP. el periodo de 1921 a 19J5 se ¡71c1ntuvo una linea de 
acción consecuente a los ideales revolucionarlos, existla cierto 
proteccionismo hacia los nacionales y sólo se pcrmitia la entradn 
de extrLtnjcros q\.1e beneficiaran al pa1s con sus actividades. Una 
clara muestra de esta tendencia es el Reglurncnto de la Ley de 
Migración en nus art1culoo: 44, 45 y 46 (ver anexo A). 

Esta tendencia co caGi simbólica, y no favorece la situación 
del pnia, ya que n ru1z del movimiento revolucionario el pa1s 
pcrcU6 un gr<rn número de ¡iohlación y neceuitaba llenar ese hueco, 
el cual se har1n m.'.in ovidentc con la pr6xima industrialización del 
palo. Estaba todo 1 is to para crear nn documento más acorde con las 
necesidades reales del pa!s. 

4 SILVJ\, Uerzoq Jcaúel Drevs hJ.storla de la Novoluc16n .He.xjca11a, México, 
FCE, 1964, p.22. 
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II.2 B1 Periodo 11Plani:ficn.do" 

II.2.1 La primera Ley General do Poblaci6n 

El 29 de Agosto de 1936, se expide la Primera Ley General de 
Poblaci6n, la cuill representa un enorme avance en lo referente a la 
polltica de población, ya que no sólo trata de inicidir en el 
aspecto migratorio. La nueva ley busca avances principalmente en lo 
pol!tico y en lo social, esto con base en el crecimiento natural de 
la población, es decir, incidiendo principalmente en la mortalidad 
y en la natalidad. Otro aspecto importante de esta ley es el 
intento por distribuir a ]J población en el territorio nocional, 
viajo problema que aún en la <Jctualidad no ha. podido ser resuelto. 

En resumen, esta ley busca aumentar la población mediante tres 
formas principalmente: el crecimiento n.J.tura 1, ln repatriación y la 
inmigración. 

Una vez establecida la tendencia pronatalista se tomaron 
algunas modidns muy radicales, l<tG cuales en algunos casos se 
asemejaban mucho a lari cstubl·.}C!U<t~; 011 lo::; <J.ntiguos pueblos, por 
ejemplo, en 1937 

el Gobernador de 'famaulipils, M,fftc R. Gómez entnblcci6 un 
i:npuesto al celibato, qua dcbc>rfu entrar en vigor el 1 de 
cnoro de 1938, obligatorio pura loG vecinos de CEC estado 
(mexicanos y extranjeros), solteros mayores de 25 añoa, 
divorciados no obligados a pagar pensión alimenticia, 
viudos sin familia, con un oali1rio o beneficio mcnsunl 
superior a 200 pesos rnensualcs. 5 

La Segund.1 Guerra Mundial ::;e presentó co;:io uno de los factores 
más importante!J para el desarrollo de la pol1ticu demográfica, pero 
no sólo en MéX"ico, ya quCC! Estildn~ Unidos lrnb!ti adopt<Jdo una 
política de control sobre los pa1seft subdcG.:lrrollados la cual 
conAiati6 en introducir tecnologfa, principalmente médica y 
agrlcola, en paises subdcs<.trrollados. 

En Latinoamérica, por ejemplo, el ejército de los r:stados 
Unidos, a la vuolta del siglo dragó los pantanos de 
Puerto Rico, Cuba y de la zon.:i del Canal do Panamá, que 
estaba infestadü de rnosquitoa proctuctorc!l de fiebre, y 
durnnte la Segunda Guerra Mundial, limpi6 ele malaria el 
Nordu~te de Dr~sil.6 

5 
GOZ-lZJ\LEZ, Navarro Moio6ei Población y sociedad en ll'Jtlco (1900-1970), 

México, ONAK, 1974, p. 123. " 

6 
MEE:t, Ronald L. t Harx Engole y la eJtploa.i.6n. demógrA~!~a, '. H6xic'ri, E~f~ 

extemportineoo, 1900, pp. 18, 19, . - · -
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La introducción en la agricultura estuvo a cargo de las 
furídaciones Rockefeller y Ford, 7 las cuales produjeron simientes 
que requer!an fertilizantes y pesticidas costosos que eran 
producidos por compaftias petroqu!micas norteamericanas y vendidos 
con su respectivo margen de ganancia. 

Era el cuento da siempre: la "revolución verde 11 no 
producla víveres para munutenci6n, sino articulas para 
lucrar. Los inversionistas -públicos o privados, 
nacionales o extranjeros- no tien~n ningún plan realista 
sobre el empleo o, en el sentido marxista, sobre la 
explotaci6n del excedente- mundial de gente que no produce 
utilidades. 9 

Fueron dos las mayores connccuencias de la introducci6n 
tecnológica. Por el lado módico se provocó una disminución en la 
mortalidad, y esto a su vez incrementó la tasa de crecimiento 
natural; por el lado agr!cola, los grandes hacendados se dieron 
cuenta de una mayor producción mediante la sustitución de 
trabajadores agrlcola:"'. por tractores y demáa maquinaria. 

En México la introducción ngrlcola comenzó en 1943, cuando la 
fundación Rockefeller inició un programa do cultivo a cargo del Dr. 
Bourlag. 

La. posición norteamericana no afectó, hasta entonces, la 
pol1tica pronatalista de México, y corno se esperaba, la población 
creció de tal forma quo entre 1940 y 1950 so alcanzó una tasa 
sostenida de crecimiento del 2.7%. 

Por otro lado, se preGcntabnn mejores oportunidades paru 
incrementar la población mediante otros medios, entre los cuales 
destacan: el fomento de los r~atrimonios, la protección a la 
infancia, el rnejorümicnto de la alimentación, el mejoramiento de la 
vivienda, las condiciones de trabajo y las inmigraciones 
colectivas, estas últimas sobre todo europPa~ y como resultado del 
fin de la Segunda Guerra Mundial. Emilio Urlbe opina con respecto 
a ento ültimo~ 

casi no tenemos inmigración en México, puede 
aprovechar c5ta oportunidad para ir remediando su escasez 
de habitantes. El estacionamiento demográfico que puede 
corregiroc con gente de fuera cuando no basta el 
crecimiento natura;], trae la inevitable consecuencia del 
rctru.r;o ccon61aico. 9 

7 
1\ dicha introducción tecnol6gica le conoce corno "revolución verde". 

S MEEK, füinald L., obr. cit., p. 21. 

9 URIDE, Romo bnilio1 Hlbcico y las implicaciones demogrd:lica• da la 
postguerra, !lll• Reviata Mexicana. de Sociologta, vol. IX, no. 3, México, UNAM, 
1947, P• 337. 
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De tal forma, se dan en el pa1s elementos para un 
replanteamiento de la pol1tica, con una posición no solo 
pronatalista sino también proinmigrante, la cual se realiza en la 
Ley General de Población promulgada el 2J de diciembre de 1947, y 
reformada el 27 de diciembre de 1949. 

Mientras, en México continuaba el regocijo por la creciente 
población, los neomalthusianos avanzaban, entre ellos 

Rockefeller promovió en junio da 1952 una conferencia 
general en Colonial Williamsburg. Al siguiente otofto, el 
nuevo grupo 11 devolado" formalmente por Rockefeller 
recibió o] nombre do Consejo para l~ Poblnci6n. 10 

En 1954 se inicia uno de los más importantes medios de 
expresión e influencia, no Gólo de las politicaD demográficas sino 
de todos los aspectos domográficos, lan conferencias mundiales de 
pobl~ción. La primera de tales, tuvo lugar en Roma en el año de 
1954, en ella no figuraban temas como la plani.ficilción familiar o 
politicaa de pob};:,,ción, en el temario se consideraron temas 
propiamente dcmo0ráflcos, además se acordó que no se tomarían 
resoluciones, ya que sólo se pretendia un intercambio da opiniones, 
las cuales serian comunicadas n los organismos especializados y a 
los gobiernos mcdlantc la comisión de población de l<1 OrrJilnizución 
de las Naciones Unidas {ONU) • 

Oc 6sta conferencia surgieron tres aspectos muy ligados entre 
s1: la tendencia neomalthusiana de los participantes, la intención 
de que el Estado regulará la poblaclón, y como con~ecuencia de 
tales la planificación familinr. Lo!:> ncomalthusL:mos hicieron 
referencia e.il 

aumento constante de la población y al efecto que en ella 
hablan tenido los ndelantos en materia de salud pública, 
reflejados en un descenso de la mortalidad, y señalaron 
que a esos hechos no h<lbia seguido un adel :into 
equivalente en el terreno económico... por tal 
consideraron que sólo haciondo crecer L1 producción con 
mayor celeridad que la población, podria realizarse una 
mejora gradual en el nivel de vida. Advirtieron también, 
que en las regiones del mundo con peor situación 
económica era donde ocurria el crecimiento demográfico 
con mayor rapidez.1111 

'1.'ales argumento~ condujeron a quu en la undócima sesión 
relativa a la legislación, se expresara que 

lO MEEK, Ronald, obr. cit., P• 24. 

11 HOJU\, Bravo Miguel, obr. cit., PP• 42, 43. 
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los gobiernos podrlan desear influir de diferentes 
maneras en el crecimiento de la población. Asl en algunos 
paises de menor fecundidad se trataba de estimular y, por 
el contrario, en aquellos donde la tasa do crecimiento 
era excesiva, se pretendía reducirla a proporciones 
adecuadas. 12 

La conferencia de Roma fue el preámbulo de un amplio impulso 
a la planificación familiar como medida fundamental para el control 
del crecimiento de la población. El principal argumento para 
aceptar l~ planificación familiar fue el marco de discusión sobre 
el que se trabajó: 11 ya no se discute nobre planifictición faroiliar 
en términos de su consecuencia o su inconsecuencia; constituye la 
aplicación de un avance de ln humanidad al que todo mundo tiene 
derecho. nlJ 

Por otro lado p~ra 1957, un comit6 ~reado par el conGejo para 
la población, encabezado por Rockefcller, emprendió una estrategia 
de acción, fundamentada en ver al "crecimiento demográfico como una 
amenaza para la estabilidad p,olltica, apelando a los gobierno~ a 
implantar el control natal." 4 La e~trategin en taba plant.c.:::tda en 
dos instancias: 

Primero trataria de crear un sentido de comunidad moral 
entre las clases educadas de los paises más pobres, loü 
cuales ya sienten la amenaza de la población creciente. 
Luego, esta élite natal, con sus propios expertos en 

~~~~~~~fá~ f~c~:~;f~a:g.Rro de la aceptación local del 

El éxito de los neomalthusianos fue tal, que en la conferencia 
Mundial de Población de 1965 en Delgrado se tornó muy propicio 
hablar de planificación familiar. 

En México ya se dejaba sentir la influencia de los 
neomalthusianos a tal gra.do que al iniciar su gobierno Adolfo López 
Mateos, na te.me al crccLniento de la población, pero lo considera 
como un reto u la capacidad creadora y al esp1r i tu de la empresa de 
los mexicanos. 

La pol1tica natalista era satisfactoria para casi todos los 
sectores sociales del pa!s, por lo que en 1958 

----~-----

l:! !bid, p. 21. 

13 
BENITEZ, Zontcno Raúli Las pollt.icas da población como instrumento do 

desarrollo an Amdrlca Latina, Móxico, El Colegio de México, 1977, p. 10. 

14 
HEEK, Ronald, obr. cit., p.26. 

lS Ibid, pp, 26,27. 
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La polttica demográfica de L6pez Matees fue aceptada con 
"regocijo" por un diputado del PRI; el presidente del PPS 
la calificó de "veraz", y un diputado del PAN consideró 
"venturoso" el aumento demográfico. Las autoridades de 
san Luis Potosi y Veracruz explicaron durante éste 
rllgimen que el aumento de la población era "halagador" y 
"satisfactorio", máxime que sólo se utilizaba entonces la 
tercera parte de las tierras cultivables. 16 

Como medio de presión de los neomalthusianos en contra de las 
pollticas natalistas, aparecen en esta época algunos trabajos 
cient1f icos que ponían en tC>la de juicio el crecimiento económico 
de paises como Móxico. 17 

A pesar de las pretensiones extranjerns los cxpcrton mexicanos 
aún creian en l;, eficacia do una polltica natalista. Para Layo: 

"la cuestión no es menos niños, c;ino mán producción y 
menos injusticia"; en opinión tlC! Fernando Zamora, la 
solución está en aumentar la inversión anual, en 
controlar el hambre, no sólo 105 nacimientos. Según Ana 
Maria Flores, la natalidad. no debe controlarse, tanto por 
razonas de "la naturaleza" como demográficas, porque el 
aumento de la población aumenta los indices <le la fuerza 
de trabajo y de la productividad 11':.1ciorw.l. Los grundcs 
recursos naturales del pais pueden proporcionar trabajo 
en el presente y en el futuro a una ~oblación bae>tnntc 
mayor de la actual, escribió en 3961. 9 

La politica natalista era accpt~ble en México, tomundo como 
parámetro el desarrollo económico, pero los malthusianos avanzaban 
rápidamente, de tal forma que en 1965 dominaron la Conferencia 
Mundial de Población en Bclqrado con el tema de planificaci6n 
familiar. En la conferencia plantearon como punto fundamental que 
el ere.cimiento demográfico cr.-:i m.:iyor que el crecimiento cconótnico. 

Algunas de las exposiciones prcGontadas por los 
noor.H1lthur::inno::J y.:i tcnian uno de lar:: puntos fundu~cntalc~ de la 

16 co:;Zl\LES, Na.vat•ro HcJio.Gu, obr. cit •• 1-'P· 120, 129. 

17 Vot•t Oucotf, Louie J. 1 Ld poblnc16n y lii fuorza do trabajo .futuras de 
Hlnclco, Cent:roam6ricd y Pannm41 algunas inferenclaa pllrd el dosarrollo ocon6m1co. 
En oota trabajo, bajo la hip6teoio do focundid;,.d madia, so plantea como requini.to 
parA alcan~ar una duplicsc16n dal producto bruto por trnbajador, da 1959 a 1980, 
un aumento en la producción por trabajador del J\ mantenida continuamente durante 
todo el por!.odo. AdemAa ee a~ade quo para el per!.od~ da 1946-1956 ninguno de loa 
paisea analh.adoo, excepto México, logró tal meta en el eector no agrícola. 

18 GONZALEZ. Nnvarro MoiB6o, obr. cit., p. 121. 
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nueva tendencia: la transición demoqráfica19 , esto se puede notar 
en una de las intervenciones en la que se dijo: 

Nadie discute que, con o sin programa de planeaci6n 
familiar, la tasa de natalidad acabará. por reducirse 
espontáneamente. A este respecto la lección occidental ha 
sido bien aprendida. La cuestión es si puede acelerarse 
ésa evolución. 20 

Tanto la conferencia de Roma como la de Delgrado fueron casi 
puramente técnicas, ésta última desató una serie de eventos 
pol1ticos muy importantes, entre los cuales esttin las declaraciones 
de 12 estadistas, 

sobre el crecimiento de la población, dignidad humana y 
bienestar, todo esto con motivo d1Jl dfa de los derechos 
humanos, el 10 de diciembre de 1966. Todas las 
declaraciones coincidL1n en seflalar las desventajas de un 
rápido crecimiento de la población, algunos estadistas 
también senalaron a la planificación familiar como un 
derecho humano que: proporciona un mayor nivel de 
vida. 21 

A estos 12 c::;tad is tas se unieron más tarde otros 18. Cabe 
destacar que México no participó en tales declaraciones. 

J .. aa presiones de loo ncomalthusianos hacia los paises con 
altas tasas de natalidad pasaron del plano politice al plano 
económico, haciéndose patentes principalmente en la ONU y en el 

19 La traneici6n dcmogr,'\flca en lo particular, fue un proceoo que se 
prenento en Europa Occid~ntal a fina.lea del oiglo XIX y principios dal XX, el 
cual coneieti6 en la caidn de la taoa do !ocundidad. 
En lo gcncrAl, echa teori:::ado t.:il procooo, y ahora ac plantea en cuatro etapas, 
las cuales connleten en rc>!.ncion~r lao tll!IL\O de fC?cundi.dnd con li\a do F.'IOrtalidad. 
En la primera etttpa eo auponcn alta.a taoas de fecundidad y do mortalidad n lo que 
oa eucedo una nulificación del crocl.miento natural de l.:i población. En la segunda 
etapa, la fecundidnd permaneco on eu nivel, mlentraa quo la fecundidad dlsminuyo 
principalmonto debido a loe nvnncea rnódicoa, por lo que la población tiende a 
crecer. La tercern etapa ae cdracteri:::a por nl equilibrio entre ambas taaao, lo 
que propicia el deocenoo en ol crecirnionto natural do la población. En la cuarta 
etapa la mortalidad 11lcanzd tño.:io mayores que la fecundidad, pero oeto no es 
permanentl'l, ya que DO flllpone quo algunas vecca eer6. mayor la fecundidad y otrao 
la mortalidatl. Lo criticable de eatFt teoría, ca que ea pretende que trae llegar 
a la tercera otara ao oiguc un p;.·ocoao llo c.lou:u.·rollo económico, tal y como 
ocurrió en Europa, y por tal f'.lotivo oo incido on la población para alcanzar tal 
procooo, nin ponoar quo en Europa el proccao tue .. n3.tural .. , mientras quo en 
~~:1.o.-i..!a Latina eo pretendo un procooo "ll.rtificial", euponiondo la oxietencia do 
una causalidad transición demoqráfica desarrollo económico, ein tomar ~n cuenta 
posibles factoroa de confua16n. 

20 HORA, Bravo Miguel, obr. cit., p. 52. 

21 Ibid, PP• 56-59. 
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~.Banco Mundial, ambos impulsados por el imperialismo norteamericano, 
por ejemplo, 

Robert Me Namara, al asumir la presidencia del Banco 
Mundial, plantea el 30 de Septiembre de 19~8 en su primer 
discurso, la conveniencia de que el organismo a su cargo 
interviniera para apoyar programas sobre el control 
demográfico, considerando al aumento excesivo de la 
población como un obstáculo determinante para el 
desarrollo. A lo anterior, debe agregarse que uno de los 
voceros del banco, David Fulton, un mes mán tarde, 
sef\alaba quo la solicitud de crédito implicdba un estudio 
del pais solicitante, en el que zc anullzaban, -entre 
otras cosas- sus balanzas de pagos, el promedio de 
inflación, capacidad de crédito y situación demográfica. 
Agregando que si el pais examinado tenla un serio 
pi:-oblema demogrtifico y no contaba con programas de 
planificación familiur, el naneo podrln dP.scchar o 
retener la solicitud de cródito. 22 

Aunque en 1969 Luis Echevcrr1•\ Al'\M1·ez a.tirmabu toUavia que 
"gobernar es pablurº, y<i se dejaba scmtir el inevitable cambio en 
la pol1tica demagr5f ica del puis. 

Existían entonces dos factore~c; dPb~rmin<tntes para que no se 
llevara a cubo el cambio en la política: l« oposición por la 
anticonccpción manifestada por la iglAs.ia católica y la oposición 
de los partidos de izquierda, hostiles al control del crecimiento 
de la población. Estos últimos teniiln relevante importancia ya que 
al gobierno procuraba evitar todo lo que agudizara la ruptura con 
la izquierda univcrnitaria después de l~ crisis. cstuJi~ntil de 
1968. 

r1.2.2 La nueva política de población 

En 1972 li.rn ph~sionP.s antinati'llist.as r;c r;cntian por don lados: 
por uno, los ncom<'llthusianos imperialistas con sus presiones 
económicas y politicas; y por el otro, la rcalid~d que vivla el 
pa1s, un pals t·ico en recursos pc¡-o incapaz de lograr un 
crecimiento económico mayor o igual ul demográfico. Ambos factores 
fueron determinantes para el cambio en la pol1tica dcr.:ográfica, de 
antinatallcta a natalista, el cual fue anunciado el 19 de abril de 
1972 por el presidente de México dur<:mto la realización de la III 
UNCTAO. 23 

22 
Ibid, p. 70. 

23 
Toreara Con!croncia do la Nacionea Unidaa •obra comercio y desarrollo, 

reali:tada on Santiago do Chile. 
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se ha desarrollado la tesis oficial de una paternidad que 
no "rompa el equilibrio demográfico y económico". Este 
cambio ha sido posible gracias al viraje de la actitud de 
ciertos dirigentes de la clase dominante, que 
tradicionalmente hablan hecho coincidir sus convicciones 
religiosas con su interés de una mano de obra barata por 
abundante, de este modo se asemejan las opiniones de la 
CONCAMIN y los dom6grafos ligados a ciertos organismos 
internacionales. Este viraje también coincide con el 
imperialismo norteamericano, el cual, segün Layo, por los 
cuarenta manifestó "cierto interés" en que la poblac16n 
latinoamericana mejorara, cuantitativa y 
cualitativamente, para que, en tiempo de guerra, se 
colocaran a la retaguardia demográfica y económica de 
Estados Unidos.24 

El Estado mexicano inició los preparativos para el cambio, ya 
que a los pocos d!as do anunciado, el Dr. David Fragoso, jefe de 
atención materno infantil de In. secretar.fa de Salubridad y 
Asistencia, comunicó que la dependencia a su cargo iniciaría un 
Programa Nacional de Plancaci6n Familiar. 

Los cambios rn5s importantes se pr.c~ontaron en lo jurídico, ya 
que se tenia que preparar todo para hacer consistente la nueva Ley 
General de Población. Las modific<1cioncs fundamentales se hicieron 
en el Código Sanitario y en la LPY Federal de la Educación. 

El 9 de Febrero ele 1973 fue presentado el nuevo Código 
Sanitario. En los antecedentes cOdiyos sanitarios de 1891, 1894, 
1902, y 1926 11 sc advicrtün dinposiciones prohibitivas <tl expendio 
de medicamcntoo nocivo~ o que su pudieran utiliz<lr con algún fin 
criminal, rlüntro de los que obviamente pueden com:dderarse los 
abortivos. 1125 

En los códigos sanitarios de 1949 y 1955 se proh:ibia la 
propaganda sobre prácticas anticonceptivas y abortivas, además de 
que, en la mayoría de las entidades federativas se penalizaba el 
aborto inducido. 

El nuavo código eliminó la prohibición existente sobre la 
propaganda de anticonceptivos, pero m.:intuvo el mü.ano criterio sobre 
el aborto. 

El 13 se septiembre de 1973 se presentó la iniciativa de la 
Ley Federal de Educación. En la comparecencia tlel c. Secretario de 
Educación Pública, Ing. Victor nravo Abuja, con el fin de explicar 
el fundamento de la nueva ley expresó las siguientes ideas: 

El sintnma cducutivo debe renovar permanentemente su 
contenido, para que sea capaz y conqrucnte con sus 
propósitos, mótodoa y prácticas, y hacer frente al 

24 GONZALEZ, Navarro Hoiaés, obr. cit., p. 141. 

25 HORA, Bravo Hiquol, obr. cit., p • .;2 
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desafio del futuro, pues de poco sirve la reforma 
educativa si no considera la revolución cient!fica y 
tecnol6gica, el crecimiento demográfico, la escasez de 

~~~~~~~~ 6n~t~:ªlae5s n~cf:ne~~~~r interacción politica Y 

La Nueva Ley General da Poblnción 

El 20 de septiembre de 1973, compareció ante la Cámara de 
Diputados el Lic. Muria Moya Palencia, y contestó las preguntas que 
formularon 20 legisladores de los diversos partidos pol1ticos; 
algunas de ellas reflejan las preocupaciones del cambio, ver anexo 
D. 

En enero de 1974 entró en vigor la nueva Ley General de 
Población, la cual se sustenta principalmente en sus articulas 1, 
J y 5, ver anexo c. oe acuerdo a los medios oficiales27 , los 
objetivos de esta ley, estaban ya considerados en la de 1947 y 
asegurar.on que: 

el cambio fundamental se refiere a regular racionalmente 
y estabilizar el cracimionto de la población, con lo cual 
se pretende unu reducción del crecimiento dcrnográficc.. 
mediante programas de servicios médicos en planificación 
familiar de educación y de comunicaclón.28 

Un aspecto muy importante de esta nueva ley, es la creación 
del Consejo Nacional e.fo. Población (CONAPO), ya que, no se trata de 
la creación de un consejo consultivo, nino de un organismo como 
instancia del Ejecutivo Fetlerul, responsable de llevür a cabo 
programas y acciones. 

La acción del CONAPO, fuP inl"lló'djatri. a !!U crc<ición, ya quü en 
marzo de 1974, dicho con~Pjo iniciñ ln proreoclón de reformas a lo~ 
articulas 4, 5, JO y 123 de la Constitución, con ol fin de crear un 
marco jurídico apropiudo para la nueva ley. 

Actualmente la Ley General de Población se sustenta en los 
articules 4, 11 y 73 fracción XVI dr..: la com::titución, ver anexo o, 
por lo que se considrra corno un derecho con::.;t.:itucional. 

Otra de las funciones desempeñadas por el CONAPO fue la 
participación en la Conferencia Mundial de Población de Ducarest en 
1974. Esta Confcrcncin puedü con~idcr<ffr:n cc.;~o ln rn6n irnportunte en 
su género, ya qt1c, a diferencia de ~.ur-. ¡::mt-.cccJoras, las cuales 
abordan lar:. J?rnbl~mds dnmoryrtificc·~: tlr.~:d<. un ¡i~nto de vista 
puramente tócnJ.co, i"'n ósta se preta'nta un i:1.:irc:;clo ;;niµC'ct:c.l politice, 
dado que fue la prir.,era de carácter intc-::qubci.·n.:i.ncntc"\l, adumás se 

26 
Ibid, p. 63. 

27 
Programa nacional do Población 1908-1994. 

28 
HARTJHEZ, Gor6nimo, obr. cit., pp. lB, 19. 
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analizaron las pollticas de poblaciOn y un "Plan de Acción 
Mundial". Esta conferencia marca un cambio mundial en la pol1tica 
de poblaci6n antinatalista, al que México ya se habla adelantado, 
por lo que resulta de poca trascendencia en la idea de cambio para 
la política mexicana. 

Tras esta serie de replanteamientos, la polltica demográfica 
mexicana pasó del natalismo al antinatalismo, y definió su 
tendencia en el siguiente objetivo: 

Promover un menor ritmo de crecimiento demográfico a 
travf!s de un descenso en la fecundidad, que debe ir 
acampanado por una mejor1a en el bienestar de la 
población y aumento consecuente de las esperanzas de 
vida. 29 

Una vez definida la intención de lu polltica, se dirigen las 
acciones para encaminar el cumplimiento de los objetivos. Una de 
las primeras acciones importantes, fue la llevada a cabo el 28 de 
octubre de 1977, por el entonces Presidente de li1 Hcpública Lic. 
José L6pez Portillo, que fue la o.probación do un Plan de 
Planif1caci6n Familiar, en donde se estableció la primera meta 
demográfica, con la participación de todos los sectores de la 
Administración Pública y la incorporación de tal prograna en el 
Plan Glob.tl de Desarrollo Hacional. En el plan se establecen 

metas dcmogr~Cicas a corto, mediano y largo plazo, en el 
sentido de re<lucir lü. tasa de crecimiento de la población 
del 3.2% estimado en 1976, al 2.5% en 1982, al 1.9% en 
1988 y al 1.0% en el año 2000. 30 

Nunca antes ue habiu planteado un programa polltico con tales 
ambiciones, en un paic con planes de plurd ficación familiar 
voluntarios, corno lo es México. De~rnfortunctd<unente en este caso 
sólo se plantean metas sobre la reducción de la fecundidad 
separadas tlc algún tipo uxpl1cito de tu<:ta::; sol:Jru el auml!nto en el 
nivel de vida, este at1n a pcaar de! incluir la inetas demográficas en 
el Plan Glohal de lJE:~arrollo 1980-1982. En dicho plan quedó 
incorporada la política derno0r~f ic~ 0n el capitulo correspondiente 
a la pol1tica social, expresando, entre otros puntos que 

el objc-tivo gennral de la política dcrnográ.fica, que 
conBíHte (•u luyrüe pauLds l:eµ1·ud\.i{.;tj va:; má~ ücordes con 
el nuevo modl~lv do desarrollo, sólo adquiere sentido en 
su rcl.:lción con ese proceso global y uo en si mismo; es 
d("cjr 1 las tJctt1s <le c1·ccitnit..•nto tl~n1ogréifico se ubican en 
el conte:x.t.o de. la progrñ.mación do salud, educación 

29 Ibld, p. 47. 

JO J.L.'\RTnlEZ, Manatou Jorge1 La Revaluci6n Domogrlltica en lf&xica, 1970-1980, 
K6xlco, IMSS, 1985, p. 36. 
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vivienda, empleo, asentamientos humanes y las metas de 
reproducción social. 31 

Las fornas de acciones encaminadas a cumplir los objetivos 
demográficos, fueron las propuestas por CONAPO, en las que se 
intentaba incidir en variables señaladas en el párrafo anterior. 

A pesar de la intención de plantear a la polltica demográfica 
como la integración do una serie do acciones, incidcntcG tanto en 
factores demogrAficos como económicos y encaminadas a mejorar el 
nivel de vida, tal conjugación es dificil en la práctica, y ento se 
hizo sentir a partir de 1980, en que se presentaron una serie de 
criticas sobre los logros obtenidos por tales planteamientos. 

"LoH esfuerzo~ dirigidos u los grupos ind1gcnn~ y a la 
familia han sido aplazildos y no han podido agregarse a 
los realizados por otras instituciones. Algo similar ha 
ocurrido con los C?sfucrzos tC?ndicntc!J a modificar la 
distribución dcmográfico-tcrritoriul, cuya formulación 
programatica uun cr.tá pendiente a pesar de que existo un 
muy importante acervo de experiencias sobre la 
materia. 1132 

Se empieza a hacer evidente entonce~, que los únicos logros 
realmente obtenidos, fueron en el campo de la planificación 
familiar / Y en consecuencia de L1 reducción de lu fecundidad. La 
causa de esto se atribuye a rnt'ts de Unil c.1usa, entre las que se 
mencionan la varinbilidc1d politica del apoyo a las acciones, y 
sobre todo la faltu de un" integración real entre lo económico y lo 
demogr.'.\fico. 

La creciente conciencia social e institucional sobre las 
cuestiones de población no ha evitado la supeditación de 
las actividades dol COUAPO a un respaldo politice 
variable, lo que ha afect.J.do !.:U capi1cid.:id normntiva y de 
coordinación. 
La planeación dcmogr5.fic.:l del país avanza lentamente; 
falta traducir numcros~s intencioncn en acciones y 
evaluar cabalmente lo realizado para dar una mejor 
orientación y conducción a los esfuerzos. A pesar de la 
clara complcrnentariP.dnd entre los programas de población 
y los planea de desarrollo económico y social de la 
nación, su intc0ración resulta nula o, en todo caso, 
apenas incipiente. JJ 

Jl Ihld, p. 37, 

32 
RODRIGUEZ, y Gondloz Alejandro, 

insufJ.cJ.e:1ten, §!11 Domos, 1980, p. 15. 
Avancea austanc.ialea, pero 

33 
lbid, pp. 15, 16. 
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Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con algunos 
autores, se ejerce una presión demográfica sobre el sistema 
político, lo cual representa un serlo problema para el 
funcionamiento del propio sistema. 

La presión demográfica es una advertencia al sistema 
pol1tico: que éste no es inmune a la parálisis en la 
absorción laboral, la ampliación de la brecha entre poder 
y riqueza de un sector de la sociedad y la impaciencia 
que suscita el monopolio del poder. 
No tomar en cuenta las modificaciones demográficas hace 
fracasar planos y programas económicos y sociales, o 
éstos se quedan cortos. Pero también el análisio polltico 
está incompleto y limitado en ausencia do la dimensión 
demográfica. En efecto no se puede abstraer de la 
atención de las dcmundas de una población numerosa, en 
expansión, más jnformada, comunicada y politizada, si el 
sistema politice quiere mantener la estabilidad social en 
situnciones de crisis y trarn::itdr hacl<l situaciones 
mejorcs. 34 

Con el fin de solucionar el problema, la tendencia 
antinatalista opta por replantear sus acciones, las cuales habían 
sido encaminadas casi totalmente a incidir en lil fecundidad, y 
empezar a cumplir los objetivos planteados desde un principio, para 
lo cual recurre al Programa Nacional de Poblacion 1989-1994, en el 
que formillmcnte la planificación familior pierde peso, ya que se 
coloca como un subprograma especifico, junto con otros subprogramas 
como familia y población, participación e.le la mujer, población 
ind1gena, educación en población comunicación en población, 
desarrollo del conocimiento y la información en materia de 
población, y fortalecimiento de la descentralización de la pol1tica 
demográfica. En cGte prograra GC hace prioritariñ la necesidad de 
ubicar en el mismo contexto la:J accionen demográficCl.s y C'Conómic<l:J, 
lo cual queda claramC'ntc €'ntoblC'cido €'n el objetivo del subprograma 
general de población y donarrollo. 

Procurar la integración de los objetivos, criterios y 
acciones del Programa Nacional de Población en los 
sectores y niveles de la planeación del desarrollo, a fin 
de contribuir a la mejor adecuación de ésta a las 
ncccsidadcJ que plantean lü d1n.írnlca, lil estructura y la 

~!si~!b~~~~~e~º d~a Ji~~~~~~~~~, con olla, a la elevación 

34 
ALBA, Franciacoi Prosencla de la demograLla on ol d•bato pol.!tlco, AD• 

Derooa 1990, pp. 19, 20. 

35 
COHSE.JO, NACIONAL DB POBLACIONt Proqrama Nacional ••• ' obr. cit., p.50. 
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Es claro el intento, al menos en el papel, de replantear en el 
mismo sentido antinatalista las acciones para llevar a cabo la 
politica, sólo que ahora en un marco máa propicio y real, por lo 
que se propone irnpllcitamente restarle peso a la planificación 
familiar, y considerar nuevos factores que procuren la elevación 
del nivel vida directamente. 
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III. Fecundidad y Nivel de Vida 

III.1 Fecundidad y Nivel do Vida 

En los capltulos anteriores se han estudiado las pol1ticas 
demográficas tanto de una manera general, como espec1ficamente en 
el caso de México, y en ambos casos se ha observado que existe un 
comQn denominador, tanto en la forma general, como en el caso 
especifico de México. Tal denominador es el intento, por parte de 
la pol1tica, de influir en algunas variables demográficas con el 
fin de afectar otras variables, estas ültimas generalmente 
económicas. 

En nuestro país, encontt'amos que la vaLiable mi1s comúnmente 
influida como medio paro tr<\trlr de mejorar los niveles de vida es 
la fecundidud. De tal forrn<J. que, en su proceso evolutivo, la 
politica demogr5.f lea cm México, hd adoptado dos tendencias con el 
fin de influir en lil fecundidad, el primero antiniltalista, y 
posteriormente antinatalista. Aunque tales tendencias son opuestas, 
la política peraigue en ambos casos un mismo objetivo: elevar el 
nivel de vida individual teniendo en cuenta entre otros factores la 
incidencia en la fecundidad. 

La dif crcncia entre los medios de incidencia sobre la 
fecundidad para amJ-.os periodos, crea una curiosa relación entre 
fecundidad y nivel de vida, porque: de ser posible que en ambos 
periodos de la política se hayan alcanzado los objetivos, existe un 
extraño comportamiento en la correlación fecundidad nivel de vida. 
con el fin de estudiar tal fenómeno, se ha desarroll.:ido el presente 
capitulo. 

IIr.2 cuantificnci6n dol Fen6mono 

Un análi!.ds catadistico corno el que aqui ac pretende, parte 
del supuesto de que tal análinis capta el comportamiento de la 
población de una manera abstracta, y que dentro de un marco como el 
que proporcioni1.n los cr1.p1tulo3 l y rr r;c puede ubicar de.ntro de la 
realidad. 

La tendencia n:italista supone, simplistamentc, que a mayor 
fecundidad mayor desarrollo económico y por tanto mayor nivel de 
vida; y la tendencia antinatalista supone que a menor fecundidad 
mayor bienestar y esperanza de vida, los cuales se traducen en un 
mejor nivel de vida. Las anteriores propuesta~ z:;on contrarias en su 
incidencia sobre la fccundidcicl. 

Un análisis cntñdif~1-.ico del comportal':1i1~nto de lrt fecundidad y 
el nivel de vida durante ambo~ pcriodon de la pol1tica, natalista 
y antinatalinta, nos proporciona elementos para conocer qu6 sucedió 
con el nivel de vida y la fecundidad, y esto aunado a lo 
previamente estudiado sobre teorías de población y evolución de la 
teor1a demográ.fica en México, conforma un buen material para 
analizar el comportamiento de la pol1tica demograf ica y algunas de 
sus implicaciones. 
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- E!nfoques explicativos 

En un análisis de este tipo, entre mas desagregada sea la 
división del territorio a analizar, la información que se obtiene 
es más confiable, en el sentido de que se presenta una mayor 
homogeneidad al interior de las divisiones territoriales. La menor 
división para la que zc ha llevado a cabo un análisis de éste tipo 
ez n nivel municipal, pero dadas las dificultades que presenta un 
trabajo tan desagregado, aqu1 sólo se realiza el análisis a nivel 
entidad federativa. Lo anterior implica algun~s dc5vcntajan, como 
el perder precision al interior de cada entidad y sobre todo perder 
la posibilidad de identificar zonas urbanas y rurales, lo cual es 
muy importante Gi pen!;.1mos que CJxistcn difer.encjas entre ambas 
zonas y que tales diferencias se manifiestan notablemente en la 
fecundidad y en el nivel do vida. 

Para elegir el periodo de análisis, se consideraron dos 
factores: la disponibilidad y confi."lbilid.:id de los datos 
involucrados en ol an~lisin, y la idcntific~ci6n ñc Ion períodos 
natalista y antinatalista. 

Los c!ato5 fundamentales para el anc"il ini::; son casi todos 
censale5, por lo que é~te se limjta u p~rtir del conso de 1940, ya 
que los censos untcriurcs no !.wn "con(i.-ibles" debido a fnctorcf; que 
a continuación se explican. 

La confiabilidad de los censos se fundamenta en su historia y 
en el avance de la demografía. El primer censo se re.:ilizó en 1895, 
y ten1Pi las deficiencias propias de un primer trabajo censal a 
nivel nacional. En 1900 so llevó .:i cabo el segundo censo el cual 
presentó poco o 11ingúll <JV<lncc con i.-espccta al pr i:r.cro¡ en 1910 se 
levantó el tercer censo nacional, cuyos resultados no se publicaron 
por causa de la Revolución de 1910; hasta 1921 se censó por cuarta 
vez a nivel nacional, puro tal censo rc~ultó con deficiencias aún 
mayaren que sus untcccson:.s tlebiUo dl cambio de gobierno que S€' 
presentó en lrts vlspcras deJ lcv<lnt<.1miento ccm;al. 

A partir de 19JO ~e pr<~scnta und nueva. otdpa en cuestión de 
censos, ya que el censo de t<ll fcchtl logra una rncjor!tl notoria con 
respecto a sus antecesores, la causa por la que no se incluye este 
censo en el análisis es qu0 existen grandes diferencias de tipo 
metodológico di:! criterios y de concepto~ fundarnentalc~ entre este 
censo y los posterior.es. 

Loa periodos 011 que se divido a la polltica se identifican ~ 
partir de. 19JS, en que .:iparccc la Prüa:ra r.oy Genoral de Población 
con una clara tendencia natalistñ, y hasta la fcclw en qw:- nos rige 
la r.ey General 1.le Población de 1974, en la nueva etapa 
antinatalista. En ente perlado de 1936 a la fcch~, dobon 
identificarse trca puntos: el inicio de la pol1tica, ol periodo de 
transición do una política a otra y el limite en lu política 
antinatalista. 

Otros puntos que deban tomarse en cuenta son el que la 
información necesaria para el análisis es censal y sólo puedo 
obtenerse cada 10 arios, y el que en 1947 surgió una nueva Ley 
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General de Población que a su vez fue reformada en 1949, pero que 
retom6 la tendencia natalista con mayor fuerza. Lo anterior propone 
que el punto inicial del análisis sea 1950. La transición de un 
periodo a otro se identifica en los 70, ya que en 1974 se promulgó 
la Ley General de Población con tendencia antinatalista. 
Finalmente, el punto limite es 1990 porque es para este afio en que 
aparecen los datos censales más recientes. El periodo de anAlisis 
queda entonces definido de 1950 a 1970 como etapa natalista, y de 
1970 a 1990 como etapa antinatalista. 

Definiciones 

Para el análiais es necesario definir dos conceptos: 
fecundidad y nivel de vida. 

Fecundidad 

Antes de definir lo quo es fecundidad, es importante 
diferenciar lo que es fertilidad y fecundidad. 

La fertilidad suele entenderse como "el potencial fisiolOg:ico 
para producir deoccndcncLi., sln importar que dicha descendencia 
haya sido o no producida" .1 

La fecundidad es el "fenómeno on relación con los nacimientos 
vivos considorados desde el punto de vista de la mujer, de la 
pareja, o muy excepcionalmente, del hombre. 112 

Con el fin de cuantificar la fecundidad, se han desarrollado 
un buen número de indicadore~, algunos de los cuales se presentan 
a continuación: 3 

Tasa bruta de natalidad 

Si B es el nümcro total de nacidos vivos entre los residentes 
en una comunidad durante un año del calendario, y P es el namero 
medio de personas que habitan en ell.J durante el ano, entonces la 
tasa bruta de natalidad es i=(B/P)k, donde k es una constante a la 
que se da por lo qcnoral ol valor de 1000. 

Tasa de fecundidad general 

El nivel de la tasa bruta do fecundidad se verá influido por 
la composición de la población total P. Para medir con más 

2490 

1 
SPIEGE'LMAN, Hortiru~r: Ineroduc,·l~r. a la DemografJ.a, México, FCE, l1J72, p. 

2 PRES~AT, Roland: Dicclontirio de demograf.I.a, Barcelona, OÍ.koe-Tau, 1987, 
p. 70. 

250
_

2
:

4
:aa dotinicionoa fueron tomadao do1 SPIECELKAN, Hortimer, obr. ctt., PP• 
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efectividad el nivel de fecundidad de una comunidad, se han 
uti1izado los coeficientes siguientes: 
1. el cociente de nacimientos totales respecto a la población 

femenina total; 
2. el cociente de nacimientos totales respecto de la poblaci6n 

femenina de las edades fértiles, tomadas usualmente como 
aquellas de 15 a 49 años; esta forma de la tasa de fecundidad 
general es la usada rnáu comQnmcntc; 

J. el cociente de ni\cimientos leqitimos respecto de la población 
femenina casada de las edades fórtiles; esta puede ser 
denominada "tasa de fecundidad marital"¡ 

4. el cociente de ninos de cero a cuatro años sobre mujeres en 
edad fértil, se conoce como relación niños-mujer; 

s. el cociente de hijos de madr~s de 45 a 49 años oobrc número de 
mujeres de 45 a 49 anos se conoce como dcacondencia final. 

Tasas especificas de natalidad y fecundidad 

Cuando los nacimientos de la comunidad, clasificados en cuanto 
a sus características dcmogrlificas y socioeconómicas fle relaclonan 
con poblaciones con las misrn,1s subdivisiones, los resultados son 
las tasas especificas de fecundidad. M<ls comúnmente se conoce como 
tasa especifica de fecund i<lad a lo!i cociente~ por grupo quinquenal 
de número de nacimientos d·~ hijos de mujeres en edad fértil sobre 
na.mero de mujeres en edad férti 1. A la suma de tales tasas 
espec1f icas se le conoce como tasa global de fecundidad. 

Indice sintético de fecundidad 

Este indice zintético de fccundiddc.l cG Gimplcmcntc la suma de 
las tasas de natalidad por edades de la población femenina, 
suponiendo que se dispone de cr>tas tasas para cada edad. 

Tasas de fecundldad por pn.ridcz 

La tasa de fecundidnd por paridcz ce una tasa central en la 
cual el número de nacimientos de orden dado, durante un a~o, se 
divide por el promedio del número de mujeres a mitad d~ ano, qµe 
han tenido un hijo menos que el del orden cspecif icado. El primer 
nacimiento se relacionarla con las mujeres de paridez cero. La tasa 
puede también calcularse por edad de la madre al nacimiento del 
niño en el afio t:orriento y t.arnbióu por dllri\ción dal primer 
matritnonio. 

Cocientco de fecundidad 

A diferencia de las tasas de fecundidad por paridez y edad 
que son tasas centrales, el cociente de fecundidad por paridez Y 
edad se refiere a la probabilidad de qua una mujer que ha alcanzado 
la edad exacta x y ha teniUo n hijos d6 a luz a un nuevo hijo (de 
orden n+l) durante ose afio de edad. 
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Tasa de alumbramiento 

En algunas ocasiones se han calculado las tasas de fecundidad 
con alumbramientos en lugar de nacimientos, la diferencia es que un 
s6lo parto puede dar lugar a varios hijos. La frecuencia relativa 
de nacimientos mültiples puede medirse relacionando el nümero de 
partos que dan lugar a tales nacimientos, con el n6mero total de 
partos. En estudios especiales de la fecundidad humana se han 
ideado otras medidas, talos como la tasa de embarazo. 

Nivel de Vida 

El nivel de vida, de acuerdo a un informe publicado por el 
Comit6 de Expertos entre la "Definición y Medición Internacional 
del Nivel do Vida 11

, se defino como: 11 las condiciones reales en que 
vive un pucblo114 , tales condicionas pueden medirse mediante una 
serie de indicador~a, ol comité recomienda los siguientes aspectos: 

l. salud, 
2. alimentos y nutrición, 
J. educación, 
4. condlcioncG do trabajo, 
5. situación en materia de empleo, 
6. consumo y ahorro globalen, 
7. transporte, 
s. vi vianda, 
9. vestido, 
10 esparcimiento y recreo, 
11. seguridad social, 
12. lihert~dnR humanaa. 

Algunos componnntcs p~recen tener m6s relación que otros con 
la medición dol nivel de vida, por lo que existo otra propuesta: 5 

1. salud, 
2. connumo de alimentos y nutrición, 
J. educación, 
4. empleo y condicionen de trabajo, 
5. vivienda, 
6. seguridad social, 
7. vestido, 
e. esparcimiento, 
9. libc::-tndos humnnas. 

Cuela uno do loo incHcadoron ti!'lne sus respectivos componentes. 

4 
NACIONES, UNIDAS1 Dofinic16n y 111od1c16n internacional del nivel de v.ida 

(gu.!a provisional), Nueva York, Nacioneo Unidas, 1961, p. l. 

5 NACIONES, UNIDAS, ob~. eit.' P• 4. 
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Salud 

1. Esperanza de vida, 
2. tasa de mortalidad infantil, 
3. tasa bruta de mortalidad anual. 

consumo de alimentos y nutrición 

1 Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos, 
2. porcentaje del total de calarlas obtenidas de los cereales, 

ralees, tubérculos y azücares. 

Educación 

1. Tasa de alfabotismo en los adultos, 
2. proporción de la matricula escolar total, 
3 0 proporción de alumnos matriculados en los establecimientos de 

ensenanza superior. 

Empleo y condicionas de trabajo 

i. Proporción de personas desocupadas en el total de la fuerza de 
trabajo, 

2. salarios reales relativos en algunas ocupaciones. 

Seguridad social 

Dada la dificultad para medir este componente no es:posible 
recomendarlo como indicndor. 

Vestido 

se han conservado aunque no sirve para establecer 
comparaciones internacionales, por la diversidad del clima. 

Esparcimiento y recreo 

Se sugiere que se trate de obtener material descriptivo sobre 
todo los ep1grafes que pudieran quedar comprendidos en este titulo. 

Libertades humanas 

No se considera rc.>comcndablc en el ámbito internacional aunque 
es muy importante en el nacion~l. 

Hasta aqui se h<l planteado la posibilidad de medir el nivel de 
vida mediante una serie de variables generales. Alternativamente a 
esta propuesta, se puedri pDnsar en medir cada una de las variables 
empleadas o el propio nivel de vida en alguno de sus estadios, como 
indicador general del nivel de vida. En este caso ae midió el 
estadio bajo de una serie de variables generales paru dar 1ugar al 
estadio bajo del nivel de vida, que también se llama marginación. 
Lo anterior se basó también en el supucoto de quo existe una 
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relación inversa entre marginación y nivel de vida, es decir, se 
espera que a mayor nivel de vida menor grado de marginación. 

Marginación 

El concepto de marginación aqu1 utilizado es el mismo que 
empleó COPLAMAR en el documento "Necesidades esenciales en México: 
situación actual y perspectivas al af'lo 2000 gcograf1a de la 
marginaci6nu. Tal cor.cepto caracteriza a "aquellos grupos que han 
quedado al margen de los beneficioo de la riqueza generada, pero no 
necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni mucho 
menos de las condiciones que la hacen posible." 

IXx.2.2 Metodología 

Fecundidad 

Como ya se mencionr se han desarrollado un buen número de 
indicadores para medir l~ fecundidad, por lo que para este an~lisis 
se emplearon cinco indicadores distintos: promedio de hijos nacidos 
vivos por madre, promedio de hijos nacidoG vivos por mujer en edad 
fértil, tasa global de fecundidad, descendencia final, y relaci6n 
niños mujer, los cuales so presentan en los cuadros III.l a III.5 
para los ~nos de 1950, 1970 y 1990. 

Nivel de vida 

La mctodolog ia uc.ada en este análisis para medir la 
marginación es l<\ misma que usa COPLAMAR en su trabajo "Necesidades 
esenciales en Móxico situación actual y perspcctiv.as al ano 2000: 
geograf1a de la rnarginaci6n11

• COPLAMAR raide el grado de marginación 
sólo para 1970, por lo que en esto análisis so construyeron 
indicadores similares para 1950, y 1990, y se toman el construido 
por COPLAMAR pare. 1970. Par..i. lu. com::trucción de los niveles de 
marginación para 1950 y 1990 locl datos ccnnalc~ pcrmitian usar sólo 
algunos de los indic;J;dorcs cr..1plcudos en 1970 por COPI.J\MAR, y aun<"lr 
otros factibles que ellos no incluian, pero tales indicadores 
variaban de un censo a otro, lo cual introduc1a cierta 
inconsistencia en los niveles de cada dt'!cada. Para superar t.al 
inconsistencia, se eligieron los mismos indicadores para los tres 
af'los, aunque no fueran los mismos que usó COPLAMJ\R para su 
iI1vestigaci6n. COPLJ\Ml\R empleó los siguientes indicadores: 

Gcnnralcs 

1. Porcentaje de poblución ccuriómicamcntt! activa (PEA) que 
percibe ingresos inferiores a 1000 pcoos mensuales, 

2. porcentaje de PEA subempleada, 
3. porcentaje de población rural, 
4. porcentaje de PEA en el sector agropecuario, 
5. porcentaje de población rural incomunicada. 
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Cuadro lII.1 Promedio de hi 1oa nacidos vivoa t>Or madre 

Entidad Fedarativa 1950 1970 1990 

Bstadoa Unidos Hexicanoa 4.5 5.1 3. 7 

~miascalientes s.o 6.0 4.1 

Daia cal ifornla 4.2 S.2 3. 2 

º"' ll california Sur 4.4 5.2 3.3 

Camnf'lche 4.0 4.8 3. 7 

Coahuila 4.8 S.2 ). 5 

Colima 4. 4 S.6 3. 7 

Chiapan 4 .2 4. 7 4.1 

Chi~;u;1hu11 •1. 7 s.2 3.3 

Diotrlto Fr.deral J.íl 4.4 2. B 

Durannn 5. o 5. 7 4 .o 

Cuanaiuato 4.9 5.8 .. ) 
Guorre1:0 4.1 5.0 4.1 

IHdaloo 4. 3 5.1 3.9 

Jalleco ... 5. 7 4.0 

H6xlco 4. 7 5.1 3.4 

HlchoacA.n 4. 7 5.8 4. 3 

Horoloe 4 .3 4.9 3 .5 

Navarit 4.6 5. 6 3.9 

tsuevo León 4.6 5.0 J. 3 

Oaxaca 3.9 4. 7 -~-
Puebla 4. 4 s.o 4.0 

Qucr6taro 4.6 5. s 4.0 

Quintana Roo 4. 5 5.0 J.4 

~in Potool 4 .B 5.4 4.1 

..Enaloa 4.P. 5. •l J.O 

~11or3. -- __ 4.:_~---- ___ s~----~--3.:_~ 
Tabanco 4. 7 s. 2 J.9 

Tamaulipaa 4.4 5.0 .. ~ 
Tlaxcala 5.0 ... 3.9 

Veracruz 4 .2 4.B J.6 

Yucat.!n 4.1 4.8 3.7 
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Cuadro III.2 Promedio da hi-loa nacido11 vivoa cor mu1er en edad fdrtil 

Ent\dad Ve,,erativa 1950 1970 1990 

Estado o Unidos Mexicanos 2.6 3.1 2.2 

Aauaocaliontos 2 .0 3.4 2.2 

Baia california 2.4 3.1 1.9 

Ba-la californla Sur 2.s 3.1 2.1 

Camooche 2. 6 3.1 2.3 

Coahuila 3.0 3 .2 2.1 

Colima 2. 6 3.4 2 .2 

Chi<mao 2. 7 J.1 2 .• 

Chihuahun 2 .6 3 .2 2 .1 

D!etrito Foderal 2.0 2. 5 l. 6 

Durnnl'Jo 2.8 J. 5 2. 5 

Guanaiuato 2 .9 3.4 '.4 
Guerrero 2.4 3.3 2.6 

Hidalco 2. 7 3.3 2. 5 

Jalisco 2 •• 3.2 2 .o 

Máxlco 2.9 3. 3 l. B 

MichoacAn 2. 7 3.4 2 .2 

Morolo e 2. 5 3.1 1.9 

Navarit 2. 7 3. 5 '. 5 
Nuevo León 2 •• 2.9 1.8 

Oaxaca 2.4 3.0 2 .o 

Puebla 2. 7 3.2 2.1 

Ouorátaro 2 .8 3 .s l.B 

Quintana Roo 3.3 J. 5 l. 2 

san Luis Poten! 2. 7 3.4 2. 3 

stnaloa 2. 9 3.4 2.2 

Sonora 2.!i __ -· 3.1 2.0 

Taba eco 2.B 3.4 1.9 

Tamauli"as 2. 5 3.0 2.0 

Tlaxcau. 3.0 3.5 1.9 

Veracruz 2.s 3.1 2 .1 

YucatAn 
'· 5 

2.a 1.8 

·---·--~g .. '_¡_ 3 , , .6 
Fuentoa Coneoo gcmoraleo dO poblacJ.on y vivlanoa, vu, IX y XI, •>>U• }71ur l~ 90. 
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cuadro I u. l Coacendoncla final 

Entidad Pederatlva 1050 1970 1990 

Estados Unidos Hoxicanoe 6.50 7.28 6.06 

Aqunecalientes 7.68 B.65 7,20 

Baia california 6.58 7.13 S.53 

Baia California Sur 6.48 7.62 5.81 

Cnmnecho 5.59 6.55 5.96 

Coahuil11 7.12 7.49 5.97 

Ce lima 6.40 7,97 6.59 

Chia nao 6.42 7 .09 6.29 

Chihuahua 7.22 7.42 s. 72 

Ointrlto Fodnral 5.65 6.00 4.49 

ouranao 7.84 8. Jíl 6.94 

Guaniljuato 7 .15 O. S2 7 .!;1 --
Guorroro s. 72 7 .os 6, 46 

Hidalr¡o 6.22 7 .40 6. )J 

Jal loco 7.04 8.19 6. 7t.. 

Héxlco 6.81 7 .60 5. 76 

Michoac/in 6.89 8,37 J..:.I!.._ 
Horoloe 6.19 6.07 s. 6') 

Navarit 6.80 7 .91 6. fl.1 

Nuevo Loón 6.SS 7 .00 5.57 

Oaxaca s.sa 6. 59 6.11 

Puebllll 6.53 7.24 6.37 

Ouerétaro 6.51 0,JB 6.91 

Quintan~ Roo S.BJ 7.42 6.13 

san Lulo; l'otoni 6, 79 7.R9 6. 82 

Sinalon 6. 70 i .09 6.56 

Sonor.'.l 7.13 7. JJ s. 74 

Tl!.bi'!.!lCO (,, íl5 7. 79 6. <10 

Tam11.ultn11n 6.oo 7.00 ~-=..§2__ 
Tlaxc.e.la 7.23 7.93 6.53 

Veracruz 6.14 6.86 s.oo 
YucatAn 5.65 6.27 S.54 
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cuadro II I. 4 Taeaa globaleo de fecundidad 

Entfd.111d rede,.,.tiva 1q50 f1' 1970 .,, 1990 131 

Batadoa Unidos Mexicanos 6.03 6.50 3.20 

Aquaacalientee 7.03 7. 76 3.10 

Ba1a california 6.21 s.so 2 .69 

Ba1a California Sur 6. 76 6.BJ 2.9J 

Can:ipecho S.86 6.35 J.41 

Coahuila 6.66 7.52 2.89 

Colima 6.27 6.91 J.02 

Chiamrn 5,40 s.36 J. 96 

Chihuahua s.01 5.40 3.03 

Diotrito FedeL·al 4. JJ s,04 2. 50 

Duranqo 6. 91 7.JO 3.44 

Gunna1uato 6.98 6,95 J .52 

Ouorroro 9.21 6.63 3. 71 

Hidaloo 6.08 6.95 J, 70 

Jalioco 6. 30 6.81 .1,08 

México 6.83 S.34 J.02 

Hichoacán 6.58 7. 37 J .Sl 

More los s. 78 6. 21 J .oa 
Navarlt 6. 54 6,66 3.37 

Nuevo Le6n 6.17 S.60 2. 65 

Oaxaca s. 57 6.25 3 .91 

Puebla s. 78 6.96 J. 51 

Ouerétaro 6 .as 7.64 J .47 

Quintana Roo 6.02 7.92 J. 27 

San Luis PotoBi 6. 74 7. 38 3. 52 

Sinaloa 6. 72 7,6J 3.29 

Sonora 6.02 _ _§_!._!.!. __ 3. 93 

Tabaoco 6.49 7.21 J. 56 

Tnmaul lnn.o s. 70 !i. 54 2.97 

Tlaxco.la 7.42 8,38 3.24 

Varo.cruz 6.34 5.02 J .59 

YucatSn s. 70 6.16 l.39 

. Z!!l~"'+-"~L ' ... • 'º ] 71 
(1) Estimacionoe prop!aa, vor anoxo E, (2) Ordorica MBl..Laao Hanuo.1., (..1) ........,ez de 
León, Partida Dush 
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cuadro II I • 5 Relac L6n nU\oa mu er 

EntJdad Pederatlva 1950 1910 'ªºº 
Eet11doe Unidoe Hoxicanoe 626 762 409 

Aau11ecalienteo 647 024 Sl0 

Ba1a californla 663 736 4S7 

Ba1a California. sur 676 023 466 

C11.mpecho 634 723 S4S 

coahuila 634 760 446 

Colima 640 BOJ 400 

Chiapae 711 764 646 

Chihuahua 630 772 454 

Dietr ito Federal 492 605 345 

Duran110 671 076 537 

Guana1uato 660 842 SSl 

Guorroro 636 701 505 

Hidaloo 691 901 541 

Jalinco 621 794 493 

K6xico 059 469 

Kichoac.\n 650 022 542 

Moro loo 599 750 460 

Navarit 640 042 524 

ltuevo Lo6n 586 749 394 

Oaxaca 595 735 584 

Puebla 6J2 750 $.j,J 

Ouer6taro 672 074 561 

Quintana Roo 0Sl 901 -~ 
San Luio Potosi. 672 926 565 

Slnaloe. ,,__ _______ --·------ -----~j ___ -~ 
n-=•"º"'"º"'r'-'•~--------- -~!_! ___ --.2~.L __ __ 115!_ _ 

_ T_•_b_•_•c_o ___________ +--'-7"'50~ ---·~-·- ··--"5-"6,,_3_--ll 

Tamnulipao 60S ~7~47~--+---4'-'3"0'---~I 

lr'T~l•=•~c"a~l~a--------_Jl--~6~B~5--.\--~B3!..'.!_4 ___ 1----'5~2"6'---41 
vcracruz 678 750 494 

~ucatAn 627 663 501 
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Alimentación 

6, Porcentaje de población que consume leche dos o menos d1as a 
la semana 

7. porcentaje de población que consume carne dos o menos veces 
por semana, 

8. porcentaje de población que consume huevo dos o menos veces 
por semana. 

Educación 

9. Porcentaje de población analfabeta de 10 anos-y más, 
10. porcentaje de población de 15 anos y mas sin primaria 

completa. 

Salud 

11. Tasa de mortalidad general, 
12. tasa de mortalidad preescolar, 
13. habitantes por médico. 

Vivienda 

14. Porcentaje de viviendas sin agua entubada, 
15. porcentaje de viviend~n de uno y dos cuartos, 
16. porcentaje do viviendas sin electricidad, 
17. porcentaje de viviendas sin drenaje. 

Otras necesidades 

18. Porcentnje de población de un a~o y más que no usa calzado, 
19. porcentaje de viviendaü sin radio ni televisión. 

LOs indicadores empleados en este análisis para las tres 
décadas fueron: 

Generales 

l. Porcentaje do población desempleada, 
2. porcentaje de población rural, 
3. porcentaje de PEA agr1cola, 
4. porcentaje de población rural inc~municada. 

Educación 

5. rorcc.ntaje de la poblnci6n sin instrucci6n, 
6. porcentaje de la población analfabeta. 

salud 

7. Mortalidad general. 
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Vivienda 

e. Porcentaje de viviendas sin agua entubada, 
g. porcentaje de viviendas sin electricidad. 

Los datos empleados para construir el indice da marginaci6n 
para cada dócada, se presentan en el anexo F. 

El método estadístico 

Para obtener los indices de rnarg inaci6n por entidad 
federativa, se utilizó el rnótodo de componentes principales, el 
cual se calculó mediante el paquete Statlstical package for tho 
Social Sciences. Ente método estad1ntico es recomendable cuando se 
desea Gintotizar el comporta.miento de varias varinblen, en este 
caso 9, en una solil variable, la cual De conocu como ºindice de 
marginación". Dado que los indicu.doren util izndoa para construir ol 
indice, por si miomas denotan la marginación, el indice se mueve en 
sentido directo al grndo de marginación, e~ decir, a mayor valor 
del indice mayor t]rado de marqinación. En el caso de que lo~ 
indicadores estén medidos en unidades distintas, en necesaria una 
estandarización de sus desviacioncn c:;t:indar con baso en sus 
medias. El valor estandarizado de cada indicador debe recibir una 
misma ponderación para cadu entidad federativa. La suma ponderada 
do loo valores cstandarizadoc de cado\ entidad es el indice do 
marginación. 

Estad:f.stico para construir ol indice da marginación 

u X µ 
IN;1="FP¡~ t=í d¡ 

J=l •. . N 

dondu: 

IM1: Indico de marginación do la entidad federativa j 

X11 1 Valor del indicador 1, de la cntíd<ld federativa j 

P.l' Valor de la media del indicildor i 

dl: Desviación est<1ndax dol indicador 1 

FPl: Factor de l)Onderación dt~l indicador i 

N: Número de entidados {adora ti vas (32) 

Fuento: COPL.AfL\R Nccoslda.dos c:;cncialcs en J.Jéxico 
· situación actual .y perspectivas al alfo 2000: 

geografía de la marginac.ión, México, Siglo XXI, 1983, p. 28. 
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El vector de ponderaciones para construir el indice de 
marginación se conoce como primera componente en el análisis de 
componentes principales, y por s1 mismo refleja la importancia que 
adquiere cada indicador en el análisis. En este caso, el indicador 
de mayor importancia fue viviendas sin energia el6ctrica y el de 
menor importancia fue PEA desempleada. En el cuadro III.6 se 
presenta el vector de ponderaciones resultado del análisis, el cual 
correspondo a las tres décadas en estudio. 

Cuadro III 6 Vector de ponderaciones 

Indicador Ponderador 

Población analfabeta o. 79392 

Población sin instrucción 0.73875 

PEA Deoempleada -o. 89472 

PEA Agr1cola 0.13203 

Viviendas sln agua entubada o. 82073 

Viviendas sin electricidad 0.91674 

Poblacl6n que sólo habla o. 15169 

Poblaci6n rural o. 55031 

J:!~-- 0 RORO 

IIX.2.3 Reaultados de Marginaci6n 

Tras aplicar el anterior procedimiento, se obtienen los 
resultados de marginación presentados en el cuadro III.7. 

La marginación en función de los ingresos y ele su distribución 

Una alternativa para medir la marginnción, es mediante 
indicadores oobre ingresos y su distribución, los cuales no s6lo 
proporcioní\n una alternativa para el análisis, sino que algunos 
autores presentan a estos factores como determinantes de la 
ºpobreza". 

Itnn sido precisamente las modalid.::i<lc~ distributivas del 
in')rcuo las que dctcrminnron, junto con la evolución de 
loa niveles promedio de ingreso de la sociedad, las 
tendencias de la pobreza y de la pobreza extrema en 
México en las tres últimas décadas~ 6 

6 
HERNANDEZ, Lnoo Enrique& Crocimloneo ocon6mico y pobre%a en Hl11t.ico, 

Máxico, UNAM, 1992, p. 01. 
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cuadro JU. 7 Indlcas d• Marainación 

--· ·- __ _. __ ·tlva .... """" 

Estados Unidos Hex Lcanoo 5, 127262 -0.3157 -5. 66056 

Amiaacalienten 2 .033643 -3.1515 -7 .00663 

B&ia california -1.90019 -4. 54963 -7. 9002 

Ba"'ia callfornla sur l. 443125 -3. 32153 -6.84478 

Camoeche 4.924916 -o. 29927 -3.95630 

Coahulla o. 405354 -J,G6339 -B. 52242 

Colima 1. 548475 -J,06445 -6.14386 

Chlaoae 10.88288 7. 649226 2.14619 

Chlhuahua 1. 55554 -2.')6052 ~1. 00786 

Dlatrlto Fodoral -4.50198 -7. 54757 -9. 66345 

D•1ranQo J, 7t:;S82 -o. 59220 -6.130'/ 

Guana"'luato 7. 284962 2.01)5486 -5.23216 

Guorreco 10.22074 s. 703404 -2.93528 

Hldaloo 10. 5402tJ 5.58512 -2. 3207 

Jalisco 3. 945940 -1.57393 ··6.78271 

Hltxlco 0.897363 -1.11165 -B.06405 

MlchoacAn 6. 703994 2. 297903 -4. 50242 

Moro loo 4 .047976 -2 .09494 -7. 36657 

Navarlt 4. 986452 o. 502546 -4.34769 

Nuevo León 0.137687 -5.14133 "º. 97009 

Oaxaca 12.09531 IL 17022 0.6!:1671 

Puebla 9. 370607 ~~449 -3 .03099 

Quorétaco 9. 617172 2.063958 -5,37044 

Quintana Roo 6.119317 2.98(,0·1 -4. (]0784 

sen Lula Poto11i 7. 756976 2.7ll:!25'l -3.3155 

Slnaloa 5.40059G -O.íl3282 -4. 7'J65 

Sonora l. 9')<)79') -2.0~líl ~2.!!L_ 
Tah110co G. 654295 ".:! .OD'i72 -4. 51014 

Tamaulloao 0.827009 -3.04356 -7.80939 

Tlaxcala 7.394871 0.638520 -6,77156 

Veracruz. 7. 05)874 2 .134482 -2. 86998 

YucatAn 6.50452 2.454962 -4. 0997 

·--·•-c:aa_ ',2n.12L-1=!,,;JB!l'lll1_ -~~ 
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De los cuadros III.B y III.9 podemos observar que tanto loa 
ingresos como su distribución, han presentado un comportamiento quo 
no se esperaría de ser cierto que la marginación ha decrecido 
constantemente, sobre todo en la década de los 80 en que claramente 
el ingreso real disminuyó para alqunos anos. Lo anterior implica 
que se está presentado un fenómeno distinto al planteado a partir 
de indices de marginación. 

Se puedo pensar entonces en un nuevo planteamiento de la 
marginación en función de los ingresos y de la distribución de la 
riqueza, es decir, se establece el mismo fcn6mono a partir do 
variables similares, sólo que en este caso a partir del ingreso con 
que cuenta el individuo u hogar para satisfacer sua necesidades. 
Tal planteamiento o~ puede llevar a cabo modiante un estudio de 
pobreza. 

Lineas de pobreza 

Existe un mótodo muy usual para cuantificar la pobreza, tal 
método se conoce como lincn~ de pobreza, el cual en general 
consiste en medir y clasificar los ingresos y/o consumos de los 
hogares o individuos mediante diversos indicadores. 

seria deseable igualar las variables para la construcción de 
lineas de pobreza con las de marginaci6n, lo cual no se lleva a 
cabo, entre otros factores, por la dificultad de conseguir la 
información sobre ingresos para las mismas variables en el mismo 
tiempo. 

Por el anterior contratiempo, los rooultados de lineas de 
pobreza se adoptaron del trabajo croclmlento oconómico y pobreza en 
Máxlco, de Enrique Hcrnándcz Laos, esto aún a pesar de ~e sólo se 
presentan a nivel nacional y para el periodo 1963-1988. 

Existen varios indicadores para construir lineas de pobreza, 
los empleados en este caso fueron los bienes y servicioG necesarios 
para satisfacer las necesidades b."ísicas de lon miembros de un 
hogar, conocida como canasta Normativa de satisfactores Esenciales 
(CNSE), en base a sus ingresos y a sus consumos. 

Las variables empleadas en la CUSE fueron alimentación, 
vivienda, salud e higiene, educación, cultura y recreación, 
transporte y comunicaciones, vestido y calzado, y presentaciones 
personales, todas para el periodo 1963-1988. 

En base a lo anterior, e~ posible hacer una clasificac.i6n de 
hogares en pobre o extreman, pobres y no pobres. Los pobres extremos 
son aquellos que tienen un ingreso total üc una magnitud tan 
ínfima, quo aün cuando fuern destinado en [JU totalidad a la 
alimentación no loo pürmitiria satisfacer sus requerimiento 
nutricionales. Los pobres son aquollos hogares que tienen un 
ingreso total únicamente suficiente para satisfacer el conjunto de 
las necesidades básicas. 

7 
Loa da.toa preeontadoo en ol rosto da este apartado provienen de la obra 

de Uornilndaz Laoo, por lo quo so recomienda la conoulta da la obra. 
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Como resultado de la anterior tnctodolog.ta, se obtienen los 
resultados presentados en los cuadros III .10 a III .12. En el cuadro 
III.11, los hogares en estrato medio son aquellos cuyo ingreso 
cubre entre una y dos veces el costo de la CNSE, mientraa que los 
hogares ricos son aquellos que exceden en ingresos dos veces el 
costo de la CNSE. 

Cuadro Jll.8 Evolución de tos s11\arlo1 11fnill'l)t; ti. lllS r~radones promo:.'<llo por per10011 oc~a y cu 
c"""'raclOo con el costo dt 1• Can.tita Nonnntlv1 De SatlsfactorH E11erx:l11tes ()ft\e• de peuos 
• ""'ttlos de! 19181 

ConctofO 1960 1971 1977 1981 19114 1988 

lrogre10 111fnlm legal rea\ n.o "'·' -48.8 lol.6 26.Z 17.8 
TnaCU ... ... •],] ·15.0 ·9.2 

Rtn.r11:r&elont't re1let prOll'ledlo 
• sector agropecuario n.d. 10.5 11.9 11.9 8.5 6.6 

fHll<'X) 2.1 o.o ·10.6 '·º - Sector tl"d.Jstrhl n.d. 71.9 91.9 91.5 6'.6 59.6 
TIH(Ít} ... -0.1 •11,0 ·l.9 

• SC'Ctor 1crvlcl09 n.d. 1,5.8 59.9 67,6 H.5 40.9 
Tan( X> 4.6 ].1 ·11,1 -7.2 

Costo rttal de 11 CJISE 89.0 88.6 85.6 90.1 73.9 85.Z 

NU!lero de perc~torn r~rldoa peri 
l!ldqUirlrlaCNSE 
• con lngreao 111lnt1110 lc-991 ... 2.4 1.8 2.1 l.2 ... 
• con ret!U"lererlonu prcnedio 

1tttor 11gropecU4rl o 8.5 7.2 7.6 8.7 9.9 
aector lrd.Jstrl1l .., 0.9 1.0 1.4 , .. 
1ectorse,....lclo1 1.9 1.5 1.J 1.6 l.1 

fUUITE1 crac llllffitO ecOl"Ólll co y pobrua en M ~ ca, Her t lao1 e., pp • . "· 

C!JMtro 111.9 PrcdJcto Interno bruto y diuribud6n flr>Cional !MI ln;reco 1981•1986 CU 

1961 "" 1963 19M 1?D'.i 1936 1961-
06 

PJa (19Ma100J -~ .... '"' 91!.6 101 97.Z ·Z.8 

Transfereoc:IH 11 exterior ,.. 5.5 5.4 5.2 .. , 5.0 1.6 

lrw:ireeo nacional bruto a Prrc:tos dr ~rcedo 96.6 93.9 39.A 9J.4 97.0 92-2 -4.4 

(-) O""'rtthclón 8.6 9.7 11.6 11.2 11,1, 13.3 4.7 

C•) lff'CllJC1to11 Indirectos ~to~ do cubsldlos 7.5 8.7 7.1 8.0 9.5 8.1 6.6 

Ingreso riaclonal neto a co'ltO..~~ctore' "'·' 7'i -~ 71.2 1.-.J 76.2 70.8 ~ 
l""reso~ de-1 trabalo 37.5 2~ 21L1 2.'1.4 "'·' ?7.B ·9.7 

lr>gresos del c11olt1l t;J,O "º-" H.1 t;S.9 47,0 .t;],0 o.o 
Olstribución ft.nclon.it del Ingreso 
• Trob.!tjo 46.6 46,5 Jll.5 38.l 38.J 39.3 ·7.l 
• c11pft1l 53.4 - 53.~...:---=...~~-~ - 61.7 61.7 60.7 !J 

fl.IElllfE: crecl1111ento ~0001111co y- potireu en Hlilco, Herniindcz leo!l E., p:-Bs.= 
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tuedro 111. 10 Jncldancl• de le pobreu y del• pobt-eu e11treN por el ln6todo de llneH de pobr•u, con bHe en el 
l""r"o dl•lllflfttbl• .., •I ton.uno de los hnoarn 1961•1988 (111l lH ~ e rsonas) 

Conceato 1963 ,.,.. 19n , .. , 1904 , ... 
Pobr" extrellll• 
• con beH en loa lflgrHos 26,735.9 26,639,6 21,519.l 18,640.S 22,821.2 2J,Z8J.5 

"' 69.5 56.1 34.0 26.1 29.9 "'·' • con bese en el coos~ 24,353.1 24,289.1 19, 137, 1 15,,73.0 18,137.1 11,931.2 
m 6.l.] Sl.7 ]0.2 21.7 23.8 21.7 

Pobrn no extrNI09 
• con bese 111 los Ingresos J,099.5 7,1llll.1 15.221.5 15,97'5.6 21,738.2 24,497.8 

m 8.1 15.9 24.0 22.4 28.6 J0.8 
• con beae en el con~uno S,69Z.4 B,025.0 18,!t.6.9 17,oaJ.6 27,525.2 31,1!52.7 

m 14.8 17.7 29.0 24.0 ]6.1 ]8.5 

Total de pobres 
• con bese t"ll loa lrrgre1<oa 29,BJS.4 l<!,627.7 36,740.8 J4,616.0 ,4,559.'- 48,781.3 

m n.s 7l.6 58.0 48.> 58.5 59.0 
• eon beso en el comuno JO,Ct,5.5 ]2,11'.1 37,504.0 32,556,6 45,662.3 49,7&].9 

'" 78.1 71.5 59.1 45.7 59.9 "'" 
Pobl.clón no pobn1 
- con bue en los logreaos 8,638.1 12,l&l.9 26,SSU 36,689.0 ]1,647.0 3l,9Z6.7 

'" 22.5 27.4 '2.0 51.5 lo1.5 41.0 
• con be111 ff'I et consuno 8,428.0 1Z,897.5 ~,818.Z 113,784.lo l0,544.1 JZ,9Z6.1 

'" 21.9 28.5 40.8 54.] 40.1 J9.8 

Población total lll,4T.J,5 45,211.6 63,JZZ.Z 71,305,0 76,206.4 6Z,710.0 
(X) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

cu.dro TIT.11 H(-ro ~ h~ares !t'O\ii el grado de 1m::e~o a 11 1atf5focd6n 0.:- 1~!> °'cesldOOcs esenc:lnle:;., 1963·198S 
C•lles de h ar1ts) 

Hogares 1963 1'68 1977 1981 1•S4 196' 

Abo. Abo. Abs. Abo. '"'· '"'· 
""'" 5 19S.O 81 6,049,0 " 6,647.0 6Z 6,886.l " 9,207.7 ., 10,953.J 63 

PobrH 
5130.7 70 4 768.l " 3 968.2 36 '0'33.1 31 5 168.2 " s 678.2 " 

obre• no 
futremo!il 784.l " 1,'l.19.7 16 2,878.6 " 2!'.!l.2 22 4,039.5 27 5,27!i.1 30 

r1tr1to 
lnledlo• , 070.1 " , 442.7 " 2 978,9 21 40.:.0.0 31 ] 920.7 26 4609.2 26 

strato 
rltot 344.S 660.2 1 289.4 11 2,190.5 16 1 nZ.7 12 1,962.8 " 
Total 7,329.6 100 8,151.0 100 11115.J 100 13,116.8 100 14 851.1 100 17 Sl.'>.l 100 
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CUedro Jll.1Z Proporción de I• CanHU HonnHlY• ~ Sa1!1factor11 henclalH q.Je H alcanza • c~rlr con el lngr110 
v con el auo corriente cM 101 hooerH 196!•1988 (%) 

OkllH 196] , ... 1971 1981 1984 , ... 
de 
hogares• 

13., 30.8 IS.1 HU 25.6 33.4 29.1 l!l.1 26.5 34.5 lb.] 34.l 

20.4 37.l 21..6 27.7 41.5 48.0 47.1 54.7 44.6 51.5 44.1 51.1 

28.5 l!l.O 33.B 36.2 53.6 58.9 61.1 67.1 55.5 60.6 54.9 W.2 

30.9 44.0 44.7 45.9 66,0 69.5 "·º 7V., 63.1 66.2 62.4 65.7 

40.4 49.4 s-..a 59.3 8'5.4 M.4 96.9 100.6 78.0 f\O.l. TT. 1 7V.9 

50.5 56.6 .... n.1 9'5.9 92.S !09.0 105.2 "" 91.6 94.l 91.0 

66.6 n.1 66.2 92.l 1n.1 121.4 139.] 138.2 119,1 117.4 117.8 116.6 

97.9 97,0 117,9 1111.4 V.l.5 150.2 176.9 111.0 152.0 146.0 150.S 145,t 

131.1 1ZJ.4 16'i.1 161.1 221.s 191.4 251.5 217.9 20?.8 1M.6 201.5 179.4 

10 264.] 206.4 .u1.1 ]74.9 431,? ]36.1 409.6 382.6 430.7 3]4.4 425.9 332.3 

PrCIMdlo "'·' """ 108.6 104.4 na.:s 125.9 156.9 141.0 135.6 122:.7 134.1 1Z1,9 

• Ordenados de acuerdo al lrare'o total de loa h0gares. 
A: proporcl6n de la CNSE cubierta <:an el lro;]rt',ocorrieritedl! 101 hog11rc-s. 
8: proporción de \CI CNSE cubierta por el gl'ltlc en (onsuro de los houarea. 
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IV. Aniliai• de Recultadoa 

El análisis global da resultados se realiz6 a nivel nacional 
y entidad federativa. Para realizar al análisis nacional se 
emplearon tanto la propuesta de la división de la pol1tica de 
población en natalista y en antinatalista, como el esquema de 
división de una pol1tica propuesto en el capitulo I. Por su parte, 
el an4lieis por entidad federativa se realizó de acuerdo al 
comportamiento de marginación y fecundidad de cada entidad 
federativa. 

IV.1 llllAlisis Nacional 

IV.1.1 Tendencia nataliata 

Factores poblacionales reales 

La politica demográfica en México 5e inicia en sentido 
estricto, con la primera Ley General de Población. Los principales 
factores reales que se tornaron en cuenta para establecer esta 
tendencia, fueron: ol vacio poblacional que dejó la revolución de 
1910, y la necesidad de mano de obra para la naciente econorn1a 
industrial del pa1s. 

Hasta 1940, momonto en que se consolidan loe> proyectos de 
reforma social y pol1tica, el impacto de la pérdida 
poblacional de la etapa armada de la Revolución Mexicana 
reforzó la pauta poblacionista sostenida por los 
liberales porfiristas, la que, transformada por los 
primeros gobiernos, incorporó loa plantcc.micntoa del 
momento respecto a la importancia dol tama~o del pais y 
su población y la consideraciones sobre lou efectos 
nocivos de la despoblación, las restricciones a muchas 
actividades, la disminución del progreso y del avance 
cientifico y también el peligro de que algún vecino sea 
tentado de explotar su superioridad numérica.l 

Uno de los factores m~s importantes fue la necesidad de mano 
de obra, ya que se auguraba que una abundante población seria 
adecuada para lograr el desarrollo de la cconom1a, y esto a su vez 
elevar1n ol nivel de vida individual, como lo buscaba la pol1tica 
demográfica. 

1 
BENITBZ, zenteno Raúl1 Pol1ticas do pobbc16n en Hludco, !l.0.1. con:ter•ncia. 

del bicentenario de la Lundaci6n de la Escuela da Pintura, B•eultura y 
Arquitectura, México, UNAM, e/f, p.192. 
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FaCtores poblacionales te6rlcos 

En aquella época, en el pals, la teoría demográfica, como toda 
la ciencia, no se hablan desarrollado lo suficiente, por lo que no 
existe una plena justificación teórica de la adopción de la 
pol1tica. Al mismo tiempo en algunas partes del mundo, resurgía la 
teorta malthusiana, que por las necesi~ades del pa!s aqu1 no era 
muy popular, e inclusive era contraria; por otro lado la teorla 
marxista de la población justificaba en cierta forma, la 
implantación de una política natalista, pero sólo era usada como un 
medio ideológico de justi.ficación. 

Algunos intelectuales mexicanos compartiCJron el optimismo 
con que las autoridades deseaban el incremento de la 
población. Antonio Caso explicó que el rnalthusianismo 
pod1a tener razón en pa1$CS que sufr!an los males del 
pauperismo, no en otros como Bolivia y Pera, cuyo más 
urgente problcrnu era poblar. Gilbcrto Layo criticó el 
malthusianismo apoyándoGc en la tcsi:i m<lrxista de que 
importa relacionar la población y la organización 
económica, no la población y las r;ubsistcnciaa. Propugnó 
incrementar la población para impulsar la integración del 
pa.ts. n2 

Parcceri.1 que cr;ta prir.it:>ra implementación carece de 
justificación teórica en un scnthlo cxpl!cito, ya que 

Aqui, lo demogr.:ifico tan sólo se considet·ó en tórminos de 
crecimiento de la población total, del crccirni•.:!nto de la 
mano do obra y de su distribución en términon de agr!colu 
y no agrícola, lo que se expJ ica f,jcilmcnte dado el 
desconocimiento, en Cntoo momenton, de los procczo::; de 
cambio demográfi~o. 3 

Impl!citarnonte se pueden obscrvur dos tendencias tcóricaz en 
la implantación da ld politica, el mercantilismo del siglo XIX, y 
el voluntarismo de Fcttcr. TeóriL~mente, se estaba empleando la 
herencia rnercantilist.t del siglo XIX, que consistí.a en buscar una 
numerosa población como zinónimo de fortaleza económica, lo cual ea 
explicable en función de la lentitud de los avances tecnológicos y 
de la búsqueda de disminuir el valor del trabajo. Por otro lado, 
tambil!n ímplfcltamentc Ge puede Ob!HJrvar que otro de los medios 
teóricos mtin fucrtf.:i c11 cstd etapa tue el volunt11rJsmo do Fetter, 
que como se vl6 en el capitulo I Geñttl•.::: qur tro~ la ncccoidad de 
población para el crecimiento industrial so da un mayor valor 

2 
GotlZALEZ, Na.varro Moie~n: Población y aocledad en Hfudco (1900-1910), 

México, UNAf!, 1974, P· 122, 

3 
DENITRZ, Zonteno Raúl, obr. cit., p. J. 
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hijos, lo que ofrece ventajas a las familias 

Implantación de la pol1tica dcmogr6f ica 

Tras reunir los elementos necesarios, se puso en marcha la 
politica demográfica mediante la primera Loy General de Poblaci6n 
en 1936. En el transcurso de esta primera ley, se presentó 
nuevamente el ciclo de la pol1tica demogr.'.'ifica, es decir, se 
analizaron los factores reales que originó la primera ley, y se 
replanteo la pol1tica tomando en cuenta nuevos factores, tal como 
la perspectiva de desarrollo económico que se observaba con la 
conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Este ciclo concluyó con 
una nueva ley, la de 1947 y con su posterior reforma en 1949. En 
esta ley se introdt1jo un nuevo elemento de crecimiento poblacional: 
la inmigración. Tenemos entonces, que la pol1tica nutulista se 
implementó en doa fases, con ln Ley General de Población de 1947, 
y con su reforma de 1949. 

En la implantación de la tendencia. n<:\talista se llegaron a 
promover acciones que dan clara mucotra de la falta de conocimiento 
de la teor1a demogrflfica, tal es el caso ya descrito en el capitulo 
II de la imposición de medidas coercitivas a célibes en Tamaulipas. 
La misma medida yu habla sido ac\optada sin 6xito entre los antiguos 
griegos. 

Los efectos reales de la politica 

En la fase de 1936 a 1945 se acrecentó la población tan de 
acuerdo a lo esperado en la politicn, que se decidió incluir nuevos 
elementog para propiciar aún más dicho crecimiento. La Ley de 1947 
y su reforma, continuaron con la tendencia natalista, y funcionaron 
de acuerdo a lo teóricamente deseado hasta fin a les de los 60 y 
principios de los 70¡ en reali-:lad no puede precisarse hasta cuando 
coincidi6 el funcloné\miento de lil pol1tica con el equilibrio 
dcmografico-cconónico, Yñ que el cambio de tendencia fue producto 
de un largo proceso, en el cual puede observarse una visible falta 
de previsión de los efcctoG reales a largo plazo, pero también 
puede observarse la gra.n influencia ejercida por diversos sectores, 
para que se presentara el replanteamiento de la tendencia. 

La pol1tica natalista tuvo efectos reales favorables en lo 
global, tanto de acuerdo '1 los indices de marginación como a las 
lineas de pobreza. Cui1ntitativamcntc podemos observar que tras un 
aumento del 22% en la fccundidnd, ln marginación disminuyó en un 
106%, lo cual Guyicrc el cumplirniC'nto del objetivo de tal pol1tica 
a nivel nacional. Por otro lado de acuerdo a lüs lineas de pobreza 
observamos que la población se redistribuyó en los anos finales de 
este periodo, en el que un importante porcentaje de la población 
pobre pasó al grupo de no pobres, mientras que los pobres extremos 
tambien disminuyeron, paaando a los pobres no extremos. En ambos 
casos podemos considerar que la marginación fue reducida, y (¡ue por 
lo tanto el nivel de vida aumento. 
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Análisis de los efectos y reciclamiento de resultados 

El replanteamiento de la polltica demográfica fue producto de 
un proceso en el cual intervinieron muchos factores, inclusive no 
puede hablarse de un replanteamiento en un sentido estricto, ya que 
a finales de los 60 la corriente neomalthusiana extranjera ejercía 
bastante influencia en la polltica demográfica del pals, y fue éste 
entre otros factores lo que mtis influyó para el cambio. 

Por otro lado, en el mismo tiempo, se presentó una disyuntiva 
entre influir sobre lo fecundidad para afectar l~ econorn!a, o el 
caso inverso, incidir en la economía para afectar la fecundidad. 

No resulta dificil saber qué tendencia se ~idoptó en México, y 
la explicac.i6n de tal adopción támpoco rcsult<l dificil. Siendo 
entonces México un puis en el que el cri::-cimicnto de la población 
pronto superarla al crecimiento económico, lb,"\ a resultar dificil 
procurar un crecimiento económico {1ue rc::;pondicra a unas 
expectativas de nivel de vida al meno:o:; como laG que GC habían 
mantenido ha5ta entonce5. Una solución ~cncilla 5C encontró en el 
control del crecimiento de la pobl.1ci6n con el mcncionndo fin de 
proporcionar una cantidad de bicnen y servicios más propicia a la 
población. En otras palabras el roplnntc~mjcnto ne oosticne sobre 
una toor1a de optlrnlz.ición entre bienes y servicios, y población; 
sólo que ésta busca el óptimo incidiendo de manera más consistente 
en la población. 

zv.1.2 Tendencia antina~4lista 

Factores reales de la población 

Dentro de lo que puede considerarse, el m[i.s importante de los 
factores realcn fue el problema que enfrentaba el pa1s: exist1an 
recursos suficienteG para una población mayor a la existente, pero 
el crecimiento económico de ninguna manera era el adecuado al 
crecimiento demográfico. Aunque bajo la antcrJor nuposición es 
totallDente justificable el camLio, existen algunas opiniones do que 
fueron otros lon factorc~• qua propici.1ron el cambio, por ejomplo lü. 
presión imperialista. 

En lo que se ref icre a la población, todo ello es el 
resultado máG de opiniones política~, quo de 
consideraciones en donde los planteamientos cicntfficos 
preceden a la discuG!ón politic;i. En nucDtt·o pafs en 
materia demogrtifica, la opinión polltica tiene pr.odominio 
sobre los an,jlf~if; nccc•sario!.> para la toma de decisiones; 
además, los trabajos ya rcalizudon que permiten primeras 
aproximaciones a Ion planteamientos b~sicos del problema 
no so toman en considcrución. otras opiniones contrarias 
a cualquier forma de intervención, fundamentalmente 
respecto al crecimiento de la población, corresponden a 
la reacción suscitada por el enorme interés de los p<ii~es 
avanzados, particularmente de los Est.1doo unidos do 
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Norteamérica, respecto a la poblaci6n de los paises no 
avanzados. 4 

Factores te6ricos poblacionales 

La teor1a en que se sustenta la politica antinatalista, dada 
su introducción por presiones imperialistas, es una forma de 
neomalthusianiamo disfrazada bajo una muy bien elaborada Ley 
General de Población. 

La teoria neomalthusiana ca el sustento teórico, porque, la 
política pretende mejorar el nivel de vida, entre otros elementos, 
mediante la diDminución de la fecundidad. Además, la pol1tica 
cuenta con el apoyo de otras teorlas que le nirven de medio para 
lograr su objetivo. Entre tales tcorias podemos mencionar: la curva 
loglstica (biológicil), la capilaridad social (cultural), el 
voluntarismo (cultural), y 01 óptimo de población (económica). 

La curva logtstica se ha convertido en una de las herramientas 
más usuales para hacer predicciones de población. La teoría de la 
curva log1st1ca tiene en sus bases una posición rnalthusiana, por lo 
que loa rcuulta<lon de su aplicación en proycccionco tienen 
imp11cita una limitación en el crecimiento de la pobln.ción, lo cual 
puede consideraroc una justificación ideológica. 

La capilaridad social y el voluntariomo, están estrechamente 
relacionados. Por un lado la capilaridad social se pone de 
manifiesto en la famosa frase 11 pocos hijos para darles mucho", ya 
que como dice Dumont, autor de la teoria, en una sociedad avanzada 
en donde existen tantos valores, sólo es posible alcanzarlos 
limitando la fecundidad. Sol>rc la misma linea, el voluntarlsmo 
explica que una sociedad en la que existe un crecimiento 
demográfico m~yor ~l económico, este no garantiza bienestar a las 
familias numcrooas, ya que el valor de los hijos disminuye en 
comparación a la situación contraria. 

La tcoria del óptimo d~ población e& uno do los pilares de la 
pol1tica de pobJaci6n, ya que la pretensión de la pol1tica en un 
sentido explicito, eo optimizar el desarrollo económico 
involucrando el crecimiento demográfico como ya se explicó. En 
fechas recientes, esto ae hace más patente, al menos en discurso, 
ya que el Programa Nacional de Población se plantea prioritario 
para llevar a cabo el Programa Nacional de Desarrollo. 

Las cuatro teorias son empleadas en tal sentido, que se 
convierten en un medio de justificación ideológica de las medidas 
n~omalthunianas impla.nt~das. 

Implantación de la polltica 

Reunidos lo5 factores teórico-prácticos, oe implantó la nueva 
Ley General de Población en 197'1, en la que se reunen elementos que 
hacen de esto documento uno de los más avanzados en au época. 

4 
VARIOS, autorooi El porlíl de lfóxi.co 1980, México, ed. siglo XXI, 1976, 

en trea vola. 
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Desafortunadamente, dado que la politica surge de una combinación 
tanto de necesidades del pals, corno de presiones neomalthusianas, 
los factores reunidos para la instrumentación de la pol1tica no 
garantizan resultados exclusivos de la problemática del pa1s, y en 
cambio si podrían alcanzar resultados reales diferentes de los 
te6ricos, especialmente en los supuestos de correlación entre 
fecundidad y nivel de vida. 

Los efectos reales de la política 

De 1974 a la fecha, la polltlca de población, ha afectado a la 
población en su reproducción tal y corno fue su objetivo inicial. 
Para este periodo, de acuerdo a los Indices de marginación el 
objetivo a nivel nacional también se ha cumplido, tras un descenso 
del 51% en fecundidad se ha presentado un descenso en la 
marginación del 1693%. En cambio, de acuerdo a las 1 inoas de 
pobreza no resulta tan clara la baja en la marginación, ya que 
tanto el grupo de pobreza extrema como el de pobreza no extrema 
presentaron crecimiento de 1981 a 1984, mientras que la población 
pobre en conjunto, continúo aumentando hasta 1900. 

Análisis de los efectos y reciclamiento de resultados 

No existe una clara muestra de que la marginación haya seguido 
una tendencia de decremento durante enta etapa de la politica, ya 
que los indicadores de maryinacion y de 11nca5 de pobreza no son 
consistentes entre si, por lo que se hace necesario un análisis más 
detallado de ambas. Por otro lado, independientemente de los 
resultados de la politicu, se ha dado un continuo análisis del 
funcionar Je la politicu., pero no LiÓlv U.e lu J.emog¡·é'.lfl...:u !jino 
tambión de lo. de desarrollo y de la relación entre ambas. Lo 
anterior se ha presentado a tal grado que en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1909-199'1, ::;e ha rC"tOrnildo 1.:-t disyunt1va entre influir en 
la población para sostC'ncr ln econom1'1, o el caso contrario, la 
cual en 1974 se resolvió C'n favor de la primera. El nuevo enfoque 
que se ha dado continú<l con el interés en disminuir lil fecundidad, 
pero conoidera a ésta en conjunto con ol denarrollo regional y 
urbano. 

La población, en su dinámica Lle crecimiento natural, en 
su movilidad y en r;u patrón de distribución territorial, 
es objeto y r;ujcto fund<ln<'nt<Jl d•d dPsarrol lo. Por r;;u 
parte, la distribución regional de la activjdad económica 
y la dinámica de crecimiento url.i-J.110 1 son u::¡-:nc.'.tos t:nmbién 
de alta prioridnd en las estrutcgian económica y social, 
dadas sus implicacionm:; directas cobre el bienestar 
social y por los obntáculos o potcncialidadas que 
encierran para el mismo. 5 

5 
PODER, Ejecutivo Fodcral1 Plan Nacion<'!l do Dosarrollo 1909-1994, M6xico 

1989, p.108. 
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1v.2 An&liaia comparativo por Periodo de la Pol1tioa a lfivel 
Nacional 

zv.2.1 An&lisia de acuerdo a los indicadores do mar9inacion 

Dados los datos de variación porcentual de los indicadores 
fecundidad y marginación, por periodo do la pol1tica, cuadro IV.1, 
es posible observar que porcentualmente decreció más la fecundidad 
durante 1970-1990, de lo que creció la fecundidad durante el 
periodo 1950-1970, a su vnz, la marginación también decrccio más 
durante 1970-1990, que durante 1950-1970. 

Por otro lado, si se toma como base la variación en fecundidad 
ocurrida durante 1950-1970 y su corrospondicntc variación en 
marginación, sa espera que la variación en marginación, durante 
1970-1990, responda a la v~,riaci6n en fccundidd.d proporcionalmente 
a la forma en que ocurrió en 1950-1970, lo cual no ocurre, sino que 
como se observa en el cuadro IV.2, la variación real es mayor que 
la esperada. Lo anterior nos indica que durante 1970-1990 lit 
po11tica obtuvo respuestas rnág favorables. 

Por otro lado, las gr5ficas IV.1 u IV.6 nos muestran 
claramente cómo la fecundidad se ha comportado de acuerdo a los 
objetivos de cada perlado de la polltica, crece entre 1950 y 1970, 
y decrece do 1970 a 1990, y cómo la marginación ha decrecido en 
ambos periodos obedeciendo tambión a loa objetivos de la po11tica. 

De las gráfica también puede observarse que la marginación 
presenta una tendencia ba:;tante definida a decrecer, lo cual 
despierta la sospecha de no correlación con las tendencias gráficas 
de la. fecundidad, ya que teóricamente no es comO.n una 
correspondencia de tal forma. 

cuadro IV.1 Variación porcentual de fecundidad y marglnaciOn, 19S0-1970, 1970-
1990 

Indicador 

Promedio de hijos 
nacidoG vivos por mujer 

Promedio do hijoe 
nacidoa vivos por mujer 
en edad fertil 

Doacondencla finnl 

Taea globD.l de 
fecundidad 

Relación niftoa mujer 

Maralnac16n 

Crecimiento porcentual 
1950-1970 

14.0 

20.9 

12.l 

7.8 

21.8 

-106. 2 

Croci!'1!.ento porcentual 
1970-1990 

-27 .8 

-29.3 

-16.8 

-so. 7 

-Js.e 
-1693.0 
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cua~o IV.2 Valor eeperado de la variación en marginación durante 1970-1990, 
auponiendo una reepueeta proporcional a la variación en fecundidad 
durante 1950-1970 

Indicador da fecundidad Variación porcentual 
real en mar9ioacion 
durante 1950-1970 

Variación porcentual 
eoperada en marglnacíon 

durante 1970-1990 

Promedio de hijoo 
nacidos vivos por ma.dro 

Promedio do hijos 
nacidos vivoa por mujer 
on edad fertil 

Deecendencia !inal 

Tasa global de 
fecundidad 

Rolaci6n nii\oe mujer 

Gr<fica IV .1 nrlices de irarginacion, 
1950, 1970, 1990 

Gr•fica IV.3 l'ro!ID1io de hijoo 
nacldoo vivas par 111.1jer en edad 

fertil, 1950, 1970, 1990 

-106.2 
-210.9 

~==~~~-~-------_______ ª __________ _ 
-------------------
-------------------

' ·- --
Gr•fica IV.2 Prare:lio de hijoo 

nacidos viva¡ por madre, 1950, 1970, 
1990 

Gr•f ica IV. 4 Descerdencia final, 
1950, 1970, 1990 



Grofica IV. 5 Tasas globales de 
fec:urxildad, 1950, 1970, 1990 
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Gr-'flca rJ. 6 Relacion ni!OS nujer, 
1950, 1970, 1990 

IV.2.2 Análisis do acuerdo a. l.:is lineas do pobroza 

Las lineas de pobreza nos indican algunas situaciones sobre la 
relación fecundidad-pobreza, entre las cuales encontramos que la 
pol1tica ao desarrolló de acuerdo a los objetivos durante el 
periodo natalista, ya que la pobreza disminuyó do 1963 y hasta 
1981, ya dentro del periodo antinatalista, y creció hasta 1984 
cuando nuevamente se estabilizó; esto se observa claramente en las 
gráficas IV.7 y IV.8. 

l.W:l-H dio I• DOl;rtta ~do le -- .. v.-,...- el_...- dO 
"- H _..,. - - - •' 'nv- "'-1•••, ,.,,_, .. , 

Grtifica IV. 7 

...,_... ...... -- ...... -- -V-, - ., -·-
,, ...... - - ....... - ... 11 e-.- ,,,_,.t •. or..~"'" 

>'l:X"nnUJ• 
•00~~~~~~~~~~~ 

º'~~~~~~~~~~~ 
t96l 11177 

-Ptcr-M ... utJ.:i• +~ .. no ••tr.....,,-,.., pcbr•I 

Gr6fica :i:v.s 
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Lo anterior nos conduce también a la sospecha de no 
correlaci6n entre fecundidañ y pobreza, y en este caso se observa 
más claramente que la pobreza se puede explicar por factores 
económicos, tal y como fue la crisis económica a principios de los 
eo en que la pobreza aumentó notablente a pesar de la tendencia a 
decrecer de la fecundidad. 

zv.2.3 BXplicaoi6n del comportamiento do los indicadores de 
marginación y de lineas de pobreza 

Al analizar cada uno de los indicadores de marginación y 
pobreza, es posible encontrar algunas explicaciones del porqué 
mientras la marginación decrece notoriamente en ambos periodos de 
la politica, la pobreza no decrece tan claramente en el periodo 
antinatnlista. 

Un primer punto son las variables con que se conutruye cada 
indicador, y aqul es claro que la construcción del indice de 
marginación no est~ afectada directamente por variablen económicas 
como el ingreso o el consumo, mientras que la base de las lineas Uc 
pobreza son precisamente estas variables. Esta notable diferencia 
implica que ambos indicadores son complementarios, ya que a pesar 
de que emplean variables simil.1res en !rn constrncción, los medios 
para cuantificarlns son distintos. Asimismo, podemos deducir que la 
marginación está indicando una mejora b<lrÜcarncnttJ en servicio=., los 
cuales en laG line.:tG de pobreza no pueden ser considerados, ya que 
deber1an ser cubiertos por el gobierno y no por el hogar o el 
individuo. 

Esto último nos da Un.:\ idea m(w clí.t'il de lo que se está 
midiendo con cada indicador, y cntonc~s podemo!3 deducir qun la 
marginacion implica cambios en el nivel de vida a pcrtir 
básicamente de sorvicion prestados por el gobierno, mientras que 
las lineas de pobrc:::a indican cambio~ n pi'l.rtir de ingresos y 
consumos por hogar. SiMpl istamcnte, lo untoriot· nil)nificn que lil 
pol1tica de desarrollo se hil abocado principalm.~nt("> i\ l<'I derrama de 
servicios, y no ha aplicado unu política de distribución de 
ingresos que permita mejoras en el nivel de vida. 

Por otro lado, independientemente de 1.:is implicaciones de cada 
uno de los indlcadorcs, en ambos caso::;, se dcspiürL1 la sospecha de 
no correlación entre fecundid~d y tn<lrqinación. Con lo::; indicas de 
marginación se observa una corr.cfipondcnciu no lógicn entre 
fecundidad y m.,rrJinaci6n, r'icntrno:; riu0 crin ):1~; 1 lnr<:l:> de pol>rczi\ 
obsorvamoc que ],\ pobrez,t pan~cc clPpcndcr de otros factores. 
Dcsa fortunndamente, med illnt <:> 1 os rc~;u 1 tac.los. a ni Vf' 1 nacional no es 
posible continuar trubajando para esclarecer tnlc5 nospcchaG, por 
lo que esto so continuar.5. u nivel cntidud fedcrativu. 

XV.3 An!lisia por Entidad Federativa 

Este análisis pretendo por un lado obocrvar la tendencia de la 
marginación a nivel entidad federativa, y por el otro esclarecer 
las dudas de correlación entre fecundidad y marginación, 
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desafortunadamente para cubrir estos puntos sólo se cuenta con 
indicadores de marginación, ya que las lineas de pobreza resultan 
da dificil construcción a nivel entidad federativa, y no fue 
posible incluirlas en este apartado a pesar de su importancia. 

Ya dentro dol análisis, primero debe observarse de los datos 
de fecundidad y marginación, que para todas la entidades los cinco 
indicadores de fecundidad, salvo en algunos casos de la tasa global 
de fecundidad, presontaron aumento en la fecundidad durante 1950-
1970, y decremento durante 1970-1990, asi corno decremento en 
marginación durante ambos periodos. Lo anterior implica, que en los 
dos parlados de la polltlca, se llevaron a cabo los objetivos para 
todas la entidades, dicminuir la marginación tras un aumento en la 
fecundidad, y disminuir la marginación tras un descem::;o en la 
fecundidad. Entonccr. es poslble suponer qua cada entidad est(i 
dentro del rnurco dP Ja pollt.ic.1 en su rospectivo periodo, sólo que 
este análisis estatal so har.e necesario dado que la5 entidades 
evolu~ionaron en distinta forma. 

rv.3.1 Claaiticación ao las ont!aadea tedorativaa de acuerdo a lou 
objetivos de la política 

Para llevar a cabo este nntí.lisis, so calculó l<l variación 
porcentual de cada uno de los ind.icadoros durante los dos periodos 
de la pol1tica, cuadros IV.Ja IV.a. Posteriormontc se clasificaron 
las entidades de acuerdo a dos criterios en fecundidad, y a tres en 
marginación. 

Una primera clasificación tanto p.ira fecundidad como para 
marginación, consistió en dividir el recorrido de cada indicador en 
tres partes iguales, y aniqnarles la etiqueta de alto, medio y 
bajo, de i1CHerdo a ];i. etapa de la pol1tica. 

La segunda clasificación se realizó con sólo 10 entidades, de 
acuerdo a su or~l"n en alto y 10 en bajo, lo que implicó que en la 
escala do medio se clanificar5n 12 entidades. 

Ambos criterios de clasific~ción, pen:iitcn LlcDempatar algunos 
casos de dudosa clasificación, pero para la variación porcentual de 
marginación durante 1950-1970, fue necesario construir una tercera 
clasificación para deocmpatar alr1unos casos que se haclan poco 
confiables con la3 .:interiores cla.s.ificaciones. En este caso se tomó 
a las dos entidades con mayor decrecimiento en marginación, las 
cuales claramente supcrrtban al resto, y se les clasificó como 
altas, a las demfl.s 1mtiriodr.:-; r;n les calculó el recorrldo, y Ge 
dividio en dos pa~·a formar la::> clasif icacioncs media y baja. Lau 
claaifJcacioncs se pui:dcn con;:;ulL:ir en el •. rnexo G. 

Ca<la una Ü(" las clasificaciones responde a. una hipótesis 
implícita en cada periodo de la politica. En 1950-1970 la política 
plantea que a ntt1yor fecundidad mayor nivel de vida, por lo que se 
agrupa primero a lao entidades con un crecimiento en fecundidad más 
bajo, esperando a que tengan también un bajo decrecimiento en 
marginación. De manera análoga, se espera que las entidades con 
alto crecimiento en fecundidad tengan alto decrecimiento en 
marginación. 
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cuadro tV.3 Var!aci6n porcentual do hijoa nacidos vivos por mujer hijo• 
nacido• vivos 

Entidad Federativa 1950-1970 1970-1990 

Aauaacal lente a 19.0 -32.0 

Ba-la california 23.6 -38. 7 

Baia california Sur 10.9 -37 .4 

Camoeche 19.5 •24.S 

Coahulla 8.2 -33.6 

colima 28.9 -34. 7 

Chi anao !2.0 -14.0 

Chihuahu<t 11.4 -36.4 

Diotrito Fedoral l~.6 -Js.o 

Ouranr o 13. 6 -~'!.:.!.___ 
cuana-tuato 19.0 -25.3 

Guarro ro 21.6 -11.0 

Hidalno 17.9 -24.3 

Jalieco 19.0 -JO.O 

K6xlco 10.0 -32.9 

Hichoacin 23. J -25.1 

Hora loo l~ • '.l -:rn.a 
Navarit 21.8 -29. s 

Nuevo León 8.1 -33.6 

Oaxaca 19.9 -13.8 

Puebla 13.4 -:20.0 

Queréta.ro 19.9 -28.0 

Quintana Roo 11. 5 -Jl.O 

Son Lulo Potosi lJ.4 -24. 5 ··- -· 
Sinaloa 12.5 ___ -JO. S -·-

Sonora -~...'.1.:2._ - -35.0 __ 

~ Tabasco 10. 6 -24.1 

Tamaulinas 13.4 -33, 7 

Tlaxcalil a. o -20.1 

Veracruz 13.3 -24.3 

YucatAn 16.3 -22.J 

··'""'""""-- .l'l... _,. o 
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cuadro IV.4 Variación norcentu.11.l do hijoe nacido• vlvoe lt>r muieren edad fertil 

.. _._ l.a . .a R'AdS1"l'\t-_{y111 !;0-"JQ 1n-on 

Estados Unldoe Hexicanoa 20.9 -29.3 

AQuascaliontee 22.1 -34. 3 

Baia california 28.5 -37. 5 

Baia California Sur 2J.S -33.8 

camoeche 17 .o -24.3 

coahuila 6.6 -33.3 

Colima 28.S -34. 7 

Chiaoae 12 .e -14 .9 

Chihuahua 21. l. -35. B 

Distrito Feder.i.1 22. 7 -35. 5 

Duranoo 24.0 -29.8 

Guanaiuato 15.2 -29.3 

Guerrero 33.0 -19.8 

Hldalno 22.4 -24. 7 

Jalisco 24.4 -36.4 

Héxl.co 14. 7 -44.J 

Hichoacán 24.2 -36.0 

Horoloe 26.3 -39. 7 

Nl\vartt. 30.9 -30. s 

Nuevo Le6n 20.2 -30. 5 

Oaxaca 28.2 -32.4 

Puebla 19.3 -34.2 

Ouer6taro 23.5 -46. 7 

Quintana Roo 6. 5 -66.4 

San Lula Potoo!. 25.4 -32. 7 

8in1tlon -----~ ----=-~ 
Bonoz:.a 22 .2 -35. 5 

~~neo 21. 3 -45.1 

Tamaulipae 23.2 -34.J 

Tlaxcala 16.4 -46. 7 

Vera.cruz. 25.2 -J0.5 

'{ucatl\n 13.4 -35.3 

,, o -?• ' 
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cuadro 1v.s Varlaci6n nnrcentual de deocendenc:ia final 

...... , .... _ ... '11' .. d--- .. v• •n-•n on_oo 

Eotadoo Unidos Mexicanos 12.1 -16.B 

Aouasc:alienteo 12.6 -16.1 

Ba'\a california e.• -22.4 

Ba11'l california Sur 17.6 -23.6 

Camnecho 11.1 -9.0 

Coahuih 5.1 -20.2 

ColirM 23. l -17 .3 

~-ªª 10. 3 -11.2 

Chihu.!.hua 2.7 -22.a 

Distrito Federal 6.0 -2s.1 

Duranoo ... -11. 2 

Guana1uato 19. 3 -11.9 

Guerrero 23.2 -B.3 

Hidalno 20.4 -15.4 

Jalisco 16. 3 -11.1 

Mlu:ic:o 12. 8 -25.0 

Mic:hoac,\n 21. 5 -13.0 

MoroloB 11. l -17 .2 

Navarit 16.4 -13. 5 

Nuevo Lo6n B.1 -21. 3 

oaxaca 10.3 _,. 3 

Puebla lo.a -12.1 

ouerétaro 28. 1 -17. 5 

Quintana ROO 21.2 -11. 4 

San Luto Potosi 16.1 -13. ~ 

sinaloa 17.7 -16,B 

Sonata 2.9 -21 •. , 

Tabasco l~--~-- __ -_1~_¿_ 

TAma\1 l inas 15, l -19.6 

Tlaxcala 9 •• -11. 1 

Veracru:t 11. 7 -1s. s 
Yucat&n 10.9 -11.!:o 

l.LL_ ~~ 



89 

cuadro IV.6 Variac1.6n norcentual de tasa alcbal da fecundidad 

P.-'" 1 .. •rl •--'--at'.1.va cn-•n •n-•n 

Eatadoa llnldoo Mexicanos 7 .8 -so.1 

Amtascall.entoa 10.J -60.0 

na;a California -11.s -51.1 

B.!da californla Sur 1.0 -51.1 

camnnche 8.3 -46.3 

Coahulla 12.B -61.6 

colima 10.2 -56.J 

Chiapa a -o.9 -26.1 

Chihuahua -8.0 -43.9 

Distrito Federal 16.5 -so.4 
Duranna 5.6 -52.9 

Gunna""uato -o.4 -49.J 

Guorrora -20.0 -44.0 

Hidaloo 12. 7 -46.0 

Jalisco 8.1 -54,B 

Hlixico -21.8 -43.5 

Mlcho.acán 12.0 -52.4 

More loa 7.5 -50.4 

Navnrlt l. 7 -49.4 

Nuevo León -9.2 -52. 7 

oaxaca 12.3 -37.4 

i'UOblA 20.4 -·19,6 

Querétaro 11.6 -54.6 

n.1intana Roo 31. 5 -se. 1 

San Lula Potosi 9.5 -52.J 

Sinaloa --·--·-··------- ___ !.~_:2--_.1____..._-=~ 
sonora -1.6 -41.5 

Tllhasca 11.0 -50.6 

Tamaulinae -4.2 -46.4 

Tlaxcala 12.9 -61.4 

Veracruz -20.e -28.5 

Yucat6.n •• 7 -45.0 . n -·· -
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cuadro IV.7 variación nnrcentual de relación nU\ol!I mu-\ar 

d 'Sl'gdA,..at- f Vl'o so ... 7n .,/"! ... ""'"' 
Batadoo Unidos Hoxl.canoo 21.a -35.8 

Anuaacalientaa 27.2 -37 .1 

Ba-ia Cali.!ornla 11.0 -Ja.o 
ea-ta California Sur 21.0 -43. 3 

camooche 14.2 -24. 7 

Coahuila l'J.9 -41. :l 

Colima 25.4 -40.2 

chiaoao 7.S -15.4 

Chihuahuil. 22. 5 -41.2 

Distrito Federal 2'.i.O -·13.0 

Duranoo 30. 5 -JO. 7 

Guana-\uato 27 .6 -J4. 6 

Guarrero 24.4 -26. l 

Hldalao 15.9 -32 .4 

Jalisco 27. 8 -37 .9 

México 26.8 -45.4 

Hl.choac6.n 26.4 -34 .1 

Horeloe 25. 3 -38. 7 

29. 7 -37.8 

Nuevo León ~n.o -47. 3 

oaxaca 23.S -20. 5 

PueblB rn. 7 -27 .1 

ouer6taro 30.1 -35.8 

OUintana Roo S.9 -35.4 

San Luto Potosi 23 .1 -31. 7 

ir-=•"'º"-"º~r"'a'----------+--~?.Q.:2_ ___ -JCJ. ~-
Tabl'l.OCD 15.0 --=2.'1:.2.___ 
Tamaulioao 23.J -42.4 

Tlaxcala 21.8 -37.0 

Veracru:t 10. 7 -34.2 

Yucat6.n •• 7 -24.3 
"- ___ ._ --- . ' -·· 
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Cuadro IV.e Variación ocrcentual de marninaci6n 

Entidad Federativa 1950-1970 1970-1990 

Aauaacalientee -255. o -122.4 

Bl'~ a California -139. 4 -73.6 

Ba~ a California Sur -JJ0.2 -106.1 

C&m00cho -106.1 -1222.0 

Coahuila -1003.B -1)2. 6 

Colima -297. 9 -100.s 

Chiaoao -29. 7 -71.9 

Chihuahua -290. 3 -139. 4 

Dietrito Fedoral -67. 7 -20.0 

Dura nao -115. 8 -935.1 

Guanajuato -71.2 -349. 7 

Guo1..·rero -44.2 -151. 5 

Hidalqo -47.0 -141.7 

Ja lineo -139. 9 -330.9 

H6xico -11:!. 5 -625. 5 

HichoacAn -65. 7 -295.9 

Horoloe -151.B -251.6 

Hayarit -89.9 -965.1 

?IUC!'.'"' T<> .... '1 -3834.1 -74.5 

Oaxaca -32.5 -91.6 

Puobla -60.4 -101. 7 

Querétll.ro -70.2 -287. 5 

Quintana Roo -51.2 -261.0 

San Lula Potosi -64.1 -219.2 

Sinaloa -115.4 -475. 9 

Sonora -242. 6 -143.6 

Tabaeco -69.4 -322. 2 

'i'arnaul!ona -460.0 -156.6 

Tlaxcal11 -91.4 -1160. s 

Veracruz. -69. 7 -234.S 

YucatAn -62.3 -267.0 

-" n - ·- . 
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En 1970-1990 se agrupan primero las entidades con un alto 
decrecimiento en fecundidad, esperando que presenten un también 
alto decrecimiento en marginación, por su part-:i: las entidades 
agrupadas dentro de un bajo decrecimiento de fecundidad, se espera 
tengan bajo decrecimiento en marginación. 

Algo que debo tomarse en cuenta, es que no es equivalente un 
alto decrecimiento de fecundidad durante 1950-1970 a un bajo 
decrecimiento durante 1970-1990, ya que como ae planteó antós, en 
1950-1970 s6lo hubo crecimiento en fecundidad y on 1970-1990 sólo 
hubo decrecimiento para todas las entidades. 

Una vez clasificadas todas la entidades de acuerdo a los 
anteriores criterios, so realiza un arreglo como el presentado en 
el cuadro IV.9. Tal arreglo se construye tanto para fecundidad como 
para marginación, y se espera que las entidades sean clasificadas 
dentro de las mismas celdas en .::i.mbo!5 indicadorl~~, para que cotén de 
acuerdo con ambos periodos de la polltica, o qU1;.! estén clasificadas 
dentro del mismo renglón o columna en ambos indicadores para que 
estén de acuerdo al menos con algún periodo de la pol!tica. 

De acuerdo a la ubicación de J,"ls cntid.'1dcs dentro da las 
celdas de los cuadran IV. 10 y IV .11, se pucdnn ohYH•rv1tr do:: tipos 
de ontidadoa, aquell<ls que dctuaron de acuerdo con 105 objetivos do 
la pol1tica, ya sea de manera parcial o total, y las que 
definitivamente actuaron independiente a los mencionados objetivos. 

IV.3.1.1 Entidados que actuaron do acuerdo a la política al monou 
paroialmonte 

Dentro de estas cntid.J.dcs encontrarno~ a las entidades que 
actuaron de acuerdo al periodo natalista. Aguascalientes, faja 
California sur y Tnr.w.ulipas, tras un crecimiento bajo en fecundidad 
presentaron un dccrccir.lento t-·1jo 0n marginación.; ~:.ij.:i C:i.lif::::rnl:J., 
Chiapas, México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz 
y Yucatán, tras un bajo crecimiento en fecundidad presentaron un 
bajo decremento en marginación. 

Las entidades que nctuaron de dCUürdo al periodo 
antinatalista, fueron sólo cu;\tro, Michoac5.n que tras un decremento 
me~io en fecundidad presentó un dccremr?nto medio en marginación, y 
Chiapas, Puebla Y Yucatán que con un dccremonto bajo en fecundidad 
presentaron un decremento bajo en marginación. Las entidades que 
actuaron de acuerdo a ambos por iodos fueron GOlamente Puebla, 
Yucat~n y ChiapaG. 

Cabe. señalar que uunque a nivel nacional el período 
antinatal1sb1 tuvo un mejor d0r;ernpcño, a nivel t:t.>latal tueron más 
las ontidadcu que actuaron de acuerdo al periodo antinntulistil. 

IV.3.1.2 Entida~on independientes do la polití.ca 

Las entidadeo que no aparecen c>n la anterior clnsificación 
actuaron de manera independiente en ambos perlados de la política. 
Estas en7ictados son: campeche, coahuila, colima, chihuahua, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, san Luis Potosi, sinaloa, 
Sonora, Tabasco, y Zacatecaa. 



cuadro IV.9 Formato de arreglo para clasificacl6n 
indicadores de fecundidad y marginaci6n 

93 

de 

Indicador 1950-1970 Indicador 1950-1970 o 1970-1990 
o 1970-1990 

Alto Medio Bajo 

Alto 

Medio 

Bajo 

cuadro Iv.10 Clasificaci6n de entidades de acuerdo a marginaci6n 

1970-1990 1950-1970 

Alto Medio Bajo 

Alto Campeche 
Ourango 
Nayarit 
Tlaxcala 

Medio México 
Sinaloa 
za.ca tecas 

Bajo Coahuila Aguascalientcs a.c. 
Nuevo León B.c.s. Chiapa~ 

Colima D.F. 
Chihuahua Gunnajuato 
Sonora Guerrero 
Tamaulipas Hidalgo 

Jalisco 
Hichoacán 
More los 
oaxaca 
Puebla 
Quorótaro 
Q. Roo 
S. L.P. 
Tabasco 
Veracruz 
YucatAn 
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cuadro i:v.11 C BB cae n e if i i6 d entidades de acuerdo a fecundidad 

1970·-i990 1950-1970 

Alto Medio Bajo 

Alto Colima Aguascalientcs a.c. 
a.c. s. coahuila 
D.F. Chihuahua 

. si na loa México 
Tamaulipas Nuevo León 

Q. Roo 
Sonora 

Medio'. 
. 

Hichoacán campeche More los 
ourango Veracru<: ,, ... Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
Nayarit 
Querétaro 
S.L.P. 
Tabasco 
Zacatecas 

Bajo Guerrero Chiapas 
oaxaca Puebla 

Tlaxcala 
Yucatán 

IV.3.2 Claoiticaci6n alternativa de las ontidado9 

Una forma alternativa de clasificar las entidades es formando 
grupos de acuerdo a r;us caracter lsticds. Un primer grupo que se 
distingue, es el conformado por aquellas entidades que actúan de 
manera independiente, y apt1rentcmcnte contraria al total de la 
pol1tica. Tales entid•1d•~5 son: Aguasc.i.licntos, Baja California Sur, 
Colima, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y •ra.maulipas. Las 
caracteristicas quo distinguen a estas entidades son, que durante 
1950-1970 prcsentdron un aumento en fccunt.lidnd medio o bajo, salvo 
Colima que lo tuvo alto, y GU decremento en marginación fue medio 
o alto, en otras palabras, nunca presentaron un <1lto crecimiento en 
fecundidad, sino por el contrario lo tuvieron enLre los mAs bajos, 
mientras qlle su margin<lción fue la que 1;1uyor decremento presentó. 
Por otro lado durante 1970-1990 c~:;tan mi.m•la~• untidatlcs presentaron 
los m~s altos decrementos en fecundidad, pero t~mbién presentaron 
los más bajo!> decrementos en marginación. Lo anterior indica qua en 
cierto modo estas entidades actuaron contrariamente a lo que 
esperaba la polltica. 

Otras entidades con cñractertsticas distintan, pero con 
tendencias similares, son el Distrito Federal, y Daja California. 
El Distrito Federal se caracterizó por su bajo crecimiento en 
fecundidad y su decrecimiento medio en marginación durante 
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1950-1970, mientras que durante 1970-1990 tuv6 un alto ~ecremento 
en fecundidad y continuo con su bajo decrecimiento en marglnaci6n. 
Por su parte Baja California present6 un bajo crecimiento en 
marginación por un también bajo decrecimiento en fecundidad durante 
1950-1970, y en 1970-1990 su fecundidad presentó un alto 
decrecimiento, y su decremento en marginación continuo siendo bajo. 
Posteriormonte se explicará, porque el comportamiento de estas 
entidades es comparable con el de las ocho anteriores. 

Explicación alternativa del comportamiento de las entidades 

Una explicación inmediata al comportarr.iento de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Colima, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas, es el decir que la politica no solo no 
funcionó sino que actuó de manera inversa. Sin embargo, se pueden 
plantear explicaciones alternativns, una nos dice que tal vez no 
existe correlación entre fecundidad y nivel de vida, esto como 
sospecha del comportamiento de algunas entidades como las arriba 
mencionadas. También altornativamente, podemos suponer que el bajo 
crecimiento que estas entidades presentaron durante 1950-1970 y su 
relación con algunas otr·os indicadorc~, no conoidcradon en la 
construcci6n dol indice de marginación, produjeron la baja en la 
marginación, lo cual implica que de existir tales indicadores 
alternativos, se encuentran en un período de desarrollo que 
favorece m~s el decremento en la marginación; por otro lado, dado 
que durante 1970-1990 estas entidades presentaron los mayores 
decrementos en fecundidad, pero también presentaron los más bajos 
decrementos en marginación, podemos suponer que existe un limite 
tanto para el dccremcmto de fecundidad corno de rnarg inacJón, y en 
este caso estas entidades ya alcanzaron su limite en marginación, 
pero continuarán d~crecicndo en fecundidad. 

Continuando con el razonamiento empleado para las anteriores 
entidades, podemos suponer que el Distrito Federal y Baja 
california zc encuentran en un por!odo de desarrollo anterior, ya 
que alcanzaron el limite en decrecimiento de margin~ción antes que 
las ocho entidades rncncionadan, pero continüan decreciendo en su 
fecundidad. 

Para explicar el supuesto del comportamiento de las diez 
entidades podemos analizar el comportamiento de las entidades de 
acuerdo a la clasificación ordinal do su marginación. Dol cuadro 
IV.12, observarnos que las diez cntidudos con menor marginación neta 
durante los treo per1odon fueron precisamente las antes 
mencionadao, a excepción de Baja Daliforn1a Sur y Colima quo 
fueron desplazadas por México y Morelos en 1990, lo cual nos indica 
que a pesar de su b..ija rn.:i.rginación presentan loo rn;is bajos 
decrementos porcentuales en margir.~ci6n, ec decir, ya no pueden 
decrecer en altos porcentajes debido a quo están cerca del limite. 

Para completar el análisis, es posible observar en los cuadros 
IV.13 a IV.17, la clasificación ordinal de los indicadores de 
fecundidad, para 1950, 1970 y 1990, y notar que las entidades que 
presentan los más bajos indices do marginación durante las tres 
décadas, tienden a agruparse como las entidades con menor 
fecundidad, en otras palabras en 1950 no se nota ninguna tendencia 
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en fecundidad, pero en 1970 empiezan a ocupar lugares más altos en 
las respectivas tablas, para finalmente en 1990, quedar agrupados 
en los primeros lugares. 

LO anterior despierta la sospecha de que la correlación entre 
fecundidad y marginación no es tan clara como la pol1tica podr1a 
suponer. Para disipar las dudas, se llevó a cabo el siguiente 
análisis. 

XV.4 AnAlisis de Corrolaci6n Fecundidad Marginación 

Mediante este análisis se pretende establecAr, de acuerdo al 
cálculo de la correlación estadistica, si existe o no correlaci6n 
entre fecundidad y marginación. 

Para calcular la correlación entre las variables, se empleó el 
m6todo no paramétrico de cAlculo de coeficiente do correlación do 
Kendall. 

se hizo uso de la estadistica no paramétrica, debido al 
desconocimiento de los supuestos distribucionales necesarios para 
aplicar la estadistica paramétrica, y se aplicó el método de 
Kendall, debido a que cr> el que mcjor,.,.s resultadon proporciona en 
función de las condiciones que se tienen. 6 

Cálculo de coeficiente de correlación de Kendall 

Para aplicar ~l coeficiente de correlación de Kendall, es 
necesario contar con dos variables, medidas al menos en escaln 
ordinal, con el fin de poder colocar il. los 11 individuos" de ambas 
series en forma ordenada. 

En este caso se presenta el siguiente ejemplo p~ra variación 
porcentual del promedio de hijos nacidos vivos por mujer con hijos 
nacidos vivos, .;u.idro r:.::, j. J¡_. l...i. o.:.:ir']i.:--.:~:.:-i:'.':r., :..:u.3.dro IV.B. Para 
los indicadores de fecundidad restantes, sólo so presentarán los 
resultados. 
El procedimiento consta primeramente de lu asignación de rango5 a 
cado uno de los valores, cuadro~ IV.lB y IV.19. 

La asignación de lo:.; rangos se lleva il cabo de aci1erdo a la 
hipótesis que se desea probar, por ejemplo para ordenar los datos 
do fecundidad en el período 1950-1970 ~e asigna el rungo 1 a la 
entidad con menor v11r iilción porcentual y el 32 a la que mayor 
variación presentó, para 1970-1990 se ordf:!na contrariamente d.ida lu 
hipótesis también contruria; en cambio p,,rn lu mar,1i11.:.ición si ampre 
se espera un decrecimiento, por lo C]Uc.! !.H: asigna 81 rango 1 a la 
entidad cuya variación porcentual h...i.y.1 fi i.llo m.:'ls n1...•gat i va. 

Una vez anignados los rangor>, se oL·d~ni\ron nat.un1lmente de 
acuerdo a una dl1 ambao variLlbles, y dc~puás se ordenan lo::> do la 
otra variable, de acuerdo a cada individuo y al previo 
ordenamiento, ver cuadro rv.20. 

6 SIDNEY, & Siegel, Estad!atlc.s no paramétrica n11llcnda. a lns c1onc1.ss de 
la conducta, H6xico, Trillas, 1976, pp. 245-262. 
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1v.12 Clulftcacl6n ordinal de lrdlcu de IMr loec:16n 1950·1970 1970·1990 

Enttdad fedeutlva 19'0 Entidad federfttlva 1970 Entlda.:lf9d.ratfv11 19'0 

E.U.M. s.12n62 E.U.M, -0.3157 E.U,M. -5.6Ul56 

Dl•trlto federal •4.50198 Dl1trlto Federal -7.54757 Ohtrlto Federal ·9.663'5 

Bal• Cal I fornla -1.90049 Nuevo L•Óf'I ·S.14133 Nuevol~ -e.97009 

N\Jl'YO León 0.137687 Baja California ·4.~96l Coahulle ·8.52242 

Coehulla 0.405354 Coahull11 -3.66.339 Hé.,lco ·8.06485 

T~llpes 0.827089 Bala Cal 1 fornla sur -3.32153 Baja C11llfornl11 ·7.9002 

Baja California Sur 1.441125 Aguascallt1'1tl'9 ·l.1515 Tnr:wwllp.111 -7.80919 

Colh1111 1.S484~ Colllfllll ·l.06445 Morelos ·7.Jó657 

Chihuahua 1.55554 Tal!l.lutlpas ·3.04356 Ch1huohu11 ·7,08786 

Sonora 1.99Y799 Chlhuahuo ·2,96052 Aguascaltwtes -7.0008.! 

AguascallentH 2.033643 ·2.6518 ·6.946 

Ourango 3.7S582 Horelos ·2.09494 Baja Callfornt11 Sur ·6,84476 

Jalhco 3,9459'.8 Jal\1co ·T.57l9l J11l\5co ·6.78271 

Morelo1 4.D47'97b Mexlco ·1.11165 lla:11cal11 ·6.nl56 

Caq:.«ne 4.924918 Slnaloo. ·O.a.3282 Colll!lll ·6.14]86 

Nayarlt 4.93645Z Ourango ·0.59128 Duro.n;o ·b,1307 

Slnaloa 5.4005% CMpeche ·0.29921 CueroH11ro -5.3704 .. 

Oulnt11na Roo 6.119317 M11y11rlt 0.502546 Gl>l!najuato ·5.B216 

Zacatf'CH 6.291n4 Tla.1.eal• 0.6l8528 Z11c11tKll'i -5.0517 

YucaUn 6.50452 latat«H 1.388987 Quintar.u noo -4.80754 

fobasco 6.654l95 Tabasco 2.onsn Slnalon ·4.7965 

MtehoacAn 6.70]994 GuanaJu11to 2.095486 Tllbll!.Co ·l..51814 

V1racrw: 7.053874 Veracru.t 2.134482 Hlchoadn -4.50242 

Gu;:in.i/uatn 7.2!'J.'>'62 M1rl>\"lCl!n ?.?9i'?'H H~y11ri t ·4.3"769 

llaxc11l• 7.394871 Y....c11t6n 2.454962 Yucatán ·4.0997 

Son Lul1 Potosí 7.756976 San Lulu Poto'lof 2.7ll2257 C~che -J.95618 

Hé1dco 8.89736~ Queri!taro 2.663951' S1111 luis roto.,f ·l.3155 

Puebln 9,]70607 Oulntarni Roo 2.98604 Put-bla -l.OJ099 

ouerftlro 9.6111n P~bl11 J.70?449 Guerrero -2.9l5M 

Guerrero 10.?2074 llldalgo 5.58512 Veracrut -2.86998 

Hidalgo 10.540ZS S.7Ul4G4 Hid11l90 ·2.JZB7 

Chiapas 10,88285 Chillflll.11 7.649226 O.u.671 

O!'ir:aca 12.09531 On~aca B.17022 Chl1mns 1.14619 
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JV.13 Clnlffc11Clón ol"dlnet de hilo. nacidos vlvot ncr t11.1ler con hf 01 nacidos V(VM 1950-197'0 1970-1990 

fntlded recteratlv11 "" Entidad r~ratlva ,.,. Entidad Feder1tha 1990 

f.U.M. 4.5 E.U.M. 5.1 E.U.M. l.7 

Dhtrlto f.cter1l l.• Ol•trlto federnt u Dhtrlto feder1l 2.8 

3.9 4.7 B1J11 Cal lfornta 3.2 

CMJJ«ht> 4.0 Chiapas •.7 118J1 Celifornla Sur 3.l 

~rrero '·' tw::"tón 4.8 Chihuahua l.3 

Yucat4n '·' vei-ac:ru: 4.8 Nuevo león l.3 

Daja Callforntu 4.2 Cllltl>Cche ... la11111ulipa!i l.3 

veracrui .., Moretos 4.9 3.3 

Chlapu 4.2 Guerrero 5.0 Hé11 leo 3.4 

Hort'los 4.3 kuevo lc0t1 5.0 Duintann l!OQ J.4 

Hldalgo .., r~bln s.o Hort>IOI l.5 

lllJ• Celifornta S1ir 4.4 Quint<ll"lll Roo '·º Cnoh11ltn __ --2.J_ 

Colimo 4.4 Jamnulipas "º Veruru:i: 3.6 

Pueble '·' HéJdco 5.1 Cllftl'l'Xhe ~ 
tamoul tpas ... Hidolgo 5.1 Colima l.7 

Quintana Roo .., hbn1c:o 5.2 Yucathn 3.7 

Sonora "' 8aj11Californt11 5.2 SiM\Oll 3.8 

Nayarlt 4.6 Ctdhu11hua 5.2 tliuu1l;"t 3.9 

Nuevo le-ón 4.6 e.Jo Cal lfornl11 Sur 5.2 Hlditlgo l.9 

Duerétaro •.6 Sonora 5.2 TDb!l~CO 3.9 

Hé11tc:o .., Co"lhulll'I 5.2 Naynrit 3.9 

T•b6sto 4.7 TlllJ1t11lfl 5.4 0ll<"'rétflro 4.0 

ChlhUAhut1 4.7 stn.1toa 5.• Puebla '·º 
Mlchofldn 4.7 S.o Luh Poto-if 5.4 Jalisco '·º 
S11n Luh Potosi '·ª Ouerétaro "' Durongo '·º 
J11I h~co ... Mayarlt 5.6 Oaxnc!i --~ 
~~---~--- 4.8 Colil'lil -~ -~- 4.1 

Cot1hull1 -~ ~~~~---·-- "J.7 . .!5~~~~--~· 
Gu&MJuato 4.9 J1lhco 5.7 Snn Luh; Potosi 4.1 

~ª'" 5.0 Mlchoac.1n 
1-

~-fl l'.;u!!rrtro '·' 
Dur~ 5.0 Gut"na]u.ato "' Hlchoacán .., 
Agu11Scollente1: 5.0 Aguascalilffites 6.0 Culmf!IJu:ito 4.3 

lac&tecf!ls 5.2 lacllt~u =é_.1 l11c'!t~_n"I 4!6 
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IY.14 ClHlffcaclón ordinal de hl los nacidos vivos oor rrtJJer en edad hrtfl 1950-1970 1970-1990 

Entidad fedentlVI ,,., Ent!dl!dF~ratlva 1970 Entidad Federativa 1990 

E,U,M. 2.6 E.U.14. 3.1 E.U.M. 2.2 

Dhtrlto fedenl 2.0 Ohtrlto hetera! 2.5 Qufntana Roo 1.2 

Oai.aca 2.4 Yucatán 2.• Distrito federal 1.6 

Baja california 2.• Nuc-vo tcón 2.9 MUC!vO Le&! 1.8 

Nl.le'Vo León "' Oai.aca '·º Tuc1t"1 1.8 

Guerrero 2.4 TIWMul lpas '·º OuerUaro 1.8 

Veracruz 2.5 Sonora 3.1 !tóxico 1.6 

Temeullpa!I 2.5 Verocru1 3.1 Tabasco 1.9 

Moriielos 2.S C~h>t J.1 Tl1u.ciila 1.9 

Yuca Un 2.S Chiapas 3.1 Hureto'> 1.9 

Sonora 2.S Baja California 3.1 Baja California 1.9 

Baja Cal lfornla Sur 2.S !lojaCallfornlaSur 3.1 ~-
J&l11t:O 2.6 Morelos 3.1 T11111aulfp.a1. 2.0 

t~h· 2.6 CoMulla 3.2 J11t lsco 2.0 

ChlhUAhua 2.6 Pu&bla '·' O!U:.OCll 2.0 

Coll11111 2.6 Chlhuahu11 3.2 Chlhuohua 2.1 

Pueblo 2.7 Jalfato 3.2 Baja California Sur 2.1 

San Lula Potosi 2.7 Gutrrero '·' Pueblo 2.1 

Nayarlt 2.7 MI!,. leo '·' Coahull• 2.1 

Nldlilpo 2.7 Hidalgo J.3 Veracruz 2.1 

Mlcho11c6n 2.7 -!1Wl5callentcs '-' Slnalo.a '·' 
Chlapu 2.7 Slnaloa '·' Mícho11c.'.n 2.2 

~acallentes 2.a Gl.lal\4jUlltO 3.4 Agua,callentes 2.2 

Clueréuro 2.8 S11n tul• Pototl 3.4 Col IN 2.2 

hb.sco 2.8 l'lichoacán 3.• 1an tul• Potoal '·' 
O u rango 2.a Colllllll '·' Cairpeche 2.3 

Móxlco 2.9 T.b.asco '·' ~~- '·' ---
GuanlijUllllO 2.9 Qutr~taro 3.5 1t11yarlt 2.5 

Glnaloa 2.9 Ouln111na Roo 3.5 Durango 2.5 

Col'lhulla '·º Oura11¡10 '·' Mldaluo 2.5 

Tlaxcala 3.0 Naynrlt J.5 Guerrero 2.6 

2Katecas 3.1 l!.axeal• 3.5 Zllcllt&elll 2.6 

OU!ntarui Roo '·' 1rw:atltC"ll9 3.7 ChleNlll 2.6 
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ordll\ll de dt1c:endencl• final 1950·1970 19TI>•1990 

fntldod federatlv• '"º Entidad fMratlv111 1970 Entidad Federativa 1990 

E,U,M, 6.50 E.U.M. 7.28 E.U.M. 6.06 

0.:.1tac:a 5.57 Ohtrlto fMeral 6.00 Oh tri to federal 4.49 

Cllq)Khe 5.59 Yucat&n 6,27 Baja Calffornla 5.51 

lucatM 5.65 C~IH1 6.55 Yucot6n 5.54 

Oi1trlto Pedeni 5,65 6,59 Nlll'VO le'YI 5.57 

Guerrero 5.72 \ltracrut 6.M hmaul lons S.63 

0Ulnte1U1 Roo 5.81 Horelos 6.87 Horelos 5.69 

fefllllullpas 6.08 T&INIUltp.H 7.00 Chihuahua 5.72 

6.14 Cuerrern 7.05 5.75 

Moreloi 6.19 Nuevo Le6n 7.08 Mblco 5.76 

Hld&lgo 6.22 Chl11pns 7.09 S.80 

ChlapH 6.42 Baja Cdl ltornta 7.13 Baja Cill lfornla Sur 5.81 

Bah Catlhirnla Sur 6.48 Pueblu 7.24 Coo4>t:<hc 5.96 

tolt- 6.48 7.13 (03huila 5.97 

ouerftaro 6.'H ChthuiJ¡u.1 7.42 6.11 

Puebla 6.Sl OulJ\tana Roo 7.42 ouintilNI Roo 6.13 

Muevo león 6.55 Hidalgo 7.48 Chl.:irias 6.'9 

Baja California 6.58 Coahuila 7.49 H!doll<Jó 6.J.3 

Sinaloa 6.71 OJj1 CJ! ! !:~~!::i St:r 7 .~?. Pucbl11 6.~7 

San luis Poto'il 6.79 M"'11lco 7.68 G~rrero 6.46 

Wayorlt 6.80 Tl!lht!!;CO 7.79 Taba~<: o 6.48 

MJ~ leo 6.51 Sün lul'i Potc~I 7.ll9 Tlucala 6 .. S.!__ 

Tabasco 6.85 ':iin.1lo.1 
¡------

7.89 Sin.ato.a 6.56 

Mlchoad1n 6.89 t<oyarit 7.91 Colilf\¡¡ 6.59 

Jalisco 7.04 lluc11\11 7.93 J11ll&co 6.77 

Coahulla 7.12 Colima 7.97 San Luh Poto!lf 6.82 

7.B Jiillsco B.19 Nayarit 6.M 

Guann]uJ.ta 7.15 H!cho .. cAn a.J; UW'rétaro 6.91 

ChlhtJnhut 7.'22 Qutrétaro ll.Jfl D1irnn¡¡o 6.94 --
Tl.11xc11le 1 .• n Dur11ngo 8.18 Agu.ascallcntc.;. 7.20 

... guaseo! lentes. 7.M GUt1r111Juato 8.5J Mlchooc!n 7.27 

Durango 7.S4 Agunscnlltnte1 8.65 Guanajuato 7.51 

l.llCfllC'CU 7.67 111e11tec11; 9.i?Z _ 111!_11tl"U~ 8.12 
Note: El ctllculo se r-eal 13contD::os10~ 
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IV.16 Claslffcacldn ordinal de t8H ntobel de fKlrdidad 1950·1971) 1910·1990 

Entidad Fedtretfva .... Entidad F~ratlv• ,.,. Entidad federativa 1990 

E.U.M, 6.0l E.U.M, 6.50 E.U.M. 3.20 

Distrito fe<Mral 4.33 VeracNi 5.02 Olstrltofe-derol 2.5() 

Chlapn 5.40 Distrito federal 'L04 HIJCVO león Z.65 

Daxaca 5.57 Mhlco 5.34 Baja C11llfoml11 2.69 

Puebla 5,78 Chlapu '"" Coahuila 2.89 

Yuca Un 5.7!1 Chihuahua 5.40 Baja Callfornh Sur 2.93 

More los 
'· 78 

Baja California 5.50 fQl'rl¡¡u\lp.os. 2.97 

Tamaullpu 5.78 Ta.'MUl \pa~ 5.54 Cnl\t>e 3.02 

Cllfll>eche '·"" Nue1;0 león '·'° Hblco 3.0Z 

Chihuahua 5.67 lucaton 6.16 Chiho.;ah ... 1.1 .:S.01 

Qulntaoa 1100 6.02 Mor<'los 6.21 lolorelos :!.:& 

Hlctnlgo 6.08 oauca 6.25 Jalisco """ 
N~o León 6, 17 CMpeche 6.35 Aguasca\lente~ 3.10 

B•l• Callfotnh 6.Zl Guerrero 6.63 Tl1i11:1\a 3.2:4 

Collma 6.27 llayarlt 6.66 QulntaM Roo 3.27 
~ 

Jallaco 6.30 Sooora 6.71 Slr;11lo11 l.Z9 

V<!racrut 6,14 J11\l1co 6.8\ )j11v11rh l.37 

Tabasco 6.t.9 811J11C11llforniasur 6.83 1·uc11Un 3.]9 

M11y11rlt 6.54 Hlrl~lgo 6.85 Caitpeche 3.41 

Hlchoac.in 6.56 Colima 6.91 Dur11ngo 3.44 

toohu\la 6.66 Gu.an11jullto 6.95 Oucrh11ro 3.47 

Slnnloa 6.n Putb\11 6.96 Mlcho11cAn 3.51 

Sen Lula Potosf 6.74 labau:o 7.21 Puebla 3.51 

Bojo ~11llfornh Sur f>. 76 Clurf!""l('I 7.30 Cu1maju11to 3.52 

Sano" 6.62 Mkho11ctm 1.31 San Luis Potost 3.5~ 

Mlxlco 6,Bl S1m lul1 Potosi 1.:1• hba1co 3.56 

ouer6taro 6.ll!i Coahullti 7.52 Vcrocruz 3."59 ·-t--
Ourengo 6,'Jl Sin,1!0,1 7.63 Hld.3lgo 3. 70 

Gwn.iJuoto 6.98 Querétllr.:l 7.64 Guerrero 3.71 

A!}UOSCDllentu 7.03 A<¡UA"e11llf'nte, 7.76 Zacatecas 3.71 

Tlucala 7.42 OU\nt•M Roo 7.92 Oaxac.a 3.91 

ZncatKH 7,88 Zacatecu 8,\9 Sonora ).93 

Gu4trrero 9.21 r1 ... c1l11 .,,. ctth ..... 1 .... 
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IV.17 Clasfflcacl6n ordll'llll rel11d6n nlfw:>s 11'1.Jler 1950·1970 1970•1990 

Entldltd ft'<hlrattva 1950 Entld&I Feder•tlv11 1970 Entlditd fffier11tlv11 1990 

E,U.H. 626 E.U.H. 762 E.U.H. 489 

Diatrlto Federal 4oZ Olstr-ltof~ral 605 Distrito Federal "' 
Nuevo León 586 TucatMi .. , Nuevo l«irl "' 
0...11.aca ,., Ciwtpet::he m hmaullpas "' 
Mori:olos 599 Oal(aCa m coahutla 4'6 

flllMUllp.u 605 B1JiiC1lifornl1 736 451 

Sonor11 614 Sonor11 "' Chl/'1u11huo1 4'.'ilo 

Jalf!!.CO 621 t111111tullpn m Baja Callhrnla 457 

627 111.K'VO león 749 Mon~lo~ 4bil 

Chihuahua 610 Morelo:i 750 Bajo California Sur 466 

PUl'bla "' Put-bli'I 750 H<'x1CO •69 

Cftn'PKhe "' "º Col ¡,.~1 "º 
Coahul la "' Conhulta '60 Sir..JIOa .., 
Guerrero 636 Clliapu 764 403 

CollNI 640 Chihwihua 772 Veror.ruz 494 

Aguas.catlenteo1 647 791 Yucatlln "' 
Nay11rlt '49 Jalisco m Aguascnllt:'nth "ª 
Hlehoacán "º Hidalgo 801 Nayarlt "' 
Guanajn11to 660 Collfl'lll 801 Tloxcala 526 

811Ja Catlfornh .. , Hlchoac/lf'I 622 Ourango m 

Oura."lgo 671 61j11C11llforniaSur 82.l Hli;Mi\go '" 
Oucrfttiro 672 AgU<'lsc11lientes 824 ~atón "' 
S11n luis Potosl m San Luis Poto3f ª" Clll"flechc "' 
Sln11loa 674 Sinatoa ll34 Puebl11 '" 
D•J11 California Sur '" Ttucola º" C.u~n11Ju11to "' 
Me•lto on MayiJrit 6'2 Querétaro --12!!...... 
Veracroz 678 GuM•ojuato (l!,2 li>!...h'º e-~~ - i-------
Tlu:u~n_ ___ '" 14~~ leo 

-~--~ Son lu!~ J>oto~f "' Hldo\go 091 Tnb!isco 86] l11c1:.t~CllS '"' Chiapas 711 Q~rét11ro 874 Oulntamo l!oo 582 

Z.catecaa 717 ourri.ngo 876 04~olCll 584 

Tabasco 750 Quintana Roo 901 Guerrero ,., 
Oulntl!nl'J llno "' znc::11tPc11s 962 ~, o= ~ 



103 

CU6dro 1v.1a A1fllf\Kfdn de,...._...• 111 variación tx:rcff!tual de hijos nacidos vlvo1 

Entidad Fl'derltlV• 1950·197D 1970·1990 

A;u.1c11l lente1 " 11 

Baje California l1 

BIJ• Cal ifornla Sur " 
Cairpeche 25 2J,S 

Coahul la '" 
Colima " 
Chf~¡¡ '" l1 

Chihuahua 

Distrito fe.:ier11l 17 

Duraogo 15 ,. 
Gunnajuato " " Cuerrrro " 'º 
Hidalgo " 25.5 

Jalhco 22 " 
M.11lco 10 

Mlchoocáo 30 22 

Horelo1 .., 17 

Nayorlt 29 15 

ltuilvo L.00 ... 
Oa:s:ac11 26.5 " 
"""'' 1l 29 

Queriiuro 26.5 " 
OUlntana Roo " 
Son lut1 Potosi 1l 23.5 

Slnaloa 10 tJ 

Sonora " 
Tabasco 27 

TecMUI lp.u 1l 

rt1vu:1d1 ,. 
YtrKrUt 11 25.5 

Yucat&n ,. 
" 

ZacUteH " " 
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Cuadro IV.19 .hfftnardón de r--• • 1• 11111r11inaclón 

Entidad Fect.r•th• 1950·1970 1970·199<1 

Atu11cal I entH ,. 25 

1•1• California " lQ 

a.Ja C.llfomla sur 29 ,. 
CMIDl!ch" 18 

Ce.hulla " 24 

tolfin. " 27 

Chiapas l1 

Chihu;.hua 21 2J 

Oistrltof~ral 'º " 
Oura1i90 " 
liWln11juato " 
Guerrero 'º 
Hl~l110 " 
Jallsr.o 2J 

Mblco 19 

Mlthoactln " 
"or1;>lo1 24 " 
J11yarlt ,. 
NUitVO L"ón 32 29 

Oauca ,. 
Puebla " 
QIJ'!reuro " " 
Quintan. Roo " 
San Luli; Potoaf " slnalo11 " 

" " 
Tabclsco " 10 

r-·n1llpas " " 
Tlaxfaln " 
vcracruz " ,. 
Yucattin " Zatlt«a~ " 
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eu.dro IY.20 O~lento Nturat de los raoo;io1 de fKln::Udad y .. 1.,...... ldn dit ,.......- de 11111rglMCI~ 

Entidad federetl\la reci.ndidad Marnlnaclón 

Nuevo l~ l2 

C04hulla " 
Tl••cata 17 

Kéidco 19 

T11bo1co \\ 

ChlhU111hU.t 27 

OulntaN11 l!oo 

Ch lepas 

~Qrelcs " 
Strialoa \O 20 

v~racruz 11 12 

Puebla 12 

Snn Lull Potosi 13 

Tll!Mvlipas " 30 

Durango 15 21 

Sooora 16 25 

Dhtrlto federal 17 10 

Yucatlm 18 

Hldol11<1 " 
Bejn, California Sur 
~-

20 ,. 
A1t1U.11scotl1?ntct 21 " 
C.l.WlnlljUllltO 21 

Jalf1co " " 
l111:atl!'CDS 24 15 

C~he 25 16 

08•1t<::a 26 

Owrétaro 27 \] 

Guerrero 28 

Nayarlt ,. 16 

Hichoedn 30 

Baja California 31 22 ... " " 
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, "En: lc;~,,,~,~~~á ·erl-'quá existen ligas (valores iguales) se asiqna 
el -ra~go··_prOmOdio de los valores ligados. Mediante los datos de la 
tabla anterior, es·posible construir el estad!stico 

N: 
S: 

<=--s __ 
iN(N-1) 

Donde: 
nfíJnero de individuos 
se calcula tomando cada uno de los rangos de marginaci6n, y 
sumando 1 por cada rango mayor que se encuentre a su derecha, 
y restando 1 por cada rango inf crior que so encuentre también 
a su derecha. De la tabla IV.19 se tiene S=-44. Dado que en 
el ejercicio existen ligas se emplea el siguiente estad1stico 

•---;::=========:'-s-;========= 
l I.N(N-1) -T l I.N(N-1) -T 
~2 :c~2 y 

dondo: 

T..-"'%1! t}I'( tx-1) 

T,=iEt,(t,-ll 
tx:nwnero de observaciones ligadas en fecundidad 
tY:numcro de observaciones ligadns en marginacion 

Finalmente obtenemos TAU=-0. 09, lo cual implica que existe una 
correlación negativa, es decir, a una variación porcentual menor en 
la fecundidad (menor crecimiento) corresponde una variación 
porcentual mayor en la marginación (moyor decrecimiento); 
contrariamente a lo que se esperaba en la politica de población 
para este periodo de 1950-1970. 

Unu. correlación tan baja como la culculnda, podr!a deberse a 
efectos aleatorion cm lo:::; datan, por lo c1ua e~ conve:nie11tc aplicar 
una prueba de significancia para probt.tr nleatoricdad. 

Ln prueba de signi f icancla quo en este CñSO se plnntca es 
mediante las hipótesis 

la correlación existente se debe a factores aleatorios (la 
correlación es nulcl) 
la correlación mdstcnte no se debe a factores aleatorios 

Como en toda prueba cstnd1stica de hipótesis, es necesario 
planta.ar un nivel do confianza, en este c.:iGo se oligio a=0.05. Por 
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otro lado, el estad1stico correspondiente para probar la anterior 
hipótesis es el siquiente 

Z•--;::=~== 
2 (2N+S) 
9N(N-1) 

Al realizar los cálculos necesarios se obtiene un valor 
Z=-0.72, cuya probabilidad asignada de acuerdo a una distribución 
normal estándar es 0.2358, lo cua1 implica que no existe evidencia 
para rechazar la hipótesis nula a un nivel de confianza del 0.05, 
y se puede decir que los datos nos permiten concluir la no 
existencia do correlación entre las variaciones porcentuales del 
promedio de hijos nacidos vivos pQr madre y el nivel de vida. 

Al aplicar el mismo procedimiento al resto de las variables se 
obtienen los resultados presentados en el cuadro IV.21, de los 
cuales observamoD que se accptil l;, hlpótesia de no corrolaci6n para 
casi todos los casos, excepto uno, por lo que se considera que no 
existe correlación entre las variaciones porcentuales de la 
fecundidad y la m;:irqinación de las entidades, de acuerdo il la 
prueba de Kendall. 

Cuadro IV.21 Coeficiente de correlBc:i6n hcundldM1 ~~ !ll.'lr \nación 1950-1970 1970·1990 

M&rglnacf6n Vli 1950-1970 D70·1990 

CO('t. V41or Alfa H\p6te1l~ toef. Valor Alfa Hlpótn\1 
de de Z llsocinde> nula de do Z asociado nula 

Proineodlo ~hijos 
nacidos vtvoa por 
lfl.Jjer con hijos -o.en ·0,72 0.21~3 !>l!l'ICOpU ·0.10 ·0.8 0.2119 seacecta 

PrCK!Zdio de hijo' 
nacidos vlvoa por 
11Ujel"' ~ edlld 
fertlt ·0.02 ·0.16 0,4361. se acenta ·0.08 ·0.64 0.2611 Bll8Cl'ptO 

Oetcenc:londa 
fin.al ·0.26 ·Z.09 0.015 re-chua ·0.15 ·1.21 0.1131 se acepta 

llu global de 
fe<ll'ldldad ·0.20 ·1.61 0.0537 !l!!!l'IU'p!.!._ 0.09 ~ ___ 0.7b42 JU! BCl'Pta 

Re\acl6n niños 

~-== 0.18 1,lr.5 o.<n647 seacl'pte 0.01 0.08 0.7861 IHl'8CfPt8 

xv.s Explicación de1 Comportamiento y la Rol~oi6n de la Fecundidad 
y la Marginación 

A pesar de que para ambos periodos de la pol1tica demográfica 
se cumplen los objetivos para toda entidad federativa, se tienen 
dos elementos de análisis. El primero es el retomar el significado 
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de la reducción de la marginación, y el otro es la no correlación 
entre la variación porcentual de fecundidad y de marginaci6n. 

A pesar de que la marginación descendió en todas las 
entidades, retornando el significadc de marginación, podemos seflalar 
que tal descenso se ha presentado parn algunas entidades más que 
para otras, lo que significa que la derrama de servicios por parte 
de los qobiernos ya sean nacionalc~ o estatale~. ha sido 
heterógenea. Inclusive se puede pensar que tales mejoras no son 
homogéneas al interior de cada entidad, Gi deducirnos que las zonas 
rurales presentan una mayor marginación qua las urbanas. 

Por otro lado, el que no exista correlación entre la variación 
porcentual de marginación y fecundidad no resulta ulagador para la 
politica económica, sobre todo porque la derrama de servicios 
gubernamentales deb~ria estar en función de las necesidad.os de cada 
entidad, en otras palabra~, debe haber ¡¡orvicios en donde la 
población los requiera, y no sólo on áre~s urbanas. 
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La pol1tica de población en México fue creada en su forma mAs 
acabada como un medio de planeación de la población para influir en 
el desarrollo económico. Tal ha sido la filosof1a que se ha sec¡uido 
desde la Primera Ley General de Población en 1936, y haota la da 
1974 que nos rige actualmente. 

Tal filosof 1a, ha sido ajustada en sus medios de influencia 
sobre la población de acuerdo a ciertas teor'ias demogrS:fico.s, 
aunque éstas no se presenten de manera explicita, de tal suerte que 
la pol1tica se ha dividido en natalista y en antinatalista. 

En ambas etapas de la polltica se ha intent3.do emplei\r a esta 
como un medio de influencj a sobre la dinS.mica de la población, 
esencialmente sobre la fccundid<Jd, con el fin de mejorar la 
econom1a y en consecuencia el nivel do vida. Tal intento por 
influir en la fecundidad, nos indica que irnplic~t,Qr. . .:.;-.te se c·~tá 
sosteniendo el supuesto de correlación entre fccm .. i dnd y ni vc>l d(> 
vida, ya cea en su forma p0Dit1va o negativa. ~ 

La politica ha tenido serios problcmaa en su funcionar para 
ambos periodos, algunos son particulares de cadn periodo, pero 
otros parecen ser generales, y no sólo a la politica demográfica 
sino que se puede !ncluir a lLt económica y u la co;11binación de 
ambas. 

El periodo natalista carece de alguno~ aspectos propios del 
seguirnicr:to y la implementación de la pol1tica dentro de un 
proceso. De acuerdo con el esquema del capitulo I, a la 
implementación de t3l periodo, le falta: 1) un análisis completo 
de los factores poblacionalcs, 2) un sustento teórico, y J) en 
algunos casos la instrumentación de medidan correctas. 

1) Los factores poblacionales~que se toman en cuenta t-~•ra este 
perlado son rnuy V.Jgos¡ esto se rE!laciona en buena medida con la 
falta de conocimiento ele la teorla tlcmogrtifica, y la carencia de 
ambos muestra la faltil de plancnci6n. Tal falta de planeación tuvo 
como consecuencia el posterior desequilibrio entre el crecimiento 
de la población y el cconór:'dco. 

2) El desconocimiento de la teoría derr.ogrti.fica, tiene por sl 
mismo dos consecuencias J.lrectas: el crecimiento onárqui<:o y 
desconocido de la población y 1~ imposibilidad Je crear un plan 
dcmogrdfico acorde a un plnn económico .. Esto último es de singular 
importñncia, sobre tod~.: p.:i.rn que se ulcancc L·l objetivo de la 
polltica. 

3) En lo que n~s¡..iccta d lct~ medidas implantadas para elevar la 
fecundidad, se ob$erva nuevamente la falta de planeación , y el 
casi total desconocimiento de la demograf1a en casos específicos, 
como el de lo implantación de medidas arcaicas en Tamaulipas por 
Marte R. Gómez. 

Por su parte el periodo antinatalista, nació como una 
respuesta a los errores del anterior periodo, pero en su afán de 
corregir cayó en otron errores no menos graves, por ejemplo el 
incidir de manera seria solamente en la fecundidad, y dejar' en un 
segundo plano otroa elementos como la distribución de la población, 
que actualmente representa un grave problema. 



110 

Los problemas comunes a ambos periodos, son realmente 
problemas propios del contexto en el que se ha desarrollado la 
polltica, esto se observa tanto en los resultados de la aplicación 
continua de ambos periodos, como en su interacción con la politica 
económica. 

En lo que respecta a la fecundidad, el cambio en la tendencia 
de la política propició grandes problemas, sobro todo durante la 
etapa antinatalista, ya que resultó dif 1cil controlar la inercia 
del crecimiento de la etapa anterior, adem~s la aplicación de la 
nueva política no podia ser inmediata principalmente en zonas 
rurales. Inclusivo en lu actualidad sigue resultando dificil el 
abatimiento de lao altas tam1s de fecundidoci en l<J.9 zonas rurales, 
lo cual implica que existe una considerable difcrcnci<l entra medios 
rurales y urbanos on lo que respecta a fecundidad, pero inclusive 
si tornamos como cierto el supuesto de correlación de la política 
antinatalista, a mayor fecundidad menor nivel de vida, y recordarnos 
la diferencia en ingresos, consumos y servicios ya existente c·ntrc 
ambos medios, podemos deducir que se c~tá creando una polarización 
entre los medios rural y urbano. 

En los resultados, tenemos que de acuerdo al indice de 
marginación, se ha obGcrvado un..i enorme variabilidad entra las 
entidades, por lo que se deduce que las necesidades varlan de 
acuerdo al desarrollo tanto pobl.lcional como ccon6mico de cada 
entidad, en este sentido la polltica tuvo algunas fallas graves, 
entre otras la falta de una poll.tica regional que a.tienda las 
necesidades propias de cada entidad y una mala distribución de la 
riqueza. 

Por otro lado laG 11.neñs de pobreza y la distribución dol 
ingreso nos muestran, dado ol mdncjo de la población con el fin de 
majorar en lo económico, que independientemente de los supuestos 
poblacionales o cconór.iicos <le t.::dda ¡ierl.odo, il un mayor o menor 
crecimiento de la población la distribución funcional del ingreso 
dedic.,da al trabajo no rcpreaonta la misma variabilidad, e 
inclusive ésta ültima ha decrecido en años recientes. Lo anterior 
nos conduce a pensar que üún a pesar de las mejor.ts económicas, ya 
sean o no producto de la administración de la población, .la 
población misma juega el papel de medio y no de fin. 

Quizás Ql problema más grave al que se hnn enfrentado ambos 
periodos de la palitica es el sostener el supuesto de.: correlación 
entre fecundidüd y nivel tln vidu, trlnlo pur lo erróneo del 
supuesto, como por lof; consecucncia~1 que esto acnrrc6. 

Con rc~pcct.o a lo unterior, se ha ubscrvado t<.tnto por medio de 
lineas de pobreza corno por Indices de marginilci.ón, que el nivel de 
vida no responde directamente ante cambios en la focundidad, es 
decir, es posible una cxplicnción más real mcdiantQ otras causas. 
Las consecuencias de esto se pueden observar on cad<l periodo. 
Particularmente en el pct"lodo nl"lt.:ilista ne provocó lu implantación 
de políticas demográficas desligada5 de las ccon6n1icas, ya que se 
pensó en tal autocorrclación corno un medio sufic.i.cntc para crear 
situaciones óptimas entre fecundidad y nivel de vlda. En atnbos 
periodoo, propició la incidencia casi exclusiva en la fecundidad. 
Esto aun a posar do que en los planes originales de la política 
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antinatalista ya se planteaba diluir la politica demográfica en la 
econ6tnica, lo cual no fue posible y se tuvo que replantear en 1988. 

Lo anterior es fácil de explicar en términos de la dificultad 
que representa el diluir una pol1tica poblacional en otra 
econ6mica, sobre todo porque en México, la pol1tica demográfica 
funciona a largo plazo, no aai la econ6mica, que por el cambio de 
administración sexenal y las consecuentes variaciones que provoca 
en la pol!tica económica, no so tiene una continuidad que permita 
diluir la política demográfica en la politica económica de manera 
consistente y permanente. 

Los anteriores planteamientos traen consigo una serie de 
planteamientos y prcguntüs, referentes principalmente <ll modo de 
operar de la política dC'!l1ográf lca y a su relilción con lu p:>litica 
económica. 

El principal planteamiento PS referente éll manejo de la 
población como un medio paru j nci<liL· en la cconomia, y dl supuesto 
de que tal incidencia propiciará mejoras en la población. 

Para esperar una relación como la anterior, entre la población 
y la economia, es lógico procurar m:is que diluir la politica 
poblacional en la ocon6mica, ,coordinar ambas con el fin de abatir 
la marginación, en otras palabras resultaria más adecuado 
sostenerse sobro una teorla de optimización que no pretenda 
preferentemente el descenso de la fecundidad para alcanzar la 
optimización población-oconom1a, sino que incida de manera 
coordinada ~obre ambas. 

Lo antorior se puede apoyar en los resultados, ya que de 
acuerdo a los indicadores de marginación y l 1ncao de pobreza, no es 
tan evidente la importancia que reviste el diluir la polltica 
demográfica en la económic~ para alc~nznr mcjorno en el nivel de 
vida, sobre todo porque se c>sporarlan resultados mfis efectivo:; do 
atacar a la marginación tanto por los medios nconómicos como por 
los demográficos, y en última instancia no deberla importar si la 
fecundidad y el nivel de vida están correlacionados o no, 
simplemente se debería atacar coordinadamente el problema desde 
ambos puntos, y en este caso resulta tan prioritaria una politica 
económica sobre ingresos y consumos, ya sea individual o por hogar, 
como una polltica de reducción de la rocundidad. 

Para lograr lo anterior Aer!an recomendables algunos 
planteamientos, corno el proponer pol1ticas tanto poblacionales como 
económican, a nivel rcgion;il, lo cu.:i.1 no implica que se apliquen 
pol1ticas regionales tan heterogéneas entre si que propicien una 
política nacional doaarticulada, lo que pretende es la 
regionalizaci6n de la polltica, pero con objetivos nacionales 
comunes. con el mismo fin seria deseable también, coordinar la 
anterior pol1tica de población con una económica que regule la 
distribución de la riqueza de una manera mAs equitativa. 

Con lo anterior se espararlan mejoras en ol nivel de vida de 
la población, sólo que surge una interrogante, la cual no se 
pretende contestar, ¿son posible tales cambios? 
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Anexo A 

44. Persuadir a los presuntos emigrantes a fin de que desistan 
de su expatriación, o cuando menos que la realicen solo cuando se 
haya previsto de la documentación legal que exijan las autoridades 
del pais a donde se dirijan, con el objeto de que no encuentren 
dificultades para su entrada. 

En los casos en que sea posible, la Oficina de Migración 
procurará buscar acomodo al presunto emigrante en algún lugar de 
trabajo a fin de evitar la salida. 

45. Cuando no haya logrado convencer al presunto emigrante 
para que desista de ::;u expatriación se le documentará para ou 
salida. 

46. El Servicio Exterior de Migración no documentará, ni el de 
Puentes y Fronter.~s admitirá a ningún presunto inmigrante 
trabajador, cuando este pretenda venir a ejercer en Ml!xico una 
actividad que pueda ser dcsempenada por un mexicano. 1 

l SECRETARIA DE GOBERNJ\CIONl Reglamento de la Ley dD lfigrac16n, §.ni Di.ario 
Oficial, H6xico, martes 14 da jun1.o de 1932, tomo LXXII, número 37. 
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Anexo B 

"El c. Humberto Lira Mora (PRI) solicitó que se le informara 
sobre si exist1a una tasa 6ptima de crecimiento demográfico para 
Mo!i>dco. 

R.- la Ley no se refiere a la cifra óptima de población. 
Ninqün hombre sobra, lo que falta es desarrollo 11

• 

"El c. Alejandro Mú.jica Montoya (PARM), refirilmdose al inciso 
II del articulo JQ de la iniciativa, preguntó si los programas de 
planeaci6n familiar, ten1an algún enfoque particular, hacia los 
sectores de menos ingresos. 

R.- Se caer1a en el malthusianismo si la planeación familiar 
se enfocara exclusivamente a los sectores despose1dos. Por eso, el 
problema demográfico se ubica dentro de una estrategia general de 
desarrollo." 

"El C. Juan de la Peña Ochoa (PARM) solicitó información 
respecto a los efectos que tendria la Ley de la materia sobre la 
inadecuada distribución de la población en el territorio nacional. 

R. - Con ln nunva Lüy GPneral de Población se pretende que, 
adecuando la pol1ticd demogr.áf ica a la pol1tica general de 
dcsarollo del pais, se cgtimulc a las pol!ticas tendientes a 
revitalizar las zonas deprimidas, a distribuir máa equitativamente 
la población dentro de su contexto geográfico, y a impedir dentro 
de lo posible, lag migraciones del medio rural hacia las zonas 
urbanas, arraigando más al campe.sino y al hombre producto del 
campo, creando las condiciones sociocconómicas apropiadas. 

Debe, además, atenden~c a criterios corno el de la 
descentralización indu8trial y el de la descentralización 
administrativa, que pretenden evitar la macrocefalia en los grandes 
centros urbanos, fenómeno que es de los que más inciden en la 
dilución del desarrollo, en el mar de la poblaci6n 11 • 

"El C. H6ctor Castellanos Torrea (PRI) preguntó acerca del 
problema de la migración rural-urbana y de la baja producción 
agropecuaria. 

R. - La reformi1 dgrar ia integral merece más otención de la 
conciencia nacional, entendiéndola no sólo corno el justo reparto de 
la tierra sino como la adecuución de todos los instrumentos 
productivos para logrür que la ticn"a le dé al hombre sus frutos, 
asegurando su subsistencia y la de sus hijos. 

si la ciudad no lleva prosperidad al campo, el campo seguirA 
trayendo miseria a la ciudad. 

La gran reformü agror ia no sólo con!:>i::>te un transformar al 
campo, sino en transformar ,)] hombre que vive en el campo. 11 

"El c. Carlos Mudrazo (PRI) interpeló la rold.ci6n entre la 
explosión demogrAfica y las tensiones causante9 de conductas 
antisociales. 

R.- Ningün pais está asegurado contra las tensiones sociales 
o contra los hechos antisociales. Pero creo que están intimamente 
relacionadas esas tensiones, que en algunos casos originan 
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conductas antisociales, con los bajos niveles de desarrollo. Hay 
menos tensiones si hay mayor desarrollo y justicia social."2 

2 
HORA, Bravo Higuol, El dorocho a la planeaci.6n Lamillar1 marco jur.l.dico 

H4.x.ico, COHAPO, 1986, PP• 173 paesim. 1 
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Anexo e 

ARTICULO lo.-Las disposiciones de esta Ley son de orden 
pdblico y de observancia general en la Repüblica. Su objetivo es 
regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su 
volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio 
nacional, con el fin de lograr que participe justa y 
equitativamente de las beneficios del desarrollo económico y 
social. 

ARTICULO 3o.-Para los fines de esta ley, la Secretarla de 
Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las 
dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas 
necesarias para: , 

I.-Adecuar los programas do desarrollo ~conómico y social a 
las necesidades que planteen en volumen, estructura, dinámica y 
distribución de la población; 

II.-Realizar programas de planeación familiar a través de los 
servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector 
público y vigilar que dichos progrc1mas y los que realicen 
organinmoG privndos, oc l lcv("!n u cabo con absoluto rea.peto a los 
derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las 
familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el 
crecimiento de la población, asl como lograr el mejor 
aprovechamiento de los recursos hunh1nos y n.lturalos del pa1s; 

III.-Disminuir la mortalidad; 
IV. -Influir en la dinámica de la población u través de los 

sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional 
técnica, y de protección a la infancia, y obtener l~ participación 
de la colectividad en la solución de los problemas que la afectdn; 

V. -Promover la plena integración de la rnuj er al proceso 
económico, educativo, social y cultural; 

VI.-Promover la plena integración de los grupos f.'arginados al 
desarrollo nacional; 

VII.-Sujetar la inmigración de extranjero5 a las rnodalidaden 
que juzgue pertinentes, y procurilr la mejor asimilación de éstos al 
medio nacional y su adecuada distriOución en el territorio; 

VIII.-Rcstringir la emigración de nacionales cuando el interés 
nacional as1 lo exija; 

IX.-Procurar la planificación de los cent1:os de población 
urbanos, par.:t asegurar una eficaz prestación de los servicios 
públicos que se requieran; 

X.-Estimular el cntablecimicnto de fuertes nücleos de 
población nacional en los lt1gc1rcs fronterizo~; qua se encuentren 
escasnmentc poblados; 

XI.-Procurar la r.iovilizución de la población entre distintas 
regiones de la República con objeto de adecuar su dintribución 
geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en 
programas especiales de asentamiento de dicha población; 

XII.-Promover la creación de poblados con la finalidad de 
agrupar n los núcleos quo viven geográficamente aislados; 

XIII. -Coordinar las actividades de las dependencias del sector 
pO.blico federal, e5tatal y municipal, as1 como los organismos 
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privados para el auxilio de la población en las áreas en que se 
prevea u ocurra algUn desastre; y 

XIV.-Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones 
legales determinen. 

ARTICULo 5o. -se crea el Consejo Nacional de Poblaci6n que 
tendrá a su cargo la planaación demogr~fica del pa1s, con objeto de 
incluir a la población en los programas de desarrollo econ6mico y 
s~cial que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular 
los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los 
fenómenos demográficos. 
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Anexo D 

La Ley General de Poblaci6n se sustenta constitucionalmente en 
los articules 4, 11 y 73 fracción XVI. En éstos art1culos se 
manifiestan como derechos: la planificación familiar, el libre 
tránsito en el interior del pa1s, y el poder absoluto de la 
Presidencia de la Repüblica sobre la migración internacional. 

El articulo 4o. constitucional en 5U párrafo tareero, es la 
base de la sección II del capitulo segundo del Reglamento de la Ley 
General de Población, el cual es referente a la planificación 
familiar. Por lo anterior bien puede considerarse a la 
planificación familiar como un derecho constitucional. 

ART. 40.-La Nación mexicana tiene una composición 
pluricultural sustentada originalr:1entc en sus puchlos indígenas. r...a 
Ley protegorá y promoverá el decarrollo de suG lenguas, culturds, 
usos, cootumbrco, recursos y forman especiiican de organización 
social, y garantizarti a sus integrantes el efccti\ln l\cceso a 111 
jurindicci6n del Estado. Ln los juicion y p·raccc.li mi nntos agr."lrior; 
en que aquellos sean parta, na tomarán en CUL-.nto'\ ! .;~. práctjcas y 
costumbres jurídicas en los t6rminos que cstablczc~ la ley. 

El varón y la mujer oon iguales ante la ley. tsta protegerá la 
organización y el dcoarrollo de la familia. 

Toda persona ticno derecho a decidir da manera libre, 
responsable e informada ~obre el nümcro y el espaciamiento de sus 
hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 
definirA las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de oalubridt:.d general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 
constitución. 

Toda familia tiene derecho a <lisfrut.Jr de vivienda digna y 
decorosa. La ley cotabloccrá. los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin do alcanzar tal objetivo. 

Es debor do los padres preservar el derecho de loo menores a 
la satisfacción do nus necesidades y a la salud f1aica y mental. La 
ley determinará los apoyan a la protección de los menores, a cargo 
de las instituciones públicaa. 

Los artículos 11 y 73 fracción XVI son continuación del vleju 
problema de la migrnción, la esencia del articulo 11 se maneja 
deode la conntitución ele 1836, y en las primeras leyes 
inmigratorias. El articulo 73 fracción XVI pone en manos de la 
Presidencia do lu República la migración inturnacional, el problema 
que tantos malostareo históricos ha causado a la nación. 

ART. 11. -Todo hotabrc tiene derecho para entrar a la Repüblica, 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta da seguridad, pasaporto, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a la5 facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil, y a las do la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las 
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leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
Repüblica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa1s. 

ART. 73.-El Congreso tiene facultad: 
XVI.-Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jur1dica de 
los extranjeros, ciudadania, naturalización, colonización, 
emigración e inmigración y salubridad general de la República: 

ia. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente 
del Presidente de la H.epúblic<l, ::;in intervención de ninguna 
Secretaria do Estado, y su5 disposiciones generales serán 
obligatorias en el pais; 

2a. En caGo de epidemias de carácter grave o peligro do 
invasión de cnfcrmcUadc5 exóticas en el paia, el Departamento de 
salubridad tendrá obligación de dictar inmediatumcnte las medidas 
preventivas indispensables, a rmwrva de ser doopuór, sancionadas 
por el Presidente de la República; 

Ja. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones 
serán obedecidas por las autoridades administrativa~ del pa1s; 

4a. Lan mcdidao que el Consejo haya puesto en vigor on la 
campaf'la contra al alcoholismo de sustC\ncins q11c cnvcnet1an al 
individuo o degeneran la c5pccic hum<lna aa1 como las adoptadas para 
prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después 
revisadas por ol Congreso de la Unión en los casos que le competan. 
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Anexo B 

Para 1950 no se encontró ningün cálculo de las tasas globales 
de fecundidadpor lo que se proced i6 a realizar los cálculos 
necesarios. 

La tasa global de fecundidad os la suma de las tasas 
espec1ficas de fecundidad, por lo que es necesario calcular estas 
Ultimas para llegar a las primeras. Las t~sas espec1f icas son la 
razón de nifios nacidos a mujeres en edad fértil, calculadas por 
grupo de edad. 

Para calcular tal razón, es necesario la distribución de 
nacimientos por edad de la madre, la cual no se encontró 
disponible, por lo que se hiz6 necesaria una estimación de dicha 
distribución. 

Para llevar a cabo la estimación se contaba con el total de 
nacimientos por entidad federativa, cuadro E.1, la distribución do 
mujeres en edad fértil por entidad federativa y algunas muestras de 
distribución de nacimionto~ por cd.t<l tlc la madre r.cgi.stradas en loo 
tabulados nacionales de nacimicntoo. 

La estimación fue posible tras la elección de 1.1 mayor muestra 
de distribución do nacimientos por edad de la madn1 registrada en 
los tabulados nacionales de nacimientos. 

Do aplicar la estructura muestral por edad do la madre, al 
número total de nacimientos, so obtiene la misma distribución, sólo 
que aplicada al total de nacimientos, lo cual es una estimación de 
la distribución do nacimientos por edad de la madre. Con tal 
estimación y la distribución do mujorcG en edad f6rtil se obtienen 
inmediatamente las tasas ospeclf icas de fecundidad, y a su vez las 
globales. Los datos necesarios para realizar tales cálculos se 
presentan en el cuadro E.2. 
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aclmientoe raalatradoa en loa tabulados nac ona ea, H6xico1 1950 

•-• dad Padaratlva Total Hombrea Mu-4erea 

s.u.M. 1174947 605675 569272 

Aauaacalientea 9605 4930 4675 

Ba'ia california 11017 5710 5307 

ea~a California Sur 2727 1422 1305 

Campeche 5879 3031 2840 

COahulla 35641 18293 17348 

Colima 5523 27')0 2733 

ChlAP&B 35054 18962 16092 

Chihuahua 36112 18606 17506 

Dhtrito Federal 117512 S'J846 57666 

Durango 30045 15366 14679 

Ounnajuato 66137 33938 32199 

Guerroro 42402 21870 20532 

Hl.d,"llQO 30192 19970 10214 

Jalisco 03036 42622 ·iú414 

Héxi.co 66139 33918 32221 

Hichoacdn 68315 34964 33351 

Horoloe 12180 6168 6012 

Navarit 14368 7419 6949 

Huevo León 32416 16533 15883 

Onxaca 59467 30481 28906 

Pueblo. 70902 36304 . 34598 

Ouerétaro 13797 7110 6687 

OU intana Roo 1109 604 585 

San Lula Potan! 42199 21656 20543 

Sinalan 30882 lGOlO 14072 

Sonora 75772 13359 12413 

Taba eco 15915 9722 1193 ·--
Tamauliona 30032 15091 14941 

'I'laxcala 14683 7507 7176 

Veracru~ q5554 50438 45116 

Yucatán 23347 12060 11287 

v.a ... _ft!;:StQ~....n__ 1722R l~.ft? '"." 
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cuadro E.2 D•tOS ~esarfo• ra •1 c61cuto de tas1u global- de fe-c\rldldllid, IC~idco: 1950 

NYJ•r~s N1cl111lento1 Olttrlbudón Eatrucrurn Tases THlt 
tf'ifstrado1 •ev.'in •• porcrntual upecffic115 global de 

~tra do feellldfd.>d 
fttl.lldidad 

E,U,M. 6JJm9 11749-:.7 194676 1.00000 6.026497 

15·19 138.J116 156727 25968 0.1JJJ9 0.11ll15 

20•24 1229822 ]/, 1'l54 5650? o.mu o.c.mz .,_,. 
1036300 296364 49439 0.25J9fi 0,287932 

30·l4 7J21J9 165943 271;~ 0.1412] 0.2Z6655 

35·J9 1'97J54 1]8766 22992 0.11810 0.17'033 

40·'4 620282 46919 rm 0.0399] ú.075642 

45·49 538726 27153 1,40'~ 0.02311 O.OS04nt 

A11u11scal lentes 45604 9605 6'67 1.00000 7.0J!,107 

15·19 1018.] 1000 m 0.112.;2 0, 106041 

20·24 8101 '104 19]J 0.28149 0.]10737 

25·C9 7300 2597 1857 0.27042 0,355811 

30·34 5181 1406 1005 0.14635 0.271321 

35·39 '"' 1197 656 0.12465 0.227106 

40·44 4799 418 299 O.Ol.354 0.087147 

45·49 '168 "' 1'5 o.v2112 0.04866 

Saja Cal lfomla 54659 11017 615] 1.00000 6 . .:11ns --
15-19 108.W 1m 8')1 0.13018 0.132453 --
20·24 10016 ]~12 1850 0.30067 0.306254 

25·29 9631 .... 1669 0.21125 0.310285 

)()·34 718' "'º ..., 0.15700 0.240761 

l5·39 •m 1115 6?] 0.10125 0.164672 

40·44 5135 361 'º' 0.03283 0.010435 

45·49 '''" . " " 0.0066l 0.011~25 
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MuJere1 W•clalentos Olurlbuelón Eltructur• hH• TIH 
r~lstrado1 1f11lril• porcentiMl especificas globel de 

-..estra "' feci.n:lldod 
fec:!Jldldad 

••l• C.I ffoml• Sur 1'05i? 2727 1821 1.00000 6.76"026 

15·19 llñ ,., 190 0.10"34 0.084305 

20·24 ,.,,. 699 467 0,25645 0,2M10l 

25-29 2152 639 427 0.234'9 0,29714 

10·14 1728 471! ,,. 0.17';18 0.27M54 

:SS•l9 1672 365 244 0.13399 0.2185!9 

4Q·.U1 1304 "' n 0.04228 0.008428 

45·49 1171 1'5 97 0.053Z7 0.121837 

Cotq:>eche 30001 5679 1Sn 1.000ílO 5.663537 

15·19 6636 1197 321 O,ZQJ55 0.180J31 

20·24 '°" 1968 ,,. 0.33481 0.32612 

25·29 490'1 1398 3TS 0.23779 o.ze~TS 

10·34 3646 664 178 0.11267 0.162COZ 

35·39 3661 451 "' o.o76n 0,122544 

40•44 2776 14Z " 0.02410 0,051031 

45-49 2321 60 0.01015 0.0256W 

Coahuíla 171891 15641 16"'1 1.00000 6.t.63766 

15·19 )ll708 5052 2393 0.14176 O, 13Cl~;'5 

20·24 ](.!,'n 107Jf. 5~ 0.30117 O.l12JI~ 

25·29 27544 ""'' 4189 0.24815 0.121096 

]0·34. 19023 4665 2219 0.11145 0.24628 

35•39 21771, 4178 1979 0.11723 0.191893 

1,0·41. 17308 1317 "' 0,0}596 0.076116 

45•49 15134 llJO 393 o.02rn~ 0.051,827 
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HU le rea Nacl111fentos Dfatrlbuelón Ettructura Juas Tasa 
reghtr-®t &eglil la porcmtual e1~rt1cu glob.11 d" 

n.Jestr• .. fecU'IC1idad 
fecltdfdad 

Colf1111 27834 5521 3264 1.0000<l 6.270495 

15·19 ,, .. .,, .. 1 0.147l7 0.14782 

20·24 "" 155) 918 0.28125 0,299007 

25-29 "" 1432 '" 0.25919 O.J09Q./.9 

30-34 .... 849 502 0,15380 0.2J2~9 

35·l9 J/ll6 ''" 356 o. 10?07 0.157858 

40·'4 2727 "' 'll O.OW49 o.osn06 

45-49 2310 115' 68 0.020!1] 0.049811 

Chlapaa 211656 ]5654 257Z 1,00000 5,403704 

15-19 43592 4740 '" 0.13219 0.097!14 

20·24 '4093 11138 799 0,31065 0.252606 

25·29 36250 <089 652 0.25350 0.25073 

30·34 24489 5465 "' O.T5l41 0.2211'·2 

35-39 2408.l JJ74 21.2 0.09409 0.140078 

40·44 19193 ""' " 0,03849 0.071905 

45·49 lt;956 Wl 48 0.01866 o.0447'-

--
Chihuahua 204873 36112 745 1.00000 5.B71l01 

15-19 46173 ~~7 " O.Od186 o.0640JB 

20·24 '"'" 11052 "' 0.30604 0.262723 

25-29 )2008 9016 186 0.24966 0.201676 

30·34 2.3456 ""' i(O 0.167'92 0.?,9269 

.35·39 25059 4411 " 0.12215 0.176024 

40•44 19650 1454 30 0.04027 0.071,004 

45.,9 16459 "' 0.01208 0.026505 
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HuJeres Jlacimfentos Olatrlbucl6n E•tructure rasas Tasa 
~htredos •~I~ purcentutl especfflus 11tobel de 

iruestre do fetU'ldfdod 
fecundld&d 

Ofltrlto Ff'der11L 879514 117512 4.326997 

t5•t9 174336 1)923 0.079635 

20·24 173908 31637 0.181921 

25·29 148907 29811 0.200201 

30·34 106302 '""' 0.184693 

35·39 11ltll2 16046 0.140961 

40•44 85336 "º' 0.056268 

45•49 76]9] M59 o.021n 

ou,.11noo 146301 30045 6]20 1.00000 6.913739 

15·19 35209 3727 "'' 0.12405 0,105!!56 

20·24 ,_. 9399 19n 0.31282 o.12:s119 

25·29 21894 ,, .. 1512 0.2l9Z4 0.328\05 

30•34 15191 '"' "" 0.12484 o.246n' 

35·)9 ,,... 3~51 747 0.11820 0, 1973 

40·.'4 14566 1255 '" O.°" In 0.086163 

45·49 11375 1174 z~~- 0.03908 0.094M7 

GU&NJuato 31]0]6 66137 9381 1.00000 6.9n6'.:s 

15·19 70167 11376 1181'! o.12u1, Q.119JU 

20·24 ,..,. 1%20 ,,., 0.?9666 0.321122 

25·'1 'o9(¡47 w.w 23]9 0.2:.=n:s 0.312149 

30·3' 34476 9320 1l2'2 0.14092 0.27034 

J5·39 lll91,l 8157 1157 O.tZlll 0.209459 

40·44 l211jlj ma ,., O.O·~ 125 0.0848lJ 

lj5·49 ,, ... 141.5 '°' 0.C21!!5 0.052214 
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MuJ•rH Nach11firnto1 Dl1trltu:lórl Eltruc:tun r. ... hH 
registradas segiil la por::entuml upeefflcH global drt 

lll.I01tn de fitei.n:lldad 
fectntldad 

Guerrero Z2l987 J,2402 6652 1.00000 9.206627 

1S·19 50392 11185 1125 0.16912 0.221964 

20·24 42295 20899 2102 0,31600 O • .t,94124 

25·29 36907 1674] 1684 0.25316 0.45l6';5 

JO•Yo 26990 8859 891 0.1ll94 0.328Z22 

35·]9 28059 5498 m 0.0831] 0.19595 

40·44 22477 1869 188 0.02826 0.083159 

45·49 16867 '°" 109 0.01639 0.064251 

Hidalgo 199697 38192 ]005 1.00000 6.079659 

15·19 40851 ,,,,,, m 0.12745 0.119158 

20•24 l6724 1Cl854 '" 0.26419 0.29S55l 

25·29 l4ll7 10549 BJO D.27t21 o.1on16 

30·34 24189 51l0 406 0.13511 0.213322 

35·39 """ ""' m o.uo:.s 0.186568 

40·44 19682 1271 100 O.OllZ6 0.064574 

45·49 11210 '°' 40 0.01331 0.02954 

Jalhc:.o 431120 83036 12677 1.00000 6.298167 

15·19 90930 91lJ8 1502 0.11648 O.HIB196 

20·24 79747. 22356 3413 0.26923 0.280Jl,9 

25·29 6?271 21C65 J:?ló 0.2'B69 0.3Nl'JQQ 

30·34 54241 131113 2116 0.16707 0.255769 

35·39 56197 una 17J1 0.13655 0.201TS9 

40·44 43525 3393 51B 0.04086 0.077'9S4 

45·49 370!1~ 11n 17? 0.01412 0.031506 
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ltuJeres Naclralentos Dl&trlbJcfón htructura TH•a THa -- r~l1trado1 ·~t. porcentUlll especfffcH globel de 
r.ue1tr11 de feci..rdldltd 

feelrdlct..d 

Mi.deo 321290 66139 15407 1.00000 6.530167 

15·19 71163 .,,. 1924 0.12488 0.116062 

10·24 61051 19341 4'06 0.29246 0.316838 

, .... 52926 1n18 4011 0.26034 0,325lZ9 

30·34 31685 !380 "" D.12670 0.248761 

35•]9 39617 ,.., 1850 0.12008 0.200:.61 

40·« 31976 2928 .., 0.04427 0.091559 

,5.49 lll872 2060 "' 0.0]128 0.067021 

Nlcho.dn 31,2949 Mlts 17264 1.CiOiJOO - 6,57)561 

15·19 n1.11 78n ""' 0.11531 0.10\~1 

20·24 65441 18755 4745 0.27453 D.28651\8 

25·29 54692 17968 4546 D.26302 0.328532 

30·14 395"\5 1C407 2613 0.15234 0.261Bl 

35·39 44011 9]12 2356 0.13611 0.2115tl5 

40·44 31882 3115 788 0.!':~55? 0.09:9;>~ 

45·49 27917 ""' "' 0.01290 0,031572 

Morelo1 67565 121110 1256 1.00000 5.731997 

15·19 15186 2512 2SO 0.2~621 o. tt.5392 

20·24 13352 )287 "' 0.26990 0.246213 

25·29 10664 '987 303 0.<:4522 0.2SD034 

30·34 """' ""' "' 0.13057 0.233571 

35·39 8631 1202 "' O.f'9S1J 0.13'i322 

40·4' 6706 417 " 0.03424 O.C6~182 

45·49 6217 104 " 0.01513 0.02%37 
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#acl11fentos Ol1trlbucl6n Estructura Tasas faH 
r~glstrados Hai$1 la porcentual especfflcH global de 

< wuntro .. fee:i..ndldad 
fec:l.ndldad 

Neyarlt ..... 14368 ., .. 1.00000 6.'Hol?9'o 

15•19 14902 "'º 610 D.15244 0.146977 

20•24 12763 "'° 1l76 0.29925 O.Jl6681 

25-29 11079 >m 1060 0.24859 0.322392 

30·34 "" "" 
.., 0.142:35 0.23797 

35·39 9680 1648 "' 0.111,68 0.170221 

40·44 6942 m "' 0.02~5 0.06116 

45·49 5703 "' 56 0.01313 0.033059 

Nuevo León 163622 321,16 17J 1.00000 6.17009tl 

15·19 39610 2061 " 0.06358 0.051774 

20·24 36821 671,6 " 0,20809 o. HlJ198 

25·29 2940] 10118 54 0.11214 0.344121, 

30·34 21211 6746 36 0.20809 0.31802 

35·39 2309] 4122 " o. 12717 0.178507 

40·44 17600 1l\2 0.04046 0.073687 

45·49 15484 1312 0.04046 O.OM709 

Oa.IUICI 351~91 59467 1036 1.00000 5.565874 

15·19 74519 68l1 119 0.11486 0.091663 

20-24 651M 17966 "' 0.30212 0.2i"'.i702 

25-29 5711.9 tsna "' 0.2~'ª 0.275206 -----
30·34 41872 8151 "' 0.13701 0.19466'2 

35·39 42679 62S7 109 0,10521 0.146';98 

40·44 3748.3 2526 " 0.04247 0.067381 

45·49 32423 2009 lS 0.033'7! 0.06196] 
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Nu)e,..t Nacf11tfento• Ol1trlb.cl6n Estructura Tesas Tasa 
registrado• lt>gi.lllm porcentu.1 l'lpecfflcos globol di 

~stra .. fe-tlnfldad 
f1m.rdldad 

....... ...... 70902 3946 1.00000 5.778235 

15-19 85199 1(1919 6'J7 0.15J8J 0.128158 

20·24 7S4~ 20111 1116 0.2fl3l2 0.26671 

25·29 6'H40 18312 1018 0,25798 0.280259 

]0·34 45600 ..,,, ,, . 0.135al 0,211442 

35·39 50834 ms "º 0.10897 0.152162 

.t.0·44 36821 "'" 158 0.04004 0.077169 

45.49 35770 1421 79 0.02002 o.Ol9na 

Ouer6taro 66832 13797 851!6 1.00000 6.64543 

15·19 14782 1729 1076 0.12532 0.11697 

20·24 1236) 3889 2420 0.28185 0,314547 

25·?.9 10761 3543 2205 0.25681 O.JW657 

30·]1. 7'47 19',6 1217 0.14174 0.259125 

35·39 8478 1734 1079 0.12'567 0.204513 

40-44 •m 614 '" 0.044~9 0.091169 

45·49 6146 m 207 0.02411 0.054104 

Culn111n11 Roo 5913 Ita? 8'1 1.00QOO 6.020566 

15·19 1323 m 1n 0.1?5~? o.rr.isor 
20·24 l19l ]b] m 0.30~21 O,JQ!.251 

25·29 1056 308 "' 0.25926 0.291912: 

l0·34 679 ,,, ,,. 0.1l019 0.227978 

35·39 71l6 100 " a.OJ.415 0.141762 

t;0·44 "' 20 15 0.01684 0.036728 

45·49 411 ,, 0.001193 0.025975 
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MuJeru Nacl•lentos DI atribución fstructur• hHS TIH 

rl!1lfltrlldos t~la porcentual especffh:es globel de 
~stra de fectrdldad 

fecllldldad 

san Lula Poto•f 202256 42199 5054 1.00000 6.737405 

15·19 47007 6237 147 0.14780 O.tlU:& 

20·24 1,0487 1299l 1556 0.30787 0.!2089! 

25·29 32492 10771 1'90 0.25524 D.JJ1497 

30-34 20553 514! 616 0.12188 0.2502l,9 

35·39 '4m '""' 576 o. 11397 0.194138 

40·'4 19692 169' 'º' 0.04017 0.086014 

45·49 tnsz "' 66 0.01306 0.031943 

Slnnloa 150107 30.'132 8872 1.00000 6.721518 

15·19 ,,,.,. 4194 1205 0.13582 0.12411 

20·24 29105 11883 2552 0.28765 O,JOS209 

25·29 24153 7'05 2156 0.24301 0.310715 

30·34 183<!3 4793 1377 0, 15521 0.26159 

35·39 18961 3453 992 0.11181 0.18211 

40·41. 14360 ""' "' O.Ol494 0.075143 

45·49 11409 .,. zso 0.03156 0.085427 

Sonora 124S?9 2sm 7'.JS 1.GGOOO 6.823?94 

15-19 2'813 28'9 .. .,, 0.112'31 o. 104065 -
20·24 24587 m• 211"11 0.28-loJl 0.296()35 

25·29 20570 •ns 1941 0.26106 0.327083 

30·l4 15362 39\i1 1127 0.151Síl 0.254.:!9!.1 

35·39 15000 291JI 86-0 0.11567 0.198735 

1.0·44 11603 1016 "' 0.03941 O.Ofl7'532 

1,5.49 9664 919 265 0.03564 0.095051 
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Hui.res Neclmlentot Dhtrlbuel6n htruetun lllllt , ... 
nsilurado• HQÚ1 l• porcentual HpKfflcH ;lobol dt 

n.1ettr• "' feeLrdlclod 
fll!'c:urdld.Mt 

Tab111co ., .. , 15915 3097 1.00000 6.lo916J9 

15·19 22092 >•n '" 0.16790 0.120958 

20·24 17115 4866 947 0.30578 0.264l4 

25·29 12923 3510 .. , 0.220;4 0.2'715% 

30·34 7927 1629 "' D.10236 0.205502 

35·39 .... 1660 "' 0.10Á29 o.1w.1.s 

40·44 7.UO "' 147 0.04747 0.103057 

45·49 6608 022 160 0.05166 0.124427 

Tamaullpas 177N4 ,,.,, 6433 1.0COOO 5.7ll4096 

15·19 39Z01 "" m 0,11301 º·""""" ··-
20·2'· 35819 90'4 "''" 0.Z9?>b4 0.252759 

25·29 ze9n 7731 161l 0.2';074 O.U ... .83b 

]0·34 19Z'!>4 4510 941 0.14625 0.2342311 

35•39 22275 3508 m 0.11379 0.1575 

40·44 11142 149'5 m 0.04850 O.Ofl7ZB 

45•49 15131 1050 219 0.03404 0.069Jl? 

f1HC:t1la 64761 14663 "" , .00000 7.423366 

15·19 143&9 2043 10?.0 0.13947 0.142319 

20·24 12181 41lJ 27.08 0.2'8149 0.339307 

25·29 102l<'I Ja.lo :'C46 C.:!~ 0.)70:.C~J 

30·3' noa 2046 109) 0.13934 0,27'9962 

:n·l9 '"' "" 97' 0.12430 0,219S72 

40·44 6226 562 JOO 0.03825 0.0?0196 

C.5•49 6107 240 128 0.01632 0.03923lo 
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Mujeres Nlcl111lento. Olttrlb.Jc.16n htructun Tasaa rau 
reglltr9dos a.PI• port.ntual especificas global de 

111.H'ttra "" fecundidtld 
feclnildad 

Ver1c:ruz 496121 95554 15352 1.00000 6.Jle.497 

15·19 tt03'0 13731 Z206 0.14369 0.124439 

20·24 ·- 2ns6 4379 0.28524 0.278109 

,..,. 81061 moo W.7 0.23~6 0.273Z89 

30·34 56214 12567 2019 0.13151 0.2Zl551 

35·39 62502 11210 \60\ 0.117J1 0.119151 

1,0•4'. 46890 4226 679 0,0442] 0.090131 

45·49 J9110 3865 '" O.G401o5 0.09883 

YucatAn 1'6609 2JJ47 2217 1.00000 s.nas9J 

15•19 25981 3991 J79 0.17095 0.15362 

20·24 '"°' 6835 ... 0.29274 0.2964 

25·29 21214 6024 m 0,25801 0,2839<.8 

30·34 15823 3549 m 0.15201 0.224285 

35·39 16594 2127 202 0.09111 0.128193 

40·44 12558 558 " 0.02391 O.c.44445 

45·49 11535 "" 2S 0,01128 0.022824 

Zecoteca!!I 152361 1n2a 7614 2.57611 7 .680565 

15·19 35756 ,,., 1101 0.14460 0.150555 

20·24 '°'" 11021 2254 0.2%{13 0.362Sn 

25·29 24198 975? zooz 0.26294 0.404521 

30·34 16096 4977 1018 0.13370 0.309234 

35·39 16535 442S 905 0.11686 0.2381J) 

40·41, 14971 1530 m 0.04111 o. 102223 

1,5.49 12(CYJ 'º' 21 O,Oú.?76 O.Ofl8274 
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Anexo P 

Cu.dro ,,1 Datos 'lllDlHdos n construfr al lndlc• di! 11111rgfnacl6n 1950 

Entidad '.deratlvt1 

8942399 4361596 to5tn 4811901 2975513 3481293 795069 14807534 

46935 ,..., 22412 10944 8481) 

Baja Catlfomla ]4461 t5812 2541 J4567 21117 32134 80574 

Baja califomla Sur 11166 5]52 466 95<o 6J97 321]4 4""42 

37524 2157J 2647 5351 52029 

Coa.hui la 150166 7l6Z4 473] 1096]9 60015 15e,11so lCU..1 

COI!~ 29516 1'5125 m 21930 914] 4)01 44762 

463551 212701 J8J4 213965 tl8154 56n 104244 697B9l 

Chihuahua !B57l2 6'537 729? 141920 91645 250101 9707 473057 

Olstrlto hdc>ral 461657 234150 22?41 51006 4101:1'· 1218239 170 1MJU9 

ll-'-'"~'M'-'"'º~~~~-t--'~'1188~•--t~n-""~-1--"-"-~~"-u_l4---t~n_o_2•--1-'-'-•'-"~i--'-'--'-~ 

CUerrero 4971l6 ZB199 J94o ¿11195 12wsa 21043 59141 naus 

Hidalgo 1onoo 2014!2 2110 1nn3 rn?12s inno ti040t 67oso2 

S4J65o 260918 soro J2466-0 22Hwt, 1454 11 9S6 ot065J 

Mblco 575126 283964 5687 ]16890 200?57 2504):2 ]9207 1024944 

MlchO./lti\n 61246] 236667 5786 319555 176707 75650 12106 96l926 

Mor11lo1 9C6]] 46207 978 60510 24655 22661 616 154488 

N&y11rlt 67887 44687 417 65]02 40]'º 7015 ]]2 191116 

Nl.lllVO lkio 130026 97680 73514 106526 lZ6zeO 

715C40 J727ol 12611 356349 2?2ll1J 57V'i 212520 1121360 

PU('bta 717058 356527 24?0 36JH7 2;;9752 156711 lla.971 10MS97 

143320 611205 3]8 63576 ]3945 22914 4824 217042 

Qylntana JIOQ """ 371] 71 5470 5052 1335 19720 

San Luh Potosi l513J1 16512B 1050 1&040 117670 46022 209n 595614 

SINI08 213626 ;03103 e93 131617 a1202 17120 954 45615? 

112n2 5~6oa "w ru:m1 57os5 39471 1ll92 279163 

2695 871 283156 

raw.ut lpu 150954 76104 2202 12Z610 69146 91.437 3J7M6 

101936 5100<3 210 63435 41970 17154 435 174236 

6J6679 404118 2943 434878 255201 1414~ B7J18 1360851 

'fucat6n 149220 e.3576 6UJ 1001M 90199 298.66 435ll 231ll2 

216237 9l946 912HJ 4100 49M46 
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Cuadro F.Z DatM t1111lelldos n ccnstrulr el fndlce ele •rnfnKl6n t970 

Enthfad ft<Mretln 

E.U.N. 6693706 13364134 485187 5103S19 3230202 3409b24 859854 19916682 

A;uascallentH 29364 63989 4867 3209S 11303 18669 109 122998 

BaJa C.llfornh 58607 119714 10688 49440 51748 32681 478 136616 

aaJe Callfornh sur 9153 25817 2058 12035 7639 1056ll 30- ,5!963 

Cerrpeche 34826 u.mi 27')0 32765 22005 18643 5920 91021!. 

Coahul la 83243 207074 127':i3 85760 49268 49lo88 156 301862 

tollll'OQ 2el62 60153 4449 29'i'2S 929J 111~? 95 742"3 

Chiapas 37lo519 67':i022 7623 Z93152 171118 190480 1"7120 1133719 

Chlhun.hua 1209SO .!l9255 20104 1514?6 9!117!> l'J?BBS V~?. 55720 

Distrito F~c:ral 404048 9J6J80 109091 4916'. 52998 6431/ 14H 2n~lo6 

Ourango 7SOJ6 202487 8229 123694 70320 7901'\ U67 5;,91"¡9J 1 

Gut'lnl'IJU11to 440458 883757 ZOOUJ 21'5644 15699{1 173656 414 10870-i3 

G!.14!rroro JW596 716267 9974 2-36314 170350 173~0 85091 1028215 

Hidalgo 263463 451ZS9 7740 184941 1QQS18 131330 778b8 856834 

Jalisco 370466 8461'56 26DJ7 J062W 162384 192201, ~~ 

Mblco 51,o~n 10160TS 4MZ6 100296 2116n 231131 2ow1 144321!2 

Hlchoacdn 436n9 631227 15]'j2 32í.670 185673 199B5J 12326 1252027 

More los 94521 180161 10250 73545 35205 3!1762 11.V6 1!15151 

Nayorlt 69J45 11.2332 5155 5741,5 51393 40360 3116 271960 

Nuevo Ucn 113449 251157 17539 851(,9 51,11,1 62905 141 397846 

50110!'1 827166 13501 3n9SO 245076 2.70880 2IU>J2l 11.70685 

Pue-bla 496424 ei,r;42J 1Y:rn1 Jf:.Jl':'ó 2l9!.nl 22H35 91.194 1340178 

Ouer~taro 105029 184200 6282 615lo9 39106 5051.0 2.529 312715 

OU!ntlH"I& Roo 119C6 232'5 648 13374 D936 8516 6221, 55?44 

San Luta·Potcsf 216820 411245 10101 17S11l 117560 127V16 25953 762052 

stnato11 161476 319221 18304 tn691 100525 91104 615 657789 

ll-'-"'"'bo"''"""'-----+--'""""''"""'-1-''"'""""°''-l 7343 116147 BlH6 85M2 2200 510-m 

TerMUlfptil t2398o 301910 nc:i5 1263.lr.6 S.SJ.41 95684 658 ,5z1i2J 

59798 105554 5289 580ll 36768 25941 976 21151.7 

Vcrccru1 664233 121.8254 251)1,2 5JOMO 337652 348777 89623 20176.37 

Yucat.\n 12on6 227510 412B 111076 75562 60971 56570 26Sla8 

9827i 241215 an09 1lM26 eron 102176 691 6'i3150 



134 

cuedro f,5 Oltot m>leados n construir el lrdlce dt 111r1 lnec16n 1990 

fntf~ redentlw 

E.U.M. 6161662 9587888 6591570 5100\U, Z001439 2001439 al6224 23289924 

A;uasc:•ll~tea 30054 '"'' 4127 31766 64Z7 64Z7 , .. ,., 
aaJ• C.llfornl• 491.31 11906.3 12924 58554 37973 37973 366 151061 

e.fe C•l lfornl• Sur 10654 Zl9l9 2217 1M20 rm 77Tl ' , 2 69099 

C~he C.1!1526 7Z760 2919 514]9 15661 15861 546'j 160405 

ZZJ61 2236, 12 275019 

Coll111a 21.326 4]607 Z5n 12011 5365 'HM 13 71476 

Chi•Pllll 533996 735111 20108 498120 196906 196906 2W889 19137'34 

Chihuahua 94606 198961 21951 131610 blH55 68355 10M8 552107 

clstrlto federal 227606 481697 76463 19145 13316 13]16 ]]9 21901 

Ourongo 55b24 121251 12719 99205 "º" 34065 3767 574961 

¡¡....:º;;.;"''-'"'"-1~='º'---~-'~"'"'-'"'""- --"'90~'~'°~i~"cc°'~º-t~'"'"~"~'-1-~"-"~'-+-o'~"""''~ --"-'- 1457060 

Guerrero 394310 532104 25181 Z22670 108373 10ll.lTJ 86219 1251101 

Hld4\go 22b9S4 280901 152J6 16261l4 6230:. l\2304 53185 l042646 

Jalisco 284876 544190 14983 ZY.016 U. .. '\~5 7Ul25 2~61 967257 

Méidco 51.3528 9180';'; 87181 2411140 116491 116-'.91 5397 1S305M 

Mlchoac6n 3Sl52B 527712 28.281 101~~4 ~SiiO (Y.l\40 9B69 1361B45 

Horelos 88714 142675 11456 7CP..87 100;.'6 10026 168 \710.31 

M11y11rlt 

91.385 209125 271!!.6 61835 24112 24112 27 248J7'9 

474745 592996 21539 l9WB 140231 140281 1n521 rn2a2s1 
,,,,..,,, 119902 1199C2 76568 1473322 

oueri&taro 93243 145/5-.' 9;:.26 51711 27102 

Quintana Roo lSJ?l 542?4 2~34 32013 15<';C!l 15908 11\14 128903 

Snn luis Potosi 175236 2S3bll0 12872 161.682 102388 102388 20933 898164 

Silioloo 132334 213115 13526 2:,2110 311563 38563 1657 791607 

lt"--------t·-"-'-'º- 12'f4Y. 14819 127VM 
,,,,., 380539 

ll-'-'...,='~"'----1-'0:09:..;';cc°':_¡ 159666 12M2 140093 t..22n 4;:izn 814 756026 

Temaullp111 99055 191B2'i 25497 111400 76270 76270 41 425877 

Tlucala 50075 TnlB 7299 56150 et.97 8497 670 178926 

'.Jerecruz 694101 97688.3 50141 685647 12:3134 ]21134 76910 2726513 

Yucat6n tll8ll 1tu176 6256 110057 26165 2616'5 40813 291J22 

7f9n 1w91 1f276 1me1 1112z 31122 37 690006 
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Las claves empleadas para identificar los indicadores son las 
siguientes: 

1. población analfabeta de is afios y más; 
2. poblaci6n sin instrucción de 6 aftos y mAs; 
3. población económicamente activa desempleada; 
4. población económicamente activa agrícola; 
s. viviendas sin agua entubada; 
6. viviendas sin electricidad; 
7. población que sólo habla alguna lengua indigena; 
8. población que habita en entidades rurales. 

Los datos de mortalidad se presentan en el cuadro F.4. 
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twdr_o -~·' Def!lltlones en:leadns oen construir los lrdlce1 de 1111rglnacl6n 

Entidad hder1tlv1 1950 1970 1990 

E.U.H. 41B430 4M656 421182 

,t.guascat lentes 3294 ''"' 3409 

laja California 2528 7012 ... , 
la.Ja Ca\itornlo. Sur , .. 826 1J24 

C411Ptche 1561 1968 2404 

Coahu\l11 10010 11602 9485 

ColllM 1723 21.62 21,17 

Chhpat; 12?35 17688 16677 

Chihuahua 11204 14201 14219 

Distrito federal 47349 66\SB 4fo71o1 

Ourangn 71" 6924 5815 

Guarm Ju.ita zn51 27822 22Ztl.B 

Ciuc!rrero 12961. 13252 8928 

Hidalgo 17S44 1440? 10029 

Jollsco 28659 33665 30004 

Mexico 31551 40250 50090 

Hltho~cfin 21609 2012/l 17296 

More los t.311 5267' 61715 

W.yarlt "?ll 4524 30n 

N•-ol#.Of'I 8592 1251.0 1:5711 

Z9294 30710 19535 

Puebla 340U :Sbt.10 ?7524 

Ouerétriro '900 5617 5710 

OUlntflnfl Roo '" '" ""' 
san Lula Poto'! nm 14350 10251 

S\na\oa 7073 1)611 86'3 

Sonora '"' 90<0 9176 

Tubtlsco 4575 6no .... 
TM'.11Ul\p!l1 7939 10'1'9 11010 

Th11cale 6527 57Z8 "361 

Verncn.11 21356 351.49 31211 

Tucatán 6592 7613 m2 

bcatt-e!.s. 11~6'i 926/l 606!! 



Anexo G 

cuadro 0.1 Clealffeael6n da varlael&i reentual de acuer-do al recorrido 1950·1970 

Pranedlo de 
hijos 
nacido• 
vlw1 por ...,,. 
•• o 

1. N.L. 
2. Coahutla 
3. Tlaxcala 
4. Hb.lco 
5. Tabasco 
6. Chfhu11hu1t 
7. a. Roo 
8. Chiapas 
9. Horelot 
10, Slnoloa 
11. Veracrui 
12. Puebl• 
13, S,L,P 
14. Tr.a. 
15. Durango 
16, lonor• 

Promedio de 
hlJOI nacld.:it 
vivo• por 
m.JJer t>n ird.,d 
fértil 

'" 
1, Q, Roo 
2, Coshulla 
3, Chl.apas 
4. Yl>Catlin 
5. Hhlco 

Descendencia Tua ¡lobr.I 
fllllll de 

811'0 

1. chihuahua 
2. Sonora 
3. Coahu\111 
t,, D.F. 
5, ourango 
6. N.L. 
1. a.c. 
a. Tlaxcata 
9, Chiapas 
10. Puebla 
11, Tucat6n 
12. Horelos 
13. Yeracrut 

fec\X\dldltd 

1.~rrero 
2, M!!xlco 
l, Verticrur 
4. a.c. 
S. N.l. 
6. Ch 1 huahua 
7. iarn. 
8. Son<lra 
9. Chiapas 
10.Cito. 

Relación nfl\os Hargtnacl6n 
...,jer 

Da'o 

1. Yucat~n 
2. Q, Roo 
3. Chhp¡is 
t,, Veracruz 
5, e.e. 
6. Cllll'peche 
7, Tnbasco 

1. Chiapas 
2. cauce 
3. Cuerrero 
4. Hid.slgo 
5. O. Roo 
6. Pueble 
7, Tue11Un 
8. S.l.P 
9. Hichoecán 
10. D,F, 
11. Tabasco 
12.Veraerur 
13. Ouer6taro 
14.Gto. 
15. Zecat~as 
16. Nayarlt 
17. Tlucala 
18, Ca11p«h1t 
19. Hhlco 
20, Slneloa 
21, Dllf40'0JO 
22. a.c. 
Zl. Jl!.lhco 
24, Horetos 
25. SOl'Ora 
26. Agil. 
27. Chthwhue 
28, Co\l111a 
29, 8.C.S, 
30. T11111, 
31. Co11hulla 

1J7 
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Prta!dlo dtt Pra!lf'dlo de Descmdenc.11 Jasa global Relación nfl\os Marginación 
hljo1 hijos nacidos flnol ... ll'IJjtr 
nacido• vivos por fect.n:lldad 
vlvo1 por n.ijer •n ed<ld 

""'" ffrtfl 

Hffllo Medio Medio Medio He-dio Medio 

17. D.F. 6. Slnaloa 14.Ags. 11. 8.C.S. a. llfdalgo 
18. Yucatlln 7.Gto. 1S. H~1dco 12. Nayarlt 9. Puebla 
19. llldalgo 8. Tliuc•I• 16, Tabasco U. l.!ic. 10, Coahulla 
20. s.c.s. 9. Cllll'peche 17, Tat:1. 14, ourimgo 11.Sonora 
21 • .lg!ll. 10. Puebll'l 18. 5.L.P 15.Yucnti\o 12. e.c.s. 
22. Gto. lt.N.l. 19. Jalisco 16, Mor1tlo' ll. Tlucala. 
23. Jalisco 12, Ch!tiuoh~ 20.NayRrlt 17. Joli~co 14. Chihuahua 
24.Z11c. 13. hbJSCO 21. Carrpt"the 18. C11ll'pnile 15.0.f. 
25. C11irpcche 14.Ag•. 22. ZatalCCllS 19. S.L.P. 16, S.L.P. 
26. cnou 15. Sonora 21. e.c.s. 20. Col¡~,., 17. t11~. 
27, Qro. l6. lac111ecas 24, Slnaloa 21. A'J~. 16, Oaoca 
26. Guerrero 17. HhJatgo 2S. 011oca "· Ti.ba$CO 19. Si~loa 
29. Nayarlt 18. O.f. 26.Gto. 21. Oro. 20. Ciuerrero 

19. T11111, 27. Hidalgo 
20. e.c.s. 28.Mith, 
21. Oucrétaro 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

JO. Mlch. ZZ, Durango 29. ColfN 24. Mich, 21. Hor;ito~ 32,N.L. 
31. e.e. 21. J11ll1co ::rn. Guerrero 2S. 0<.,.!ICll Z2. CalllM 
12. Col. 24. Mlr.:ho11c6n ]1, o. Roo 26. Hidalgo 2J. tUchonctm 

25. Veracrut 32. Cuerétaro 27. Coahu\la Zlo. Hhlco 
26. S,L.P, 28. Tlauala 25.Aos. 
27,Hort'les 29. Slnaloo 26, caa. 
28. Ounca JO. D.F. 27, Joli•co 
21. o.e. 31. Pucbl11 28.lt.l. 
JO,Coll1t.o 32. Q, 1100 29. liayarlt 
31, Nayarlt 30. Cucrhoro 
32, Guerrero 31, Durango 

32. Zacatrcas 
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cu.dro G.2 ClHtflcact6n da varlad6n nnrcentual de acuerdo al recorrido 1970·1990 

Promedio de Promedio de Desccndenc.11 Tau global Rel1ci6n Mar;inncl6n 
htlos htJ01 nacidos final de fec!X'ldidod nll'ios 11'1.Jjer 
nacido• vivos por 
Vf'f()S por 11aJJcr en edbd 

""'" fll:rt!l 

Atto Alto Alto Alto Alto Alto 

1.e.c. 1. Q, Roo 1.D.F. 1. Co.Miulla 1.N.L. 1.~he 
2. a.c.s. 2. Ouerétaro 2. México 2. Tlaxcale 2. Khico 2, Hu.cala 
l. Chlh~hw. ], Tlllll.Cll\11 l.a.c.s. 3, A;s, 1. e.c.s. ], N•yarll 
4. sonora IO, Tabasco 4. Chihuahua 4, Q, Roo 4.D,f. 4. Ourengo 
5. D,F. 5, e.e. s. o.c.s. S.TD!ll. 
6. Colima 6, Sonora 6. Stneloa 6. Slraloa 
7, Tam. 7.N.l. 7. CO\l!M 7. Coahulla 
8. Coahulla 6. Coahulla e. Jathco ll, Chlhuahuo 
9. N.L. 9. '""'· 

9. hc1te<:a1 9, 2Jtatcca• 
10. Méidco 10.0uerétaro 10.Co!l.-.a 
11. Ags. 11. Durango 11. Sonort1 
12. a. Roo 12.N,L. 12.Duraog.:i 
13.Slr>aloa 13, H\chO!ICAn 13. Horelos 

"· Jalisco 14, S,L.P. 14.8.C. 
15. e.e. 15. Jolt&eo 
16. Tabasco 16.N11y11rit 
11. o.r. 17.Ags, 
18,Hore\os 18. Tla.uala 

Medio Hl'rlln Medio Hf'dlo Mt<llo Hf'dlo 

15.Noy•rlt 5. Héxlcri 10. Jallr;co 19. PUf.:bla 19. Ouertitaro 5. México 
16. Durango 6. Morclos 11. Tloxcala 20. Mayarlt 20. o. Roo 6. Slnalo:a 
t7. Moreloa 7.N.l. 12. ;lucri!toro 21. Cto, 21. fllt)o.HCO 7. ?acatec111 
16. Tlaxcata a. u.e. 1],Q, Ro() 22.l;Yll. 22.C;to, 
19. Oro. 9. Jolhco 14. Coll1t111 23. Clll!'peCtio Z3. veracruz 
20, Gto, 10. Hic.tioadn 15. Ouran<p 24. H!Mlgo 24. MlctioacAn 
21. :?ac. 11. Chihuahua 16.14orclos 25. YucotAn 25, HldalQ() 
22. Hlch. 10!. Slnaloa 17. slnaloa 26. CiU<"rrero 26. s.L.P. 
21. Caripeche 13. D.F. 18. Tebo~co 27. Chihuahua 27. Puebla 

"· S.L.P. 14. Sonora 19. Ags. 28. México 2a.c~che 
2S. Hidalgo 15. TutDUn 20. Veracrut 29. Sonoro 29, GU<l!rrero 
26. Veracrw: 16. Colima 21. Hidalgo 
27. TDbasco 17. Aga. 22. Nayarlt 

16. Tma. 23. S.L.P, 
19. Puebla 
20. B:C.S. 
21. Coehull1 
22. S.L.P. 



Promedia et. Prcimt'dlo d9 
hilos hl Jos n11cldo1 
Neldos vivos por 
vlw• por ft.ljer en l'dftd ...,,. Urtll 

la Jo •• o 

28. Tucst.,, 2J, oa1111c11 
29. Puebl• 24. Neyarlt 
30. Guerrero 25. Veracruz 
31. Chiapas 26. Durango 
32. oa.aca 27. Zacatrcn 

28. cao. 
29. Hidalgo 
lO.C~chc 
31. Cuerrrro 
12. Chiapas 

·. 

Desnrdenc:I• 
final 

aa·o 

24. Nlchoadn 
25. Puebla 
26. Cto. 
27. Zac¡i,trcn 
28. Tucatdn 
29. Chiapas 
JO.C¡¡q>ethe 
31. Guerrero 
J2. oauic• 

tau global Rrlacl6n 
de frc\Wldldad nlflos l!lJjer 

Balo Dalo 

JO. Ollxaca 
Jt. Vrracrut 
32. Chhp .. 

. · 

JO. Y1JC11tán 
lt. oai.sca 
32. Chlopi1s 

Marglnacl6n 

Balo 

8. Gto. 
9. Jalisco 
10. Tabasco 
11. Mld1011c4n 
12. Currétaro 
13. Yucatán 
14. O. Roo 
15. Norelo5 
1~. Veracrut 
17.S.L.P. 
18, PUl!bla 
19, Guer-rero 
20. Tan1, 
21. Sonora 
22, Hidalgo 
ZJ. Chlhwhua 
24.Coahullo 
25. Ags • 
26, a.c.s. 
27, Cotl111t1 
28. Ouaca 
29, N.L, 
Jo. e.e. 
31, Chiapa• 
32, D.F. 

140 
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cu.dro C.3 Claslflc1u:lón de variación DOrcentual de •cutrdo •..., rU!lllro filo de rntldlldu 1950·1970 

Pl'Ufltdlo de Promedio de Deacendenc f • THa Global Jlelaclén NI"° Harginacfón 
NfJO• Nacidos Hijos N11cfdo1 final de r~ll'ldfdad HuJer 
Vivos por Vl\'tl1 por R'IJJer 
~ .. en edad fértil 

e.lo Bajo Silo hlo 811]0 hjo 

1. Nuevo l~ 1. a. Roo 1. Chlhuah04 1. Cuerrero 1. Yucatán 1, Chla~s 
2. Coahu!la 2. Coohul la 2.SOf'IOra 2, Hblco 2. O. Roo 2. Oauca 
l. Ttallcala J. Chli1pas 3, Coahufle l.Veracrllt l.Chlap;:¡i; 3. Guerrero 
4, Mé,dco 4. Yucat.i!n 4. o.r. 4,9.C. '· Verocruz " Hidalgo 
5. Tabasco 5. Méidco 5. Dur11ngo 5. lrlut'YO león s.s.c. 5, o. Roo 
6. Chlhu.ahua 6. Slnotoa 6. Nuevo León 6, Chlhu11hua 6, Car.peche '· Puebla 
7. a. Roo 7. Gto. 1. a.c. 7. r-ullp11' 7. hbasco 7. Yucaun 
8, Chh1¡>4s .. Tl111tc.:tla a. Tta~cala 8. sonora 8. Hidalgo 8, S.L.P 
9. Horetos 9.C~chc 9, Chlap.u 9. Chiapas 9, Putb\¡¡ 9, Michoileán 
10, SINllGa 10. Puebla 10. Puebla 10.Gto. 10. Coahull.1 10, O.F. 

M('{ffo /.lrdio f-tl'dio Wcd!o Medio Hedí o 

11. \'eracruz 11. JIVC\o'O L~n 11. Yucatán 11.e.c.s. 11. Sonoro '" T;:ibasco 
12, Pucl>la "· Chfhunhw 12.Horelos 12,"'ayilrft 1z.e.c.s. '" Veracruz 
tl. S.L.P "· T11hilsco 1l. Vt>r11cruz 13.Zocatecil!> tl. Tln~c.1l <l Tl. CucrHaro 
14. Tttn. 14.A91, 14.Ags, 14. Dur11ngo 14. Chlhuahun 14. Gto. 
15,0ur~o 15. Sonor<l 15. Hc!.dco 15. Yuc:11ttin 15.0.F. 15. Zocatecns 
16, Sonora 16, Zacatecns 16. Tnb.nco 16. Moretos 16. S.L.P. 16. "'ayarlt 
17. D.F. 17. 'lidalgo 17. Ta.11, 17. J11lhco 17.Tlllll, 17. Tl.ucala 
18, Yucat4n 16. O.F. 18. S.L.P 18,Cni~che 16. oiu.aca 18, CarrpeChll' 
19. Hidalgo 19. TM, 19. JalftCQ 19, S.l.P, 19. Slnaloa 19. >!éidco 
20. o.c.s. 20. e.c.s. 20.Hnyorlt 20. Cotlma 20. Guerrero 20. Sinaloo 
21.Agl, 21. Querétnro 21. CWll>cche Zl,Ags. 21. Horelos 21. Durnngo 
22.Gto. 22. ourango ZZ. lnc11tecafl. 22. Tebrm:o 22. ColllM 22. e.e. 

Alto Alto Alto Alto A\tti Alto 

Zl. Jalfsco 2.3. Jalisco 2J.e.c.s. 2J. Ouerl!taro 23. Hh:hoocán ZJ. Jallaco 
Z4, Zecateens 24. Mlcho11cán 24.Slnaloa 24. ~tchG11cán 24. MéJOlco 24. Morelos 
25,CllNl:peChll' 25. Veracruz 25. Ou~11ca 25. OaUC!t 25.Ags. 25. Sonora 
26. Oa.11.aca 26. S.L,P. 26. Cito. ~6. Hldii\go 26.Gto. 26.llgll. 
27. OUerdtaro 27. Morelos 27. Hidal!JO 27, Coahulla 27. Jathco 27. Chihuahua 
26. Guerrero llJ. Oouca 28. Mich. za. TlaJOcala 2ll. Nuevo LH:in ze. coll1111t 
29. Nayarlt 29, a.c. 29. Collm.i 29. Slnotoa 29. l(lyarlt 29. s.c.s. 
30. Mlchoactn JO. Colima JO. Guerrero 30,0.f. 30. Querétaro JD.T1111. 
31. e.e. 31.Nnyarlt 31. O. Roo 31. Pwbl11 31. l)l.1rango 31. Co11hulto 
32. Coll• 32. Guerrero 32. Querllaro 32. Q. Roo 32.Z•cat~as JZ. lh.~YO León 
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a.tro C.4 C1Hfffcecl6n de v•rhcl6n norcentual de •cuerdo• 1.1'1 nihero fijo de iMtfdades 1970·1990 

Pr~fode PrOIM'dlo de DHc:tndmc:la TaH Glob<ll de Relación Nlflo Marglnacfón 
Mijos Nacldca Hijos Nacidos final fitel#'ldld.td Hujer 
Vivos por Vivo• por ..... nujer ""edlld 

Hrtll 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

t. a.c. 1,Q.Roo 1.D.F. 1.co11hulla 1. Nut!vo León 1. Cenpecha 
z. a.c.s. 2. 0\l!!r~tnro 2. fllh.lco 2. Tla .. cala 2. H~ .. lco z. Haxcala 
l, Chihuahua l. Ttutnla J,s.c.s. l. Ag~. J. e.c.s. J. Nayarlt 
4. Sonora 4. Tab<l~co 4. thH1u11liu11 4, O. Roo 4. O.f. 4. ourango 
5. D.F. 5. M~llh.O 5. e.e. 5. e.c.s. 5. T11111. 5. Hhlco 
6. Collrr.a 6. Horetos 6. Scnora 6, SIMlou 6. SIN1loa 6. Slnaloa 
7. Tan1. 7. Nuevo león 7. Muevo León 7.Co\1111.l 7. Coahulla 1. Zacatecns 
!, Coahull111 e. e.e. 8.Coahulla 8. J11l1-.co B. ChlhtJnhua e. Gte. 
9. Nuevo Le6n 9. J11\ls.co 9. Tnm. 9. Z11cotl!'ea~ 9, Zacate(ll!1 9. Jalisco 
10. Hhlco 10.141rho«rán 10. Jo\hco 10. OwitéUro 10. Colima 10, foba!l.CO 

Medio Medio Medio Medio Ht'd!o Medio 

11.A11s. \1. thlhU<lhU!t 11. Tluca\11 11.0uroog<l 11. Sonora 11, Hichol'lc6n 
12. a. 1100 12, Sh1aloa 12. CuetUaro 12. Nuevo león 12. Ourlll'lgO 12. ouerHnro 
t3. S\naloa 1J,O.f, 1l. e, 1100 U. Mlchoaci\n 1l.Horelos U. Yucntán 
14. Jalisco 14. Sonora 14. Colimo 14,S.L.P. 14.B.C. 14. o. Roo 
15.Nayarlt 15. Yuc11u,, 1~. Dunmgo 15,D.C. 15. Jothco 15. Horelos 
16. DuraO'i!O 16. ColhM 16. Horctos 16. TnMsco 16. N11yarlt 16. Veracru:i: 
17. Horeloa 17,Ags. 17. Stnulo11 17.0.f • 17,Ags. 17. S.L.P, .•. Hu.cela 18, lMI, 18. Ti1b.>$CO 18. Mortlo~ 18. TllllltillR 18. Puebl11 
19. Oueréfllro 19. Puebla 19. Ag'>, 19, Puebla 19. Ouerétnro 19, Guerrero 
20. cao, 20.e.c.s. 20.Veracru:i: 20. Nayarlt 20,0,110'1 20. Tooi, 
21.Zacatecos 21.co;.hul\11 21.Hid>'llgo 21.Gto. 21. Tnb.1'iCO 21. Sonoro 
22. HlchoacG,, 22.$.l.P. 22.Nav(lrit 22, Tu1n. 22. Gto. '" Hldalqo 

Balo Bajo Bajo RtiJo ll.:ijo Rajo 

2.3.C311peche 2J. Oaucn 23.S,l,P, 21. c.-11rpcd1.:- 2l, Verncru1 2l. Chlhu;ihua 
24, S.L.P. 21+.Noyl!flt 2.1 .. Mlchoacán 24.llld,1l!lo 24. Hlchoacfln 24. Coahuila 
25. Hidalgo 25. Verocru1 25. Puebla 25. Yucat;'on 25. lltdalgo 25. Ag~. 
26. Veracru:i: 26. Duraogo 26. Gto. 26.Cuerrero 26.S.l.P. 26. e.c.s. 
27. Tabasco 27, bCfttKa5 27,Zacate<::as 27. Chlhu.:ihua 27. Puebla 27.Coli51111 
28. Yuc1tén 28.Gto. 28. Yuc:a16n 28. Mhtco 2!!.Ceirpeche 28. Dll~ace 
29. Pueble 29, llldll\gc;i 29. Chlitpas 29. Sonora 29. Guerrero 29. Nuevo león 
30. Guerrero lO.Cl!!Tf'CChC lO.C~che 30. 0JJtllC!I JO. Yocnt6n 30. o.e. 
31. Chl1pu 31. Guerrero 31. Guerrero 31. Ver11cru1 31. On.1tt1ca 31. Chiapas 
32. ouan 32. Chi1po5 32, 0dal>C8 32. thl11µ11~ 32. thit>po5. 32. D.F. 



Cuodro a.5 cl .. lffcKl&t de variación porcentual de Mr;lnad6n, 1950·1970. 

Balo 

1. Chlapn 
2. Oauc:a 
3. Guerrero 
4. Hldal;o 
5. Q, RDO 
6, Puebla 
7. TucaUn 
l!i.S.L.P 
9. Mlc:hcac6n 
10.D.F. 
11. Tabasco 
12. Veracru:z 
13, Ouer~taro 
14. Cto, 
15, Zac:atec111 
16. Hayarlt 
17. Hu.cala 
18. Cllll'pl!the 
19. Mblco 
20. SlnalOll 
21. Ourango 
22.e.c. 
23. Jalisco 
24.Mim!!lM 

Medio 

25. Sonora 
26. Ag11. 
27, Chlh1.>ahua 
21\, ColflMI 
29. e.c.s. 
30. TOlll, 

Alto 

31, C04hul ta 
32. Huevo León 

143. 
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