
ASl~ECl'O~ lJEiUO(;RAF1COS 
...... ~	 , , . . '.~... . 
01. t ur.ts n , ;,ill\,j 

Carmen Miro y Jorge Somoza 
del Centro Latinoamer-icanc de Demcgraffa 

Naciones Unidas -Sant.iagu, Chile 

Introduccion 
En este artfculo se entiende por America Lati~ al, grupo de 20 r epiiblr

cas formado por Brasil, Haitf y los 18 pafses de habla 'hispana. Resulta tarea 
facil sefialar algunas de las caracterfsticas que en" muchos aspectos hacen de 
estos pafsas un grupo hornogeneo , Puede mencionarse; por ejernplo, su simi
litud hist6rica y religiosa, la semejanza de ia lengua, ymas recientemente, el 
objet ivo cormin fijado por sus gobiernos de alcanzar en un futuro pr6ximo la in
tegraci6n en el campo econ6mico, que traerfa como consecuencia el fortaleci
miento de sus vfnculos sociales y culturales. 

Puede afirmarse que la semejanza mencionada entre los pafses latino arne 
ricanos es igualmente val ida, para la mayorfa de ellos, en 10 que respecta a 
sus caracterfsticas demogrfificas, aunque cabe seftalar ciertas excepciones. 
Por ejemplo, cuando se dice que la tasa de crecimiento de la poblaclon en muy 
elevada en esta regi6n, esta afirmaci6n es valida para la mayorfa de los pafses 
latinoamericanos, aunque existe una minorfa con una tasa de c recimiento mode
rada, mas proxima a la de America del Norte. Se advierten igualmente algu
nas desviaciones cuando se examinan cuidadosamente las caracterfsticas demo
graficas de los distintos pafses . Vale la pena sefialar, por 10 tanto, que cuando 
aquf se discuten tendencias generales, no se han tornado en cuenta algunas des
viaciones significativas. Estas excepciones ocurren -especl alments en grupos 
situados en los extremos de la estructura social. En un extremo se encuentran 
poblaciones con un nivel de vida muy bajo yelevadas tasas de fecundidad y mor
talidad. En el ot ro, pobiaciones de grandes ciudades en pafses relativamente 
mas desarrollados que muestran caracterfsticas demograficas muy difer-ant.es
tasas de fecundidad moderadas y tasas de mortalidad bajas , 

Estimaciones de Poblacion 
La base estadfstica en que se apoyan los estudios dernogr-aftco s sobre paI

ses iatinoamericanos es poco firme. En mucho s casos se dispone s610 de los 

*	 Los autares expresan aqul puntas de vista personales y no los de 1a 
institucion para 1a eual trabajan. 



datos proporcionados por los censos depoblaci6n. Las estadfsticas vitales -mi
mero anual de nacimientos y defunciones, estadfsticas de migraci6n, etc. - son 
mco mplet a.s e mexactas en la gran mayo rfa de estos pafses. 

Con excepci6n de dos (Peru y Uruguay), todos los pafses latinoam ericanos 
han levantado censos de poblaci6n alrededor de 1950. Con anterioridad a esa 
fecha, los censos levantados en algunos pafses de la regi6n se llevaron a cabo 
en epocas muy diferentes y siguiendo procedimientos poco uniformes. S610 uno" 
cuantos pafs es levantaron censos de poblaci6n en 1960 y 1961. Los resultados 
preliminares de dichos censos se estrin dando a conocer en estos momentos. 

Estos resultados preliminares ofrecen la oportunidad de hacer un raptdo 
exam en de la validez de las estimaciones de poblaci6n efectuadas en el pasado, 
basadas principalmente en los censos de 1950. La comparaci6n de los valores 
estimados con los observados en los llltimos censos perrrut irri juzgar si los me
todos empleados en la confecci6n de las estimaciones han sido apropiados. Por 
el contrarlo, si la comparaci6n muestra desviaciones notables, habrIa enton
ces raz6n para dudar de la bondad de las cifras 0 de los m etodos utilizados. Si 
las cifras estimadas se aproxlman satisfactoriamente a las observadas, ella in
dicarfa que son dignos de confianza, no s610 el ruime ro total de habitantes, si
no t ambien otras caracterfsticas demograncas (composici6n de la poblaci6n por 
edad y sexo, distribuci6n urbano-rural, etc .}. 

De 10 anterior se desprende que para apreciar la validez de los datos 
que se discuten en este trabajo y las conclusiones que en el se presentan, pa
rece importante confrontar las estimaciones con los resultados censales recie,!! 
tes de aquellos pafses que ya disponen de ellos. 

Se ha hecho este anal lsis para cada uno de los ocho pafses de la regi6n que 
levantaron censos de poblaci6n en 1960 0 1961 Y que disponen ya de datos pre
liminares de los resultados (Cuadro 1). En cada uno de estos casos se elabor6 
una estimacion de la poblacidn total ala fecha del censo (por medio de una in
terpolaci6n entre valores estimados a mediados de cada afio civil). Como valo
res estimados se adoptaron los que aparecen en una reciente publicaci6n de las 
Naciones Unidas 1. Fue necesario introducir una sola modificao idn a los valo
res que al lf aparecen. Se trata de la poblaci6n estimada de Mexico. A la fe
cha de preparaci6n de la publicaci6n mencionada, aparecieron los resultados 
pr-el iminar-es del cerise en l\lexico de 1960 y, cous ccuentcrnentc, se adoptaron 
esos valores en lugar de los estimados anteriormente. Para los prop6sitos de 
la comparaci6n que aquf se hace, sin embargo, se consider6 mas acertado cOE 
servar el valor estimado antes de que se dieran a conocer los resultados cen
sales. 

1	 Naciones Unid~s. Boletin Economico de America Latina, Vol. V. CEPAL 
Santiago, Chile. Noviembre 1960, 
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Entre los ocho parses que se presentan en el Cuadro 1, se incluye a los tres 
mas populosos de la region, que representan aproximadamente un 70% de la 
poblacidn total de America Latina. Para cada uno de 'estos parses se indica Ia 
Iecha del ultimo censo, el total de poblacion s sgiin el censo y el valor estima-

Cuadro 1. - AMERICA LATINA. PAISES SELECCIONADOS. COMPARACION
 
ENTRE EL NUMERO TOTAL (en miles) DE HABITANTES OBSERVADO
 

Y ESTIMADO A LA FECHA DEL ULTIMO CENSO
 

P a f. s 
Fecha ii l t t 

rno censo 

N6mero total de 
habitantes 

Enumera
do a) 

(1 ) 

~ti.llI~ 
. do' b) 
.~ (2) " 

Diferen 
cia 

(1)-(2) 

Raz6n 
(1):(2) 

America del Sur 

Argentina .......... 
Brasil ............. 
Chile .... " ........ 
Venezuela .......... 

30-IX-1960 
1-IX-1960 

29-XI-1960 
26-II-1961 

20.009 21.093 
70.529 66.136 

7.340 7.709 
7.362 7.077 

- 1.084 
4.393 

- 369 
285 

0.94861 
1.06642 
0.95213 
1.04027 

America del Norte, Am~
 

ria Central y Region - I I
 

del Caribe •..•........
 

RepUblicaDominicanaI7-VIII-1960 3.014 
Honduras ...........
 
Mexico ...... '" .... 
Panama ............. 

Total Dcho paises ..... 

17-IV-196J 1.883 
8-VI-1960 34.626 

IJ,.XII-1960 1.068 

1145.831 

I 

2.854 
1.972 

34.136 c) 

1.065 

142.042 

160 1.05606 

- 89 
490 

3 

0.95487 
1. 01435 
1.00282 

3.789 1.02668 

a) FUENTES:	 'Io d o s los p e i s e s e x c e p t o Brasil: LAS!. In s t i t u t o Ln t e r a , 
me r i c a n o de Estadi'stica, Noticiero lAS!. (El Censo de Amr! 
rica de 1960), Ediciones 1960 y 196t
Brasil: Informacion o fi c i a L p r o po r c i on a da po r el Servi
co Na c i o n a I de He c e n s e a me n t o , IBGE~ 

Valor estimado que resulta de una lnterp01acion entre estimaciones 
a p a re c i d a s en Naciones Iln i d a s , Boletin Economico d-e America Latina, 

Vol. V., Santiago de Chile, Noviembre de 1960. 

b) 

Valor estimado calculado por la Comisidn Econ6mica para 1a Am~ricac) 
Latina, Naciones Unidas, antes de que se dispusiera de los resulta

dos del censo	 de poblaciono 



•••• 

6 

do para la misma fecha, la diferencia entre ambas cantidades y la relaci6n de 
la pr irne ra de elias con respeeto a la segunda. 

Puede observarse (Cuad ro 1) que en .5 de los 8 casos, los valores censa
les sobrepasan los valores estimados: en los tres restantes sucedo 10 contra
rio. Para los 8 parses en conjunto, la poblaci6n total censada result6 de --- 
145.831. 000; la estimada 142.042.000. Puede decirse, por 10 tanto, que las 
estimaciones, basadas principalmente en los resultados de los censos de 1950, 
subestiman la poblaci6n actual en aproximadamente 2.602.7%. 

Las relaciones obtenidas en el Cuadro 1 para lOS parses seleccionados se 
aplicaron a la poblaci6n estimada para mediados de 1961, con el fin de aproxi 
marla a los resultados censales. Para los 12 parses restantes que nodisponen 
de datos censales recientes se corrigieron las estimaciones hechas para mediados 
de 1961 por medio de las relaciones encontradas en el Cuadro 1 para el conjun
to de los 8 parses. Esta correcci6n implica que las estimaciones hechas para 

Cuadro 2. - AMERICA LATINA. POBLACION ESTIMADA PARA CADA PAIS
 
HACIA MEDIADOS DE 1961
 

P a 1
, 

s 

America del Sur 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 

Sub-total. 

I 
I 

pOblac~1
(en miles) 

" . 20.285 
. 3.893 
. 71.986 
. 15,596 

. 7.443 

. 4.527 

. 1.697 

. 11.456 
'" 2.862 

. 7.442 

'1 

p i ~ 
a s 

America del Norte, ~
 

Merica Central y Re

gi6n del	 Caribe 

Costa Rica .. o 

Cuba .......••...•
 
Rep. Dominicana .. 
£1 Salvador . 
Guatemala . 
Hai ti . 
Honduras . 
Mexico . 
Nicaragua . 
Panam' . 

Poblaci6n
(en miles) 

1.214 
7.147 
3.097 
2.525 
3.967 
3.903 
1.893 

35.714 
1.549 
1.084 

62.093 

209.280 

FUENTE:	 Naciones Unidas l Bolet{n Economico de America Latina, Volo V" 
Santiago de ChiJe, Noviembre de 1960. El valor estimado para 
Mexico fue calculado por la Comis]~n Economica para la America 
Latina de N8ciones Unidas. Las estimaciones fueron modifica 
das aplicando las razones obtenides en e1 Cuadra 1. 

http:Cuba.......��
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estos 12 pafse s estan sujetas a un error stmtlar al observado en el grupo de 
los g considerados aquf. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de estos ajustes para cada una 
de las 20 r epribl icas , De allf se obtiene que la poblaci6n de America Latina ha
cia mediados de1961 sobrepasalos 209 millonesde habitantes, 10 que constitu
ye probablemente una buena estimaci6n. 

Si se acepta este result ado y se toma en cuenta la desviaci6n de los valo
res estimados de los observados en 1960-61, puede estimarse a grosso modo 
que alrededor de 1970 la poblaci6n total de America Latina Hegara a los 270 m i
Ilones . Esta cifra significarfa un tremendo aumente, .pero antes de aceptarla 
serfa prudente esperar los resultados definitivos de los ultimos censos. 

Aspectos Demograticos 

En esta secci6n se hace un raptdo examen de un nrim ero reducido de fhdr
ces demogriificos de los pafses de America Latina. Esta tarea se VI" obstacu
liz ada por la falta de datos estadfst icos fehac i entes . En la mayorfa de los ca
sos hasido necesario recurrir a metodos indi r ectos para esttrnar las tasas que, 
aquf se presentan. Estos metodos comprendenla comparaci6n entre las citras 
de diferentes censos y asimilaci6n de la poblaci6n considerada a una poblaci6n 
modelo, basandose en la experienc ia de otro s pafses, etc. 

Los aspectos dcmogrdftcos que aquf se consideran son: a) fecundidad 
b) Mortal idad, c) Crecimiento natural, d) Composici6n por edades de la po
blaci6n, y e) Urbanizaci6n. 

a) Fecundidad: EI Indic e mas simple de fecundidad de una poblaci6nesla 
tasa de natalidad anualque se define como 1"1 cociente entre 1"1 nrim aro de nac i
mientos ocurridos en un afio y la poblaci6n media de ese mis mo afio , Las de
ficiencias ya mencionadas de las caraeterfsticas vit al es, en America Latina no 
permiten utilizar directamente las cifras registradas ;para elaborar tasas de 
natalidad de razonable exactitud. 

En el cuadro 3 se presentan, para cada una de las 20 republic as, los valo
res estimados que se obtuvieron usando metodos que variaron de un pafs a otro. 
Estas tasas se refieren al perfodo 1953-57, es decir, alrededor de 1955. De
bido ala naturaleza ap roxim ada de estas estimaciones, se ha considerado a
propiado presentar, en lugar de una cifra tinica, un intervalo de valores dentro 
del cual se encuentra probablemente la tasa de natalidad real. EI tamano del 
intervalo indica el grade de incertidumbre de la estimaci6n. 
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Del exam en del cuadro 3 resulta que para America Latina en conjunto la 
tasa de natalidad en 1955 se estim6 en un valor comprendido entre 40 y 43 por 
mil, cifra extraordinariamente eIevada si se la compara con las tasas obser
vadas en America del Norte (en los Estados Unidos la tasa de natalidad en 1955 
era de un 24.6 por mil) 0 en Europa. 

Cuadro 3. - AMERICA LATINA. TASAS ESTIMADAS DE NATALIDAD, DE 
:\mRTALIDAD Y DE INCRE:\rENTO NATURAL ALREDEDOR DE 1955 

P a i s 

America del Sur 

Argentina . 
Bolivia . 
Brasil . 
Colombia . 
Chile	 . 
Ecuador . 
Paraguay . 
Peru . 
Uruguay ................•.
 
Venezuela	 . 

Sub-total	 . 

America del Norte, America 
Central y Regi6n del Caribe . 

•	 Costa Rica . 
Cuba . 
El Salvador . 
Guatemala . 
Hai ti , . 
Honduras . 
Mexico . 
Nicaragua , . 
Panam~ ... o.o •• o •••••••••• 

Republica Dominicana ..... 

Sub-Tot al	 . 

Total.	 . 

Tasas (en miles) 

De natali De morta De incremen
dad to naturallidad 

24 - 25 15 - 168 - 9 
41 - 45 18 - 25 18 - 25 
42 - 45 16 - 19 24 - 28 
44 - 45 15 - 17 28 - 29 
35 - 37 13 - 14 22 - 24 

15 - 1744 - 48 28 - 32 
45 - 50 12 - 18 30 - 35 
42 - 48 15 - 22 22 - 30 
18 - 20 7 - 8 10 - 13 
44 - 47 12 - 15 25 - 32 

39 - 41 14 - 17 23 - 26 

44 - 48 10 - 15 30 - 36 
30 - 32 10 - 11 20 - 21 
44 - 48 14 - 18 28 - 32 
46 - 52 18 - 25 25 - 30 
45 - 55 25 - 35 15 - 25 
44 - 48 15 - 20 25 - 32 
45 - 47 14 - 17 29 - 32 
45 - 50 14 - 18 28 - 35 
38 - 42 9 - 12 28 - 31 
45 - 50 15 - 20 25 - 32 

43 - 46 15 - 18 I 
26 - 30 

40 - 43 14 - 17~24-28 

FUENTE: Naciones Unidas, Bolet{n Economico de America Latina, Vol. VI 
Santiago de Chile, noviernbre de 1960. 

http:Uruguay................�
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Estimaciones preparadas para algunos pafses en el pasado y el examen de 
los valores registrados en otros cuyas estadfsticas vitales son relativamente 
dignas de confianza, indican que no ha habido cambios significativos en l a tasa 
de natalidad durante las (iltimas decadas . 

Los valores promedios de las tasas de natalidad para el perfodo 1945-59, 
por quinquenios, para cuatro pafses latinoamericanos con estadfsticas mas 0 

menos completas se presentan en el cuadro 4. En este grupo se ha incluido a 

Cuadro 4. - AMERICA LATINA. PAISES SELECCIONADOS. TASAS DE NATA 
LIDAD, DE MORTALIDAD Y DE INCREMENTO NATURAL 

Pais y 
periodo 

lRGENTINA 

1945-1949 •..... 
1950-1954 ...... 
1955-1959 .....• 

:HILE •.•••.••...•• 

1945-1949 ....•• 
1950-1954 •..•.. 
1955-1959 •....• 

<UATEMALA 

1945-1949 ...... 
1950-1954 .....• 
1955-1959 ...... 

NIEXICO 

1945-1949 ...... 
1950-1954 ...... 
1955-1959 ...... 

FUENTES:	 Ta s a s de 
and 1960. 

rasas de 
and 1960. 

Tasas (en miles)
<, ', 

De natalidad 

" 

De mort-alidad 
. 

De incremen 
to natural 

'. 

21.5 
25.0 
23.4 

9.7. 
8.7 
8.4 

15.4 
16.3 
15.0 

35.7 
33.8 
34.7 

, 
17.9 
13.6 
12.5 

17.8 
20.2 
22.2 

50.6 
51.4 
49.1 

23.8 
21.4 
19.9-· 

26.8 
30.0 
29.2 

I~ 

44.4 
45.1 
46.5 

18.0 
15.5 
12.7 

26.4 
29.6 
33.H 

n a t a l i d a d llnited Nations Demographic Yearbooks 1959 

" 
mortalidad. Cnited Nations Demographic Yearbooks 1953 'I 

Las tasas de incremento natural se han computado restando Las 

tasas de mortalidad de las tasas de natalidado 

http:HILE�.���.��
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Argentina y Chile, parses con tasas de fecundidad que no son representativas de 
las que prevalecen en la region. Puede verse en este cuadro que hay una cierta 
estabilidad en las tasas de natalidad registradas en estos parses durante los til
ti rnos 15 anos , 

b) Mortalidad: En el cuadro 3 se presentan tarnbiSn los intervalos dentro 
de los cuales se encuentra, probablemente, el valor real de la tasa de morta
lidad (cociente entre el mirns ro anual de muertes y la poblaci6n media) para ca
da uno de los parses latinoamericanos. La incertidumbre respecto del verdade
ro valor de esta tasa es, por 10 general, mayor que Ia que existe para la tasa 
de natalidad. Hay casos, como Haitf, por ejemplo, en que el intervalo dado es 
bastante amplio (25-35 por mil). 

Para la regi6n en conjunto, el valor de,latasa se estima queesUi compren
dido entre los l Irriitas de 14 y 17 por mil. Estos valores son m1is altos que la 
tasade mortalidadde 9.3 por mil registrada en los Estados Unidos en 1955. Las 
'eJ;ltlmaciones de la tasa de mortalidad en America Latina para 1955, son proba
blam enta inadecuadas para 1961, ya que existe una tendencia universal de des
censo de la mortalidad. Esta t endencta est1i claramente representada en Ame
rica Latina por las tasas de 4 parses de la regi6n durante el per'Iodo 1945-59 
(Cuadro 4). 

c) Crecimiento natural: Finalmente, en los Cuadros 3 y 4 se presentanlos 
intervalos de valores estimados y los valores registrados de la tasa de creci
miento natural (diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad) , 

El aumento que aetualmente experimenta la poblaci6n latinoamericana se 
debe principalmente a c r ec imiento natural, ya que las migraciones internacio
nales son relativamente pequefias , 

La tasade crecimiento natural de la regi6n para epocas recientes resultan
te de tasas de natalidad elevadas y pr1icticamente constantes yde tasas de m9r
talidad decrecientes, resulta alta y creciente con el tiempo. £1 valor real de 
esta tasa para 1955 probablemente se encuentra en el intervalo 24 a 28 por mil. 
El valor para 1961 tiende hae ia el l Im ite superior del intervalo. La tasa de 28 
por mil es la supuesta en la estimaci6n del crecimiento que se presume experi
mentar1i el mimaro total de habitantes en el psrfodo 1961-70, mencionado ante
riormente. 

Una de las mds notables car-acter-Ist icas de las poblaciones latinoamerica
nas la constituye su elevada tasa de crecimiento natural, que resulta atin mds 
evidente si se Ia compara con el crecimiento natural de 15.3 po r mil de los Es
tados Unidos para 1955. 
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d) Composici6n por edad de la poblackin- Una consecuencia directa de la 
alta fecund idad vigente en America Latina (mas que la decreciente mo rtal idad) 
es la elevada proporci6n de niiios y el reducido porcentaje de personas de edad 
avanzada que muestra la composici6n par edades de la poblaci6n. 

En el Cuadro 5 se presenta la distribuci6nporcentual de la potlaci6n de Am~ 

rica Latina estimadapara 1960 en tres grandes grupos de edad, a saber: m enos 
de 15 aiios, de 15 a 64 aiios y65 aiios y mas. Los datos que se presentan se re
fieren a los 10 parses de America del Sur, a los 10 de America del Norte y Cen
tral y el Caribe, y, como punto de referencia, a los Estados Unidos. 

Cuadro 5. - AMERICA LATINA, Y EST ADOS UNIDQS. .QISTRIBUCION PORCE~ 

TUAL DE LA POBLACION POR GRUPOSbE} EDAD. 1960 
t~ 

Grupos por edades 
Regiones 

Menos de 15 ..15 - 64 65 Y mas 
_\ 

America del Sur ............. 

America del Norte, America -
Central y la Regi6n del Car~ 

be •••.............••..•••..• 

America Latina .............. 

40.4 

42.7 

41.1 

56.3 

54.3 , 
55.7 

h1c
3.3~l!J 

, .2 
' ~ I' OJjl";; 

.~ 

3 0 ''i . ~ 

3.2 

Estados Unidos ....•.•.•....• 31.3 60.0 8.7 

do IlIdu..U'/ 

'r::,. ,,0_ 

r"~ I~ 
"", ..' 'I 

• -," !I 
( ~- .' 

~.c') 

Costa 
~~ 

FUENTES: America Latina: Na c i o ne s Ijn i d a s , Boletln Economico de America 
Latina, Vol. VI Santiago de Chile, Nov. de 1960. 

.: 

Es t ado s Ijn i do s , Nac i.o ne s Ijn i d a s , Demographic Yearbook 1960, -

New York, 1961. <. 

e) Urbanizaci6n: Si se define como poblaci6n urbana aquel la parte de la 
poblaci6n total de un pars que habita en ciudades de ma,s de 20.000 habitantes, 
America Latina en 1950 presentaba un rndice de urban(zaci6n de 25%, frente a 
un valor estimado en 42% para Arnerica d el Norte (excluyendo :'>lexico). 2 Des
de entonces (y tarnbten antes de 1950) el proceso de urbanizaci6n ha continua
do ininterrumpidamente en toda la regi6n. Puede estimarse que la poblaci6n 

" 
, Naciones Unidas EjCN.12jURBj18 - UNESCOjSSjURBjLAj18- Seminario Sobre .~ 

Problemas de Urbanizacion en America Latina patrocinado conjuntamente 
par UNESCO, 1a Direccion de Asuntos Sociales de las ~aciones Unidas y 
CEPAL en colaboracion con la OIT y la OEA, Santiago de Chile 6 al 18 

de Julio de 1959. 
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urbana, definida como queda dicho anteriormente, representa una tercera par
te de la poblac idn total. 

Las tasas de crecimiento de las poblaciones de las ciudades alcanza en 
muchos casos, valores extraordinariamente elevados, r egistr-ando se durante 
el perfodo1949-50 valores del orden del 6 al 7%. En el intervalo mas reciente, 
1950-1960, se han producido casos con tasas de crecimiento similares, a juz
gar por los resultados preliminares de los censos de Mexico y Venezuela. 

Puede afirmarse, pues, que elproceso de urbaniz acidn (una creciente pro
po rcion de personas que habita en areas urbanas) ssta generalizado en toda Am~ 

rica Latina y se manifiesta con tasas altas yen aumento. Se pr'eve que dentro 
de pecos afios la mitad de su poblac irin total (en lugar de solo la cuarta parte 
como en 1950) residira en medios urbanos. 

Este proceso esta principalmente determinado por grandes movimientos 
migratorios internos, compuestos en su mayor-fa por adultos jovenes, entre los 
que predom inan las mujeres. 

Desde el punto de vista demograftco, la diferencia mas significativa entre 
las poblaciones urbana y rural la constituye la fecundidad: la fecundidad urba
na es al sternatio amente menor que la rural. Esta caracterfstica y las cons ecuen 
cias de la mtgrac ion interna determinanque la cornposic idn por edades de las 
poblaciones urbanas y rurales difieran significativamente entre sf. 

Consecuencias del Previsto Crecimiento de la Poblaci6n 

Como conclusion del anahs is efectuado en las secciones anteriores, pue
den establecerse los siguientes hechos en r el ac idn con la demograffa en Ame
rica Latina: 

a) EI nivel actual de la fecundidad es may alto 

b) La poblacirin esta aumentando a una tasa alta y creciente 

c) La cornposic rdn por edades de la poblacion in uest ra una erevada propor

cion de nifios y un bajo porcentaje de personas en edad avanzada.
 

d) Se esta desarrollando un proceso de urbaniz ac irin, que en algunos paf

ses avanza muv rapidamente.
 

Las consecuencias econdmicas , sociales y culturales de estas particula
res caracterfsticas demogrriftcas son multiples y profundas. Entre eIIas tene
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mos los problemas que se derivan de proporctona r facilidades educacionales ai 
numeroso grupo de j6venes en continuo aumento, empleos e instrucci6n ala cre
ciente fuerza de trabajo sub-empleada y viv iandas a cada vez mayor rnirnaro de 
familias, muchas de ell as inadecuadamente provistas en ia actual idad . Como 
ejemplos ilustrativos se ha considerado oportuno examinar aquf aigunas de las 
consecuencias que surgen par r-azon de ia composici6n por edad de ia poblaci6n 
en lo que se refiere a problemas de i ) dependencia y Ii) educaci6n prnnaria. 

i)	 Dependencia: 

Si se supusiera que cada persona agregada a Ja poblac ion perteneciera al 
grupo de edades productivas (15 a 64) se tendrfa que para mantener ei mismo 
nivel de producci6n per capita, so lo s erIa necesarto-un aumnnto correspondien ,
te del capital dtsponibl s para inversi6n producttvg , En.Ia situaci6n actual de 
America Latina se requiere la rapida provisi6n de este tipo de capital en can
tidades siempre crecientes. Pero ademas es indispensable proveer tambi en 
a las necesidades del num er-oso y creciente grupo de j6venes que, junto a los 
de edad avanz ada, constituyen la poblaci6n "dependrent.e". 

Con el fin de estimar la carga que el grupo de personas que no estii en e
dad de trabajar (menores de 15 y de 65 y mas) representa para el grupo en e
dades productivas, se hacalculado una rnedida denorn inada "raz6nde dependen
cia". Esta raz6n (nrimer'o de personas en el primer.grupo po r 100 en el segun
do) fue estimada en 80 para America Latina en 1960, comparada con 67 para 
los Estados Unidos en el mismo afio , En los afios proximos se espera un alza 
continuada de esta raz6n, ya que la proporci6n de j6venes (menor de 15 afio s) 
contrnuara aumcntando y la de personas de edad avanzada (65 y mas) permane
cera relativamente estable. Conviene sefia.lar que esta "raz6n de dependenci a" 
sub-estima la verdadera dependencia econ6mica, ya que dentro del grupo en 
edades productivas exrste considerable cesantfa y subempleo entre los hombres 
y s610 un pequefio porcentaje de mujeres trabaja. -. 

De 10 anterior se puede deducir 10 siguiente: 

a) Las inversiones efectuadas para atender a las necesidades del grupo
 
"dcpendiente" no i mplic aran , POl' 10 menos a corte plazo, un aumento
 
Pllllivaiente en el nroducto de La region.
 

b)	 Siendo el grupo dependiente mils numeroso que el grupo ocupado en la

bores productivas, el primero requiereproporcionalmente mayores in

versiones. 

c)	 Como en America Latina el capital social destinado a atende r las nece

sidades del grupo "dependiente" estri muy por debajo dei mfnimo acep

table, serfa poco razonabie suponer que ias inversiones en favor de es

I 
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te grupo pueden postergarse 0 reducirse sin provocar vio l entas reaccio-
nes polfctcas y soc i ales. 

Ii) Educacion Primaria' 

Tal vez una de las consecuencias mas importantes del crecimiento demo
grafico es el r apido aumento de la poblaci6n en edad escolar. Proporcionar fa
cilidades educacionales a un nrirne ro de nifios en continuo aumento constituye un 
problema que requiere una soluci6n urgente, especialmente en parses en los 
cuales estas facilidades estan lejos de ser satisfactorias. 

Para ilustrar este punto se presentan aquf algunas cifras y comentarios, 
extrardos de un documento preparado por el Centro Latinoamericano de Demo
graffa, 3 

El intervalo de edad 7 a 14 anos es el que define con mayor frecuencia los 
l Imites de edad de la educaci6n primaria obligatoria en los parses, atinoameri 
canos. Dicho intervalo comprende ocho anos de vida, 10 que constituye un lap
so algo mas corto que el que efectivamente se deduce de las edades de los ni
nos que asisten a escuelas primarias, pero mayor que el valor medio de 6 anos 
de asistencia escolar que exige la ley en la mayor-fa de los parses latinoameri
c anos , 

En el Cuadro 6 se presenta la poblaci6n urbana, rural y total para el grupo 
de edad 7 a 14 afios para los parses latinoamericanos, estimada paracada quin
quenio entre 1950 y 1975. Se presenta asimismo el aumento relativo tomando 
coma base de comparaci6n el afio 1960. 

Cuadro 6. - AMERICA LATINA. POBLACION URBANA, RURAL Y TOTAL (en 
miles) PARA EL GRUPO DE EDAD DE 7 A 14. PERIODO 1950 - 1975 

U 

Pob Lac t dn 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

1a .......... 10.968 13.244 16.393 20.500 24.889 29.952 

l ........... 18.967 20.146 21.787 23.830 ~5.551 27.163 

l ........... 29.935 33.390 38.180 44.330 50.440 57.ll" 

I 
Iutllce 1::100 lOU

1
125 152 I 183Urbana I 67 ~l I 100 

10092 109 ll7 125Rural "L;87 I 
Total. . . . .. . . . . . 78
 87 100 ll6 132 ! 150 

- I I \ 

3 Analisis demografico de la situacion educacional de America Latina. 
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Las estadfsttcas indican la magnitud del problema educacional y sugieren 
que para enfr ontarlo se r-eque r lrfin mayores esfuerzos durante los anos venide
ro s en :.J. m ayo r Ia de lOS parses de Li regi6rc , Es i:ii.te-res8.r..te ccm~pa:r8.r 13,S ci-

fras de los a lumno s efectivamente insc r ito s con i as de aquol los uifio s que de
Lerianasistir ala escuela. Esta ultima cifra debeestimarse en base a supuea
tos razonables, ya que no hay datos pertinentes di sponibles , 

Como en la mayor-fa de los parses latlnoamericanos son obligatorios 6 anos 
de escuela primaria, este mirne ro es el que se ha utilizado en las estimaciones 
aquf presentadas . 

Por io explicado anteriormente puede considerarse 6/8 de la poblaci6n en 
el grupo de edades 7 - 14. Sin embargo, esta esti~ci6n no consideraria el he
cho de que una gran proporci6n de ninos repite uno 0 v'arios cur-sos , Para in
cluir a los repitentes, se ha definido como pobla-ci6n que deberia asistir a la 
escuela a los 7/8 y 8/8 del grupo de edades 7 - 14 en las areas urbana y rural 
respectivamente. Se usa una mayor proporci6n para el sector rural porque 
existe en este un mayor porcentaje de repitentes .. 

La r az dn entre la cantidad de nines inscritos y la de aquellos que deberfan 
asistir a la escuela, definida como se indica mas arriba, aumsnto de 62% en 
1955 a 70% en 1959 para los diez parses sudamericanos, y de 64% a 72% para 
America del Norte, Centro America y Ia region del Caribe. La clasificaci6n 
de los parses de acuerdo a los valores de las r az ones en 1959 se presenta en 
el Cuadro 7. 

Cuadro 7. - PAISES DE AMERICA LATINA CLASIFICADOS SEGUN TASAS DE 
MATRICULA. (% DE ALUMNOS DE LA POBLACION QUE DEBERIA 

ASISTIR A LA ESCUELA PRIMARIA) EN 1959 

Menos de 40 50 - 69 70 - 89 90 Y mas 

Guatemala Bolivia Chile Argentina 
Haiti Brasil El Salvador Costa Rica 

Colombia Mexico Cuba 
Ecuador Panama Rep. Dominicana 
Honduras Paraguay 
Nicaragua Uruguay 
Peru Venezuela 

Ell la mayor-fa de los sectores rurales, menos del 50% de la poblac irin que 
deberfa asistir a la escuela esta inscrita en ella. Relacionando este hecho con 
las tendencias que se presentan en el Cuadra 6 para la poblaci6n de 7 a 14 afios, 
puede inferirse que el centro de gravedad del problema de la educaci6n prima
ria esta y cont inuar-a estando en el area rural. 
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Hay una di s m i nuc idn relativamente rapida de la cantidad de alumnos que 
pasan sucesivam ente de un grado a otro superior. En los pafs es para los que 
se dispone de datos aproprados, se puede ap r ec iar- que sdlo una pequeria jJropor
cion de ios alumnos que se inscribieron en el primer grado 11 egan al ullimo ano 
en la escuela primaria. Si uno de los problemas fundamentales de la educac ion 
es el de la no inso r-ipc ldn de los nifios que han alcanzado la edad escolar, puede 
considerarse que el segundo esta representado poria gran cantidad de nifios en 
edad escolar que no 11egan a los ultimos grados de la escuela primaria. En 0

tras palabras, el prematuro abandono de la escuela. 

Las causas responsal-les poria di sminuc idn de alum nos el'i re un grado y 
el inmediatamente superiorpueden resumirse asf: ausentismo entre los que se 
inscribieron: retiro del colegio durante el afio ; no p res entac idn a exjirnenes 0 

fracaso en los m isrnos , y retiro despues de haber aprobado 0 salido mal en los 
exam enas , POl' r-azrin de losprimeros factorespuede existir unadiferencia en
tre el mim ero de inscritos y el de alumnos que realmente asisten. 

Adamas, sobre America Latina pesa un impresionante porcentaje de anal
fabetos. Alrededor de 1950 la region tanfa un fndice de analfabetismo de 41 % 
entre la poblacidn de 15 afios y mas, 10 que representa un total de unos 38 mi
Hones de personas. Si se adopta un rn In i mo mas elevado (y no solamente la ha
bi l idad de leer y escribir, 0 de leer solamente, de acuerdo con algunas defini
ciones censales), como por' ejemplo el criterio de "analfabetismo functorial", 
el Indic s de analfabetismo serfa mucho mayor. 

Los pafses podr-Ian clasificarse en tres grandes categorfas de acuerdo con 
el nivel de su Indic e de analfabetismo en 1950. La c las iftcaclon se presenta en 
el Cuadro 8. 

Cuadro 8. - PAISES LATINOAMERICANOS CLASIFICADOS SEGUN EL NIVEL 
DE SU TASA DE ANALFABETISMO EN 1950 

Incidencia relativamente 
Categorfa intermedia Alta incidenciabaja de analfabetismo 

(tasas erit r-e 30y50%) (tasas entre 50 y 90%)(tasas menores de 25 % ) 

Argentina
 
Costa Rica
 
Cuba 
Chile 
Uruguay 

Colombia 
Ecuador 
Mexico 
Panama 
Paraguay 
Venezuela 

Bolivia 
Brasil 
El Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Nicaragua 
Peru 
Rep. Dominicana 
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Sin embargo puedeintroducirse una nota de optimismo si se considera que, 
a pesar de las grandes exigencias impuestas a los parses latinoamericanos por 
su creciente poblaci6n en edad escolar, todos aquellos para los cuales se dis
pone de series sstadfsttcas muestran una disminuci6n del Indlce de analfabetis
mo durante las rilttmas decadas. De acuerdo con esta tendencia la proporci6n 
de analfabetismo en la poblaci6n total de 15 y mas puede ser estimada para 1960 
en un 34%, 10 que indica unaimportante disminuci6n conrespecto al 41% regis
trado en 1950. 

Control de Natalidad 
."" .' 

Enfrentados a hechos como los citados anteri&rmente no causa sorpresa el 
que la mayorfa de los que estudian las perspectivas de desarrollo econ6mico y 
social de la regi6n, constderen que el raptdo crecim iento de la poblaci6n es un 
obstaculo importante a esa anstada evoluci6n. La .aceptaci6n de esta premisa 
es prricttcamente el tinico punta de coincidencia de esta mayo rfa , El grado de 
importancia atribuido ala cuesti6n demogrMica y las medidas que podrfan to
marse para computar los problemas que e rea, son puntos en los cuales las opi
niones difieren grandemente. 

En opini6n de algunos (generalmente estudios dEj parses ajenos a la regi6n 
latinoamericana) la disminuci6n del ritmo de crecimiento de la poblaci6n debe 
buscarse a t ravss de una polftica que tienda a limitarel tamano de la familia. 
Esta polftica, ellos afirman, debe ser adoptada cuanto antes y en forma decidi
da por los gobiernos de la regi6n. Se adelantan iniciativas encaminadas a or
ganizar movimientos de opini6n publica que respalden esta polftica sin que ta 
les iniciativas hayan logrado hasta ahora la adhesi6n de sectores importantes 
de la poblaci6n. 

'. 

Frente a esa posici6n estii la de aquellos que alegan que esta polftica serfa 
infructuosa ya que cualquier esfuerzo tendiente a regular 0 limitar los nacimien
tos en poblaeiones de bajo nivel econ6mico, con elevados porcentajes de anal.
fabetismo y en general poco inclinadas a modificar sus habttos sociales, serfa 
esteri!. Aduc en en un apoyo a su opini6n que no existen antencedentes hist6ri
cos que autoricenpara abrigar esperanzas delimitaci6n voluntariade los naci
mienios en la magnitud esperada por los que preconizan el control de la pobla
ci6n. 

Para este sector no es juicioso esperarun cambio en las actitudes de la po
blaci6n en 10 que ataiie la f'ecundidad, sin que previamente se haya logrado un 
adecuado nivel de desarrollo econ6mico y social. Una vez alcanzado este nivel, 
sigue la argumentaci6n, estarran dadas las condiciones para que la f'ecundidad 
sea regulada y, entonces, en forma espontanea, tal regulaci6n se practicarfa. 
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Otra vez sefialan ejemplos histdrtcos de parses en los que sin que haya existido 
una polftica dirigida explfc itarnente a regular la fecundidad, esta se ha produci
do eoIT'O una consecuencia de la svoluctdn social. Come> otra evidencia de la 
validez de este argumento se cita el indudable control volunta rto de la fecundi
dad a que se someten los grupos de mayor nivel educacional y de mayores in
gresos en algunas ciudades latinoamericanas, como 10 muestran encuestas re
c ient.em ente levantadas. • 

Comparando los dos argum entos antagdnlcos uno es inducido a ll egar a la 
conclusion de que Latrnoamerfca esta atrapada en un e Irculo vicioso. Por un 
lado, los mas empec inados propagandistas del control de la natalidad alegan que 
el el evado ritmo de crecimiento de la poblactdn es la tinica causa del lento de
sarrollo econdm ico dela region. No se logra, por tanto, progresoalguno a me
nos que se detenga el crecimiento de la poblac idn. Por otraparte, un grupo im
portante de latinoam ericanos insiste que no se puede lograr una r educcidn de la 
tasa de incremento natural antes de haber superado el sub-desarrollo, el cual 
tiene su origen, de acuerdo con la primera hipotes is , en el excesivo crecimien
to de la poblacidn, Afortunadamente, cada vez tiene mayor aceptacidn la tests 
que sostiene que el sub-desarrollo es consecuenciade la intarac ion de un com 
plejo de causas y no simplemente de una elevada tasa de incremento de la po 
blac irin. Por 10 tanto hay que actuar strnultaneamente en varios frentes, deian
do que la fecundidad se ajuste a las nuevas condiciones que estan siendo crea
das, tal como ya ha ocurrido entre ciertos grupos y en ciertas areas de Lati
noam erlca donde no existe una polftica de control de la poblacldn. 

Conviene hacer aquf alguna referencia a la posicion de la Iglesia Catdl ica 
frente ala cuestrdn de la regulacidn de los nacimientos, ya que muchos sost ie
nen que la r est rtccidn voluntaria de la fecundidad es incornpat ibl e con la doetri
na de la Iglesia y serra por 10 tanto inadecuada para la region en donde un im
portante sector de la poblacidn profesa la religion Catdlica. No se trata aquf 
de considerar los medios de r egulacion aceptados por la Iglesia, perc sf de exa
minar el principio mismo de la rogulactdn , La pos icron de la Iglesia Catdlica 
es a menudo poco conocida. Ella acepta el principio de la regulacidn, dejando 
librada a los cdnyugss la decision de regular el ntirriaro de sus descendientes 
atendiendo a razones de salud de la madre 0 del futuro hijo, a razones de natura
leza econdm ica a posibilidades educacionales 0 al adecuado equilibrio de la fa
milia. 

4	 Leon Tabah y Raul Samuel, Resultados preliminares de una encuesta de 
Fecundidad y de actitudes relativas a 1a formacion de la familia, San 
tiago, Centro Latinoamericano de Demografia, y 

J. Mayone.Stycos, Social Class an Di f f e r e n t i an I Fertility in Peru , 
New York, Cornell University, 1962. 


