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4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD I 

POLITICA. 

INTRODUCCION: 

La Ciencia Po l í t i ca en la actualidad es una de las ma-
ter ias de mayor auje debido a las c ircunstancias sociales 
que predominan en todo el mundo. 

El conocimiento mínimo de esta ciencia nos ayudará a 
formar un mejor c r i t e r i o y d iscus ión sobre los problemas so-
c ia les y económicos de México. 

Tal vez en un futuro no muy lejano tu debas ser quien 
tome decisiones de gobierno en nuestra nación y aunque no 
fuera as í el conocer sus problemas no te perjudica s ino, por 
el contrario te ayuda a conocer la actualidad existente. 

Part ic ipa en la discus ión y posibles soluciones de los 
problemas planteados y brinda tus opiniones. 

OBJETIVOS: 

1.- Señalar una razón para conocer po l í t i ca y expl icar 
la relación entre teoría y práctica en e l l a . 

2 . - Señala cuales son los tres supuestos más genéricos 
en po l í t i ca . 

3 . - Precisar las premisas del contenido de po l í t i ca pa 
ra una mejor comprención de los conf l ic tos huma-
nos. 

4 . - Expresar cuales son los tres pr inc ip ios que propor 
ciona Weber como legitimidad del Poder. 

5 . - Señalar cuales son los planos de contienda p o l í t i -
ca y por quién es detentado el Poder. 



6. - Descr ib i r la relación que existe entre Nivel de vi^ 
da y po l í t i ca y en que consisten las é l i t e s . 

7 . - Expresar la importancia del Progreso Técnico y del 
ritmo de desarrol lo en la po l í t i ca . 

8 . - Expl icar que son las Inst i tuc iones y su importan-
c ia . 

9 . - Narrar la función del marco de desarro l lo en los 
antafogismos y señalar en que consiste la importan^ 
cia del factor técnico. 

10.- Expresar que son y en qué consisten las ideologías. 

11.- Señalar cuales son los c r i t e r i o s de selección en 
las elecciones. 

12.- Indicar las relaciones e importancia de la concieii 
c ia po l í t i ca y de los valores con la Ideología. 

13.- Indicar cuáles son las organizaciones po l í t i ca s 
más generales. 

14.- Expl icar que son y en qué consisten los partidos 
po l í t i c o s , los t ipos de l íder y los sistemas par-
t i d i s t a s . 

15.- Expl icar que son los grupos de presión. 

PROCEDIMIENTO: 

I V - GENERAL: 

Precisar ejemplos de d iscus ión sobre la materia y 
desarrol lo en masa redonda. 

Ejemplos: 

a) Los partidos po l í t i co s en México. 
b) Conciencia po l í t i ca nacional y estata l . 
c) El nivel de vida en Monterrey y su po l í t i c a . 

2 . - PARTICULAR: 

E s c r i b i r en el cuaderno de trabajo las conclusiones 
obtenidas en la mesa redonda. 

Desarrol lar los objetivos por escr i to. 

3 . - METODOLOGIA: 

Lee el capítulo I de tu l i b ro . 
Las mesas de trabajo, o los grupos ya nombrados de 
mínimo 5 máximo 10 personas, deberán: 

a) Señalar los ejemplos (o ejemplo) a d i s cu t i r con 
el resto del salón. 

b) Sostener sus opiniones y part ic ipar en las d i s -
cusiones de los otros grupos. 

SUGERENCIA: 

Los ejemplos a d i s cu t i r deberán ser reales, cada 
grupo deberá proponer la d iscus ión de uno. 

AUTOEVALUACION. 

1.- Cuáles son los premisas del material de consulta sobre 
la ciencia po l í t i ca s . 

a) > 

b) 

2 . - Cuáles son los planos de la contienda po l í t i ca , 

a) 



4. - Qué son las " e l i t e s " 

5 . - Describa la importancia del ritmo de desarrol lo en la 
contienda po l í t i c a . 

6 . - Qué son la s in s t i tuc iones : 

7 . - Cuál es el factor técnico en la contienda po l í t i c a . 

8 . - Qué son las ideologías: 

9 . - Cuáles son los 5 elementos en el c r i t e r i o de se lec-
ción de las elecciones. 

10.- Señala cuáles son los tres sistemas par t id i s ta s más 
comunes. 

a) 

b) ' -. 

c) 

C A P I T U L O I . 

POLITICA. 

I . INTRODUCCION. 

Estudiaremos de una forma genérica en Ciencia Po l í t i ca 
lo relacionado con el poder, su obtención, permanencia y los 
grupos que lo integran y disputan. 

El poder es un efecto social desde que la humanidad exis^ 
te. Toda congregación por pequeña que haya sido tuvo siempre 
relaciones de poder, de gobernante y gobernados, de dir igente 
y d i r i g ido . 

No deberá pensarse que con solo estudiar este ensayo ya 
se conoce ciencia po l í t i ca , en realidad solo se brindan c o n -
ceptos y def in ic iones que puedan aux i l i a r en los problemas - -
económicos y soc ia les de México. 

2. ¿QUE ES LA POLITICA? 

Tradicionalmente los estudiosos de la po l í t i ca no se han 
puesto totalmente de acuerdo sobre su def in ic ión. Los puntos 
de v i s ta de que parten, d i f ie ren en cuanto a la apreciación 
de los elementos que constituyen la po l í t i c a , a s í por ejemplo, 
Max WeöeA señala que "una sociedad es po l í t i c a , siempre que 
la ejecución de su orden se l leve a cabo continuadamente den-
tro de un área t e r r i t o r i a l dada, mediante la apl icación y ame 
naza de la fuerza f í s i c a por parte de un cuerpo administrat i -
vo" (i) En otras palabras, para 0/e6eA es sociedad po l í t i ca 

(i) The Theory of Social and Economic Organization, Traducción 
de Henderseon y Talcott Params; Oxford University Press: 
Nueva York. 
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aquella que dentro de un t e r r i t o r i o determinado, establece 

n su caso°) ^ n U i r f t e 3 ^ d e l a V ap l icac ión (en su caso) de la fuerza f í s i c a o coerción yf 
Según el d icc ionar io enciclopédico de la lengua españo-

la» Po l í t i c a es el " A ^ e , d o c e n a u opinión 
U&tno de lo¿ Estado* // Actividad de toé r,ue UgenopTkeJ 
den nzgvi 10¿ a¿unto<& público*..." Como podemos observar eW 
su sentido genérico PolXUca es la act iv idad de los que go-
biernan o pretenden g o b e r n a r ^ - y 

¿Pero por qué debemos estudiar p o l í t i c a ? 

Primeramente, la po l í t i c a es un hecho ine lud ib le de la 
ex i s tenc ia humana. Todo el mundo tiene que ver de oigan mo-
do en oigan momento con algún t ipo de sistema po l í t i co . 

La mejor razón para aumentar los conocimientos persona-
les sobre a n a l i s i s po l í t i c o es que ayuda a comprender al man 
do en que uno v ive, además, a escoger más inteligentemente ~ 
entre las a l ternat ivas con las que uno se enfrenta, y a i n -
f l u i r en los cambios inherentes a todos los sistemas p o l í t i -
cos. En DOIi t ica como en otros campos, se dice oue obra in-
teligentemente aquel que escoge los mejores objet ivos , y oue 
alcanza el mayor número posible de e l l o s , al mínimo costo y 
en el menos tiempo pos ible. 

Segundo, debemos tener presente que, la habiZídad poJia 
anoLtzoA la potuUca no e¿ lo mismo que, la deAUzza en píac-
UcaAla. Esto lo señalamos porque con alguna frecuencia re-
su l ta que algunos creen ser po l í t i c o s e f ic ientes en la prác-
t i c a , porque en la Teoría del A n á l i s i s son d i e s t r o s , pero en 
la real idad se ha demostrado que además de las c a r a c t e r í s t i -
cas necesarias para el a n á l i s i s se necesitan otras muy d i f e -
rentes para su ejecución. 

El a n á l i s i s del poder no es simplemente una empresa teó 
r i c a , s ino un asunto de la mayor pract ic idad. La manera de -
actuar en la vida po l í t i ca depende directamente de las creen 
c ía s que tiene cada persona acerca de la naturaleza, d i s t r i -
bución y practica del poder en el sistema po l í t i c o con que 
se enfrenta. S i se actúa con la creencia de que el Doder es-

tá d i s t r i bu ido ampliamente entre la comunidad, cuando en rea-
l idad está muy concentrado, o s i supone que el poder está sos 
tenido por unos pocos, cuando en real idad está d i s t r i bu ido eñT 
tre una se r ie mayor de indiv iduos y grupos, los cuales t ieneF 
que negociar, regatear, persuadir y adular para actuar de co-
mún acuerdo, entonces es probable que se cometan se r io s dispa 
rates po l í t i c o s . 

Nada es más probable que conduzca a est rateg ias p o l í t i -
cas erróneas, que el comprender equivocadamente el sentido 
del podeA, o su estructura, ya que el engañarse en cuanto a 
e l l o es engañarse acerca de la s pos ib i l idades y-medios de es -
tab i l i dad , o del cambio y revolución. 

3. SUPUESTOS. 

Existen va r io s presupuestos genéricos que es necesario 
tener presentes: 

^ ^ G o b e r n a n t e s y gobernados: 

En todas las sociedades, desde las que están muy poco de 
sarro!Jadas y que apenas han alcanzado los albores de la c i vT 
1ización, hasta las más avanzadas y poderosas, aparecen dos ~~ 
c lases de personas, una c lase que gobierna y otra que es go--
b(¿Añada. La primera c la se , siempre la menos numerosa, l leva 
a cabo todas las funciones p o l í t i c a s , monopoliza el poder y 
d i s f ru ta de las ventajas que comporta el mismo; mientras que 
la segunda, la c lase más numerosa, está d i r i g i d a y controlada 
por la primera, de una forma que según las épocas, es más o 
menos l ega l , o más o menos a rb i t r a r i a y v io lenta. 

Recursos Po l í t i c o s . 

Un Adcateo po&CUco es un medio a través del cual una — 
persona puede obtener el poder. Entre estos se incluyen diñe 
ro, información, al imentos, la amenaza de la fuerza, empleosT 
amistad, status s o c i a l , el derecho a elaborar leyes, votos y 
una^gran variedad de otros factores. 



Por lo general ¿06 iecuA¿o¿ polítícoi se encuentran con 
trolados y son var ias las razones por las que ese control - -
ex i s te, por ejemplo la especial ización de funciones, que -
crea mas oportunidades para quienes están más próximos a los 
recursos po l í t i c o s ; o bien las diferencias soc ia les y econó-
micas que se heredan: no todas las personas empiezan a v i v i r 
con los mismos accesos a los recursos, y los que in ic ian con 
ventaja a menudo la aumentan. 

En la práctica es imposible que una sociedad proporcio-
ne a cada persona un conjunto stándard de motivos e intencio 
nes idént icos, las diferencias en motivación l levan a la d i " 
ferencia en habil idad y en recursos: cada individuo no tiene 
los mismos motivos para part ic ipar en po l í t i c a , ni para con-
ver t i r se en l íder o para adquir i r los recursos que ayudan a 
tener inf luencia en otras personas. 

Parece imposible crear una sociedad en la que los recur 
sos po l í t i cos estuvieran d i s t r ibu idos con una equidad perfec 
ta entre todos. ~ 

/ m ) Influencia__PaJjtica. 

/ La gente quiere tener inf luencia po l í t i ca no sólo para 
d i s f ru ta r la en s í misma, sino también porque el control del 
gobierno les ayuda a conseguir uno o más de sus objet ivos. 

/ V fiecfió de"que algunas personas tengan más recursos 
U t i c o s con los que pueden inf luenciar al Gobierno, les fác-
il ' ta a estas personas el ganar mayor inf luencia sobre el Go~ 
bierno cuando quieran y en caso que lo deseen. Y gente con 

jnayor inf luencia sobre el Gobierno, puede hacer uso de e l la 
Cgara l legar a controlar cada vez más_j^gü2so^-4&iui^os^ 

La inf luencia po l í t i ca está d i s t r ibu ida desigualmente 
en Tos sistemas po l í t i co s ; 

a) Por la desigual d i s t r ibuc ión de los recursos po l í t i -
cos. 

b) Por las diferencias de habil idad de los diferentes in 
dividuos al u t i l i z a r sus recursos po l í t i co s . Diferen-
c ias que derivan a su vez de las oportunidades e i n -
centivos para aprender y practicar las habilidades po 
l í t i c a s y por el diverso campo de apl icación. 

c) Por el diverso campo de apl icación en que los diferen 
tes individuos usan sus recursos con f inal idades polT 
t i cas . 

La lucha por la obtención del l iderazgo po l í t i co as í co-
mo su permanencia y desar ro l lo , esta regulada por estos dos 
últimos supuestos. Es dec i r , obtendrá el l iderazgo po l í t i co 
aquel que u t i l i c e en mayor forma sus d i ferencias en recursos 
e inf luencia po l í t i ca . 

PREMISA^) 

Como pudimos observar en el número anter ior una gran ga-
ma de las actividades sociales contienen matiz po l í t i co . En 
todo grupo o sociedad la aspiración a obtener el poder, es - -
una motivación natural por los nexos de mando y autoridad que 
brinda, e l lo hace que con frecuencia se or ig inen pequeños o 
grandes conf l ic tos por su obtención. 

Podemos precisar que siempre que exista un conf l icto o 
c r i s i s s oc i a l , será por causas o motivaciones po l í t i c a s , así 
pues señalaré lo que considero dos pim¿!>a¿ para una mejor 
comprensión de los conf l ic tos soc ia les . 

(a))Toda. de.d¿í>¿ón manada deJL GobZcAno ¿m. caaZ ¿ue/ie. -óu 
cácala, <¿t> yicce^a/Uamcntc potCtica admáA do, admlv\ÁA-
Vicutiva, y 

Todo IXdoA de.be. ¿impío, aApinaA a obte.neA eJL podeA. 

Tratar de aclarar el sentido de las premisas. 

Primeramente toda sociedad está formada internamente por 
grupos (formales o informales) y esos grupos son d i r i g idos a 



su vez por l íderes y autoridades. En cuanto a la primer ore 
misa, todo gobierno está sustentado por órganos de apoyo y ' 
estos organos por grupos. Ahora bien, l o s ac?os de decis ión 
por parte de la autoridad, tenderán siempre a robustecer o 
afianzar la i n s t i tuc ión , para la cual debe también r e a r m a r 
a los grupos y organos en que se sustenta. Por ejemplo 
Cuando un gobernante decide a través de sus actos 'administra 
tivos apoyar excesivamente a un grupo en especia l , se debe ~ 

tuandn T i ^ ™ * * t 0 m a r m e d i d a s administrativa , esta? ac-
tuando politicamente a f i n de mantenerse en el poder o cuan 

n ° C O n f l i c t o s graves. Estas decisiones " 

Fn E n t i n o m a S " q U ^ n e S P U e d e n e j e r c e r u n a Presión. 
En sent do inverso puede intentar hacer más fuerte a un gru-
po considerado débi l , para establecer un nuevo equ i l i b r i o en 
tre grupos o bien para intentar desaparecer aquel que hasta" 
entonces ha mantenido el poder. 

Otro caso muy común es el apoyar al conjunto de grupos 
o personas, que ayudaron al l í de r en la obtención del poder 
lo cual hara indudablemente más influyente y res i stente el ' 
grupo del jefe que mantiene la autoridad. S i alguno de los 
miembros del grupo pretende adelantarse al resto, o al l íder 
mismo, la s e n e de decisiones de éste como de los demás ten-
derán a neutral izar e incluso eliminar al d is idente, a menos 
de que se divida el grupo pr incipal en dos y unos decidan a-
poyar al dis idente. 

Las decisiones siempre serán administrativas pero c o n -
tendrán medidas po l í t i c a s , ya sea grupa! o en el sentido de 
buen gobierno, cuyos f ines son también po l í t i co s . 

Son múltiples las c ircunstancias o casos que se pueden 
presentar en esta primera premisa pero las anteriores son 
las mas comunes. 

En el caso de la segunda premisa el l í de r , deberá siem-
pre asp i rar a la obtención del poder, ya que en caso contra-
r i o sus seguidores lo abandonarán (al menos en la po l í t i ca ) 
porque dejará de asp i rar a la obtención de los p r i v i l eg i o s 
que representan el poder y la autoridad. Algunas veces será 
por el status s o c i a l , otras por dinero, algunas más por d e -

sear ser quien mande etc; los casos varían según el grado de 
autoridad y de poder que se tenga en el presente y al que se 
aspire en el futuro. En s í todo po l í t i co tiene la esperanza 
de obtener el poder por lo que e l lo representa y no tanto el 
poder porjel poder. - -

Los conf l i c tos se presentan cuando, en proporción a su 
fuerza, se rompe el equ i l i b r i o que existe entre los grupos o 
los l íderes de e l l o s . 

La rotura de dicho equ i l ib r io se puede deber a múlt iples 
causas, pero principalmente, a que uno de e l l o s (grupos o l í -
deres) deseen tener preponderancia sobre los otros en cuanto 
al poder y los p r i v i l e g i o s que representa. 

El ciudadano debe tener presente al momento de anal izar 
y juzgar los problemas po l í t i c o - s oc i a l e s , el contenido de es-
tas premisas, lo cual le ayudará a comprender el por qué de la 
problemática, aún y cuando e l lo no implica el aceptar las cau 
sas. ' 

LEGITIMIDAD DEL P0DER>) 

Según~el—s4grrii;te3(Tóní^^ i t i m i da d, se"dicfe\ 
/que un Gobierno es legítimo s i las personas a quienes ordena 

/ cAdon que la estructura, procedimientos, actos, decisiones p o \ 
l í t i c a s , funcionarios o l íderes del Gobierno poseen la cual i - \ 
dad de redactar leyes ob l i gator ia s . Los l íderes del sistema 
po l í t i co intentan cada vez que se usan medios gubernamentales 
para tratar un conf l i c to , que las decisiones a las que se l i e 

\ guen sean ampliamente aceptadas por la creencia de que es mo-
\ raímente correcto el hacerlo no sólo por medio de la v i o l e n -

c i a , cast igo o coacción. — — — " " 

Cuando la inf luencia de un l íder se rev iste de l eg i t im i -
dad, se le llama normalmente autoridad. Como hemos v i s to , la 
autoridad es un t ipo especial de in f luenc ia, de influencia le 
gítima. 



Es fác i l darse cuenta por qué los l íderes luchan por la 
autoridad. La autoridad es una forma muy ef ic iente de in- -
f l uenc ia : No es sólo de más confianza y más duradera s ino 
que además capacita al gobernante para gobernar con un míni-
mo de recursos po l í t i co s . 

Cuando un subordinado considera las órdenes y tareas co 
mo moralmente ob l i ga to r i a s , sólo hace fa l ta una pequeña can-
tidad de recursos, normalmente en forma de sa la r io s o s u e l -
dos, para asegurar una s i tuac ión sa t i s f ac to r i a . 

Au nque d i s t i n to s sistemas po l í t i cos pueden adquir i r le-
git imidad, las democracias pueden tener más necesidad de — 
e l la que la mayoría de los demás sistemas. Porque, a la lar 
ga, una democracia no puede imponerse a un grupo de personal 
en contra de su voluntad; en real idad, una democracia no so-
brev iv i rá a l l í donde una gran minoría se le oponga, ya que a 
las inst i tuc iones democráticas les resu l tar ía d i f í c i l actuar 
s i una mayoría siempre tuviera que imponer su ley a una gran 
minorí^. 

/ "Weber redujo su atención a los sistemas en los que el 
Gobierno era aceptado como legít imo, y sugirió que los l í d e -
res de un sistema po l í t i co , podrían pretender que su gobier-

no era legít imo, y los miembros podrían aceptar sus preten— 

1.- TiacUcsíón: La legitimidad se basa en la creencia eŝ  
tablecida en la santidad de las tradiciones inmemo^ 
r i ab le s , y en la necesidad de obedecer a los l í d e -
res que ejercen la autoridad según las tradic iones. 
Weber mantenía que éste era el caso más universal y 
pr imit ivo de autoridad. 

'.- CuatídadeA peAAonaZoA excepcionales (ca/uAma): La -
legit imidad está, basada en la devoción a la s a n t i -
dad específ ica y excepcional, al heroísmo o el c a -
rácter ejemplar de una persona individual y el o r -
den moral y po l í t i co que ha demostrado y ordenado. 

/T 
/ Legalidad: La legitimidad se basa en la creencia de 

que el poder es ejercido de una manera lega l ; las -
normas const i tuc ionales, las leyes y el poder de - -
los funcionarios son aceptados como obl igator ios 
porque son lega les; lo que se hace legalmente se -
cree legít imo. 

Luego, a cada uno de estos tres niveles pr incipales de 
legitimidad corresponde una forma pura de autoridad: 1) auto-
ridad t rad ic iona l , 2) autoridad carismática (del griego que 
quiere decir el don de la gracia) y 3) la autoridad legal. 

Weber admitió que estas formas puras, eran abstracciones 
o tipos ideales, como él las llamaba. En un sistema po l í t i co 
real pueden encontrarse los tres tipos de autoridad legítima 
a la vez."(2) 

CUADRO DE AUTORIDAD. 

Legitimidad del 
Poder. 

1.- Por Tradición. 

2.- Por Cualidades 
Personales, -
Excepcionales. 

(Autoridad Tradicio-
nal ) . 

3.- Por Legalidad. (Autoridad Legal) 

(Autoridad Carismá-
t ica) . 

(2) Max Weber citado por Robert A. Dahl en análisis político 
moderno. Edit. Fontanella 1976. 
Pág. 87 y 88. 



ONTIENDA POLrf í I L I T I C A ^ 

í i P t n e H ? f S , S O n v ? r i a d a s y ésto hace que el poder 
jeto de lucha, entre los mismos indiv iduos y los g r a -

tan J n n n H S T n í ° a s P ? c t 0 ' c u a " d o los ciudadanos se enfren-i r 
7. DETENTACION DEL PODER. 

' lan P ° d G r e S e j e r c i d 0 0 a t en t ado por un -
a f V r i l ? e s t ¿ g r u p 0 s e e f e c t ú a l a l u c h a de otros clanes 
t r i J i P O e ~ o b t e n e r , e l poder y sus p r i v i l e g i o s . Pero Sen ' 
tro del pequeño grupo (c lan) que tiene el poder ex i s te una" 
minoría dominante y entre ésta y los otros miembros del clan 
también ex isten d i f i cu l t ade s aunque d i ferentes a las o t ra ] 

< e gobernados y gobernantes. " t r a s , 

1 n_ 9 e n e r a | los clanes siempre detentan el poder y 

en cían o se°af i lpn°a l r a n 3 m e n ° S q u e S e const ituyan en clan o se a f i l e n a alguno ya ex i s tente. En una sociedad 
donde lo que se produce es menor que lo requerido nara í a f n p 
cesidades humanas, el t ra ta r de asegurarse e n e l p o ' d e r es un~ 
medio para t r i un fa r o s ob re sa l i r de los demás 

La más de las veces, la humanidad produce la desigualdad 
socioeconomica y en este caso las desigualdades po l í t cas 
porque J o s ind iv iduos lucharán por un nivel de vida mejor] pe 
ro no siempre lo obtendrán. J 9 

POLITICA Y NIVEL DE LA VIDA. ( R e l a j ó n ) . 

La re lac ión que ex i s te entre los c r i t e r i o s p o l í t i c o s y 
el nivel de vida es muy fuerte. No siempre los ind iv iduos 
de nivel super ior e i n f e r i o r se encuentran separados en £us 
objet ivos p o l í t i c o s , pero la mayoría de las veces a s í es Va 
acepción de c lase soc ia l está basada en la s i t uac i ón soc ia l 
y el carácter que colectivamente se tiene de-está desigual — 

Los integrantes de una sociedad, a través del sentimien-
to de pertenencia a una c la se , se s i túan en una esca la, la 
cual es muy importante en el papel de la lucha po l í t i c a A 
esto se le ha denominado conciencia de c lase. 

t e n c u e s í a real izada los Estados Unidos, llamada 
Middle Town según la cual los miembros de una sociedad se d i s 
tribuyen por s i so los en va r i a s categor ías según su propia -
autoestima; señala que se formaron se i s c l a ses : Superior-Supe 
r i o r , S upe r i o r - I n f e r i o r , Media-Superior, Med ia - I n fe r i o r , Infe 
r i o r - Supe r i o r , I n f e r i o r - I n f e r i o r . -

^ En esta formación el nivel de vida es el elemento p r i n c l 

L a s él i tes son consideradas como el grupo de r ru í Tvi-duos 
mas capaces en cada rama de act iv idad humana. Estas é l i t e s ^ 
juchan contra l a masa, para alcanzar la pos ic ión de d i r i g e n -

y s i t u a d ^ C h n , . o % l a í é ] \ t e l e S C O n t r a o t r a s cons t i tu idas 
en ef poder. " " ° l i g a r q ü í a * Perpetuarse 

D o d P r P ^ i Í J - 9 e n e r ? 1 e S , ü n 9 r u p o 0 é l i t e e l ^ n t i e n e el 
poder p o l í t i c o , el cual puede ser desplazado por otro que a 

forman t ^ ^ Z ^ S ™ ^ " ? n é l i t e y e l c o n ¿ ü n t ° d e éstas rorman a f i n de cuentas una o l i ga rqu ía p o l í t i c a . 



< 9. EL PROGRESO l E C N I C O . - - ^ 

La inf luencia del progreso técnico sobre la sociedad v 
por consecuencia en las d i ferencias po l í t i c a s , es decis iva 

al S d l f r L 2 i P r 0 d U C t 1 V ° i e S t á n f n t i m a m en te relacionados, y 
al modificar el progreso las relaciones soc ia les , se agrava 
la lucha de clases y la lucha por el poder; ésto generalmen-

occ den a e ^ e n p í e l 0 $ ° H e n t a l e s * europeos, pe ro ra r a ios 
r nn t f a ' e l p r o 9 r e s o Parece que tiende a disminuir la 
contienda, ya que aparentemente desaparece su causa que es 
la penuria. H 

El nronreso técnico no desaDarece las desioualdades 
pero las hace menos sens ib les , ya que el desarrol lo econó-
mico tiende a reducir la distancia entre los niveles de -
vida. . 

} 1 8 i g u a l d a d se recude, o al menos su importancia 
cuando acontece la elevación general del nivel de vida -
el crecimiento del bienestar material y el confort- es 'de-
c i r , los hechos que caracterizan la abundüiicia_^némica -

^ d g b i d a al pro^^eso-i^crTtircn 

El desarro l lo técnico en las naciones super desarro l la 
das y la subdesarrol ladas, produce los s iguientes efectos "en 
las primeras, los sentimientos revolucionarios disminuyen de 
saparece la voluntad de destru i r el sistema y la oposición se 
desarro l la dentro del régimen y no contra é l . En las según -
das, por lo contrar io, se encuentran en una s i tuac ión explosi-
va donde los antagonismos producen v io lenc ia. ~ 

10. RITMO DE DESARROLLO. 

El ritmo de desarro l lo es algo muy importante, tanto - -
como el nivel del mismo. 

Lejos de lo que pudiera pensarse, al creer que un nápl-
do deAoAAoUo pueda traer consigo más calma po l í t i c a , es lo -
contrar io; el rápido desarro l lo aumenta las tensiones mien — 
tras aue el lento las disminuye. En las sociedades estables -

el orden que existe es aceptado de manera general por injusto 
que sea, ya que se le considera "natura l " . El desarrol lo ace 
lerado produce cambios en las estructuras soc ia les , y las de-
sigualdades e i n ju s t i c i a s que antes se soportaban, ahora se 
tornan insuperables, porque lo acelerado destruye los marcos 
tradicionales y muchas personas se sienten desamparadas. 

Más tarde se const i tu i rá un nuevo equ i l i b r i o y un nuevo 
tipo de vida comunitaria; aunque se corre el r iesgo de que el 
período intermedio se prolongue durante mucho tiempo, en el 
cual las tensiones serán más v ivas y de tendencia hacia r eg í -
menes au to r i t a r i o s , que pueden incluso l legar a ser d i c t a d u -
ras y por lo mismo fomentar el rencor hacia los países d e s a -
rrol lados. 

^ - Las Inst i tuc iones son el conjunto de las formas o estruc 
/turas fundamentales, de organización soc i a l , tales como han ~ 
Vsido establecidas por la ley o la costumbre de un grupo huma-
no. . — 

las in s t i tuc iones) poseen una inf luencia ind i scut ib le so 

C
bre las contiendas po l í t i ca s ; sobre todo, las inst i tuc iones 
de organización y estructura de poder. Aunque el problema ra 
dica en saber s i la inf luencia es propia o s i lo ref leja a 
otros factores. 

^ L j i s — i nst ittíciones jTianti enen^ci erta autonomía en relación 
conga s estructuras socio-económicas, y en la medida de esta 
autonomía, constituyen por sf inismas factores de lucha DOIÍti 

— — — ~ -

Los sistemas de partido suministran un buen ejemplo de 
la autonomía de las in s t i tuc iones , y de su inf luencia sobre 
los antagonismos po l í t i co s . 

Dentro del bipartidismo, se suprimen los conf l ic tos s e -
cundarios y obl iga a todas las formas de oposición a expresar 
se dentro del marco de un antagonismo pr inc ipa l . 



_ E 1 muí t i partidismo favorece por el contrario la e x p r e -
sión de los conf l ic tos secundarios y tiende a fraccionar la 
expresión de los pr inc ipales conf l i c tos . 

/ " t o íTdo s sistemas, el bipartrdvsmo y el muítipartidismo 
s . e n ? r a n medida, consecuencia de los factores socioeconó-
micos; los partidos ref lejan a l a s ^ s e ^ o categorías socia 

en conf l i c to . - H I Z — ~ . -

11 de 

/ - " E l ma?co d o n d ^ ^ desarrol lan los antagonismos es tam— 
( ¿ 1 é n u n factor que puede agravarlos o atenuarlos. 

Es un sistema democrático donde las luchas po l í t i ca s se 
manifiestan l i b re y abiertamente a través de las elecciones 
de los debates parlamentarios y de la prensa, la lucha pare-
ce atenuarse por el hecho de expresar las d i ferencias e x i s -
tentes, operando como una válvula de seguridad. Pero por 
otro lado, los antagonismos parecen crecer, ya que las cosas 
obtienen más fuerza cuando se anuncian y repiten. Lo a n t e -
r i o r son dos enfoques diferentes de un mismo marco. 

11.2 VcicXofi Técnico: (Régimen electoral). 

El factor de naturaleza puramente técnica e i n s t i t u c i o -
nal es el régimen e lectora l . El escrut in io mayoritario a 
una sola vuelta tiende al bipartidismo y la votación a dos 
vueltas, tiende al muítipartidismo. 

La acción de esta in s t i tuc ión frena o acelera a la i n s -
t i tuc ión de los ^actores socioeconómicos y cu l tura les . 

Las relaciones entre\sistema electoral y sistema de par-
t idos , ponen en evidencia He forma clara la autonomía que — 
puede e x i s t i r en las in s t i tuc iones . Una ordenación técnica 
como lo es (el s i s tem>^1ectora l ) confiere a una in s t i tuc ión 
,(el sistema de partidos) una forma que acciona sobre los an-
tagonismos ,poíí 'í i eos, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. 

Otra caracter í s t ica de las inst i tuc iones po l í t i ca s es la 
¿nacía ¿ocÁA.1. Las inst i tuc iones subsisten mucho tiempo des 
pues de que han desaparecido los factores que les dieron vida 
y por consecuencia la pers istencia de estas estructuras i n f lu 
yen en los conf l ic tos po l í t i co s . Solo que cuando la reforma" 
de las inst i tuc iones no se hace a tiempo, la inercia social 
corre el r iesgo de provocar explosiones revolucionar ias. 

12, IDEOLOGOS, 

.as ideologías son sistemas de opiniones y creencias. 

Las ideolog ías, por ejemplo, sobre central izac ión y buró 
cracia, señalan conf l ic tos en.tre las masas y sus j e f e s^ entre 

. gobernantes y gobernados. Pcyr otro lado, las ideologías na — 
Vcional i s ta s expresan a vec^neces idades comunes a todas las 
Ha se s de un país oprim4<fó' por otro. 

Por otra parte el hecho de que las ideologías y las 
creencias ref lejan fuerzas soc ia les , no s i gn i f i ca que los pen 
sadores, f i l ó so fo s e ideólogos no tengan una gran i n f l uenc i a -

en su elaboración. 

PHdeó-lTTgo~pOTM^)general actúa bajo "pres ión" de una 
necesidad soc i a l , pero e l lo no s i gn i f i c a que la sociedad nece 
seriamente deba acogerla/ es aquí donde la part ic ipación per-
sonal del creador es de f i n i t i va . La inf luencia de su genio y 
apfHud_para la s í n te s i s es muy importante. 

Muchas ideologías han perecido o se han perjudicado al 
no tener un pensador que coordine sus elementos y la real ice 
en un sistema. 

Las Teleologías^ t i enerados papeles pr inc ipales en el desa 
rro 11 o tté1Ios^rnfagónismoT~pol1t4cos; por una parte coordinan 
y sistematizan las oposiciones part iculares y las acoplan en 
el marc o^de-jjiL_s_olo conf l i c to glob<fl, por otra parte otorgan 
al antagonismo el carácter de una discus ión de valores. 



Los l íderes de un sistema po l í t i co normalmente abrazan 
un conjunto de doctrinas más o menos persistentes e integra-
das que intentan expl icar y j u s t i f i c a r su l iderato en el s i s 
tema. Al conjunto de doctrinas de este tipo se le llama — 
¿(biología política. 

Una razón por la que los l íderes desarrol lan una ideolo 
gía es obvia: dotar su l iderazgo de legit imidad, para conver 
t i r su inf luencia po l í t i c a . 

Algunos l í de re s , incluyendo a los más a l tos cargos g u -
bernamentales defienden una ideología que j u s t i f i c a no sólo 
su propio l iderato, sino también el sistema po l í t i co en s í . 
Su ideología es por lo tanto, la ideología o f i c i a l o dominan 
te. Una ideología dominante indica las suposiciones morales, 
r e l i g i o s a s , reales y otras para j u s t i f i c a r el sistema. Una 
ideología dominante muy desarrol lada contiene normalmente 
modelos para apreciar la organización, po l í t i ca s concretas y 
l íderes del sistema, contiene además una descripción i dea l i -
zada de la manera como funciona el sistema en la real idad, 
una versión que hace más pequeña la d istancia entre la r eaH 
dad y el objetivo descr i to en la ideología. 

A pesar del hecho de que una ideología dominante ayuda 
a los l íderes que están interesados en adquir i r legit imidad, 
ser ía poco rea l i s t a l legar a la conclusión de que la ex i s te^ 
cia o el contenido de una ideología, puede ser explicado to-
talmente a través de los deseos que tienen los l íderes de - -
reves t i r sus acciones de legit imidad y transformar as í el po 
der en autoridad. 

Aunque parezca lo contrar io, los l íderes no pueden i n -
ventar arbitrariamente y manipular una ideología dominante, 
por que cuando una ideología po l í t i ca es muy aceptada en su 
sistema po l í t i c o , los l íderes también se convierten en sus 
p r i s ioneros , ya que corren el r iesgo de minar su propia leg^ 
timidad s i v io lan sus normas. 

Sería poco rea l i s t a suponer que una ideología dominante 
es un cuerpo unif icado y consistente de creencias aceptado -
por todos los miembros de un sistema po l í t i co . 

emen 

El campo en que una ideología se desarro l la y art icu la 
varía mucho de un sistema po l í t i co a otro. Muchos sistemas -
po l í t i cos simplemente comparten la parte de la ideología do-
minante que confiere legitimidad al Gobierno y al Estado. 

Por otro lado una ideología dominante probablemente nun 
ca es aceptada unifórmente por todos los miembros de un -

sistema. Muchos miembros sólo tienen un conocimiento muy ru^ 
dimentario de la ideología que prevalece, otros mantendrán, 
quizás inconscientemente, una variedad de opiniones particu 
lares que están en contra de la ideología dominante. Por lo 
mismo, la ideología dominante puede ser rechazada. 

Algunos miembros de un sistema po l í t i co pueden adherir-
se a la s ideologías r i va les y contrar ias. Dado que la gente 
tiene objetivos d i s t i n to s , los l íderes pocas veces gobiernan 
s i n provocar una oposición, que puede ser abierta o estar 
escondida; muy pocos sistemas pueden contar con el apoyo in 
condicional de todos sus miembros. La oposición de un rég i -
men formula a menudo c r í t i c a s que niegan la legitimidad del 
sistema existente. 

Algunas veces la ideología revolucionaria de una época 
se convierte en ideología del período s iguiente. 

DE ELECCION.^ 

Son cinco los elementos base en el c r i t e r i o de selec-
ción durante una el 

a) El Nivel de Vida 

b) El grupo de edad y menor grado 
de sexo. 

c) El nivel de Instrucción. 

d) La_.religión. 

e) La simpatía por un partido po l í t i 
co. 



SHoni- • considerada a los tres Últimos elementos como -
ideologicos, pues los partidos se\basan en ideologías p o l í t i -
cas mas o menos vinculadas a las doctrinas re l i g i o sa s y ade--sian de 1̂tí.1?1tucMn condi¿iona 61 nive? 

los n b f t i r u í ^ o c 1 ! d 6 - l a ? ideohfgías en el comportamiento de 
dad ( T t ' c u l ? r ? 5 e s <™ s f u e r t e cuanto mayor sea la c omp le j i -
dad, Imp rec i s i ó n , y la s istematización de la misma. 

c o n t r l r l T e T l a 0 ' ' 1 9 C ° n ° Z C a 6 1 C Í U d a d a n ° m á s v i n c u 1 a d ° s e 

ron E s t a n t e identif icado 
ex?, e , ° g í a S - actitud po l í t i ca part icular que -
ex s te, no es mas que la respuesta a una s i tuación concreta 

¡ T ó n O n l l C ° f e X t 0 S 0 C 1 ' d l ^ l a m a n " i festación de una vi 
v Z ^ Z ! l J n l P O d G r 6n, S U S r e l a c i 0 " e ^ con los ciudadanos ~ y ios con*+rctos que puedan generarse. 

Los elementos de U - W i e n c i a po l í t i ca son muy v a r i a -
dos e d u c a c i o n a l o ambiente, experiencia, etc. El p r inc i -
r * J t ^ J f f 9 eiS a jítetíTogta ya que ésta s i r ve ante todo pa-
ra desar^oTUr la- - sens ib i 1 i dad po l í t i ca del ciudadano. 

vnr i n f f n d 0 esté la conciencia po l í t i ca , ma-
yor i n f l u e ^ a t e n d í a ideología y por lo tanto el ciudada-

13.2 \JaZoti&>. 

Las ideologías definen sistemas de valores los cuales 
constituyen en s í mismas creencias. Toda def in ic ión de lo -
bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, no procede de una 
experiencia s ino de una fé, de hecho todas las ideologías son 
en c e r t a forma sistemas de valores. No todas las a c t i v i d a -
des sociales se hal lan valorizadas pero s í una gran mayoría. 

Los miembros de una sociedad tienen en común c iertos -
ju i c i o s de valor que forman una ideología unitar ia y opuesta 
o diferente en los grupos de lucha. La ideología tiende de 

este modo a reforzar los con f l i c to s . 

/ " I 

En Tas sociedades modernas^ la s contiendas po l í t i cas se 
desarrol lan entre organizaciones más o menos especial izadas. 
Estos soV^ujdos estruciuradüs^ art icu lados, jerarquizados y 
adaptados a laTucfia por el poder. 

El organizarse para la contienda po l í t i ca es su rasgo -
esencial y podemos cTas iT icar ías en dos grandes categor ías: 

a) Los partidos. J \ 

y b) Los grupos de ppeéfon. 

Los partidos--tTCTierr~eQjno objeto primordial la obtención 
del poderla su particTpaCTó*)%i é l . Los grupos de presión -
por eV ton t r a r i o no se dirigéji i tomar el poder, ya que su -
fina-liidad es i n f l u i r sobre ¿¿fuel 1 os que lo detentan, v ejer -
cer ' ' p t ^áéa^ saó ra^eW^r . 

Est^s dos no Torraos únicos grupos organizados oara la 
con11enda po l4 t iea , pero s i los más amplios. 

15.- PARTIDOS POLITICOS. 

Los partidos po l í t i co s nacieron al mismo tiempo que los 
procedimientos electorales y parlamentarios. Se formaron pri 
meramente como comités e lectora les , a f i n de ofrecer un can-~ 
di dato y de reunir los fondos necesarios para la campaña. La 
cantidad de los miembros importaba más que la cantidad; su -
organización or ig ina l era rudimentaria. 

El encuadernamiento po l í t i co moderno señala como autor i -
das del partido al tídoA, elemento esencial de cohesión de -
sus miembros. 



1 a s sociedades poco desarrolladas las ideologías y 
programas no parecen tener importancia, no cabe duda de que 
el poder se encuentra muy personalizado y que los partidos 
se forman en e l l a s alrededor de un hombre. 

Los partidos po l í t i cos puden c l a s i f i c a r s e por su a c t i -
tud ideológica en 3 grupos. 

a) Los de Derecha. 

b) Los del Centro. 

c) Los de Izquierda. 

Los primeros pueden def in i r se como aquellos que desean 
mantener el Status (o lo establecido) buscan que las cosas 
permanezcan en su estado actual , y que dado el caso de un -
camoio. éste se l leva a cabo lentamente s i n demasiada ráp i -
dez a f i n de no perder el orden de las cosas. También se 
les llama Partidos Conservadores. 

Los segundos son aquellos que buscan una posición ecléc 
t i ca , es decir ni de derecha, ni de izquierda, s ino una ama! 
gama de las dos. El supuesto existente es que se toma lo ~ 
mejor de los dos exremos y se acoplan en una po l í t i ca de -
transacción o de negociación. Al parecer según manifiestan 
algunos po l i tó logos , todo gobernante una vez que l lega al po 
der debe abandonar (al menos parcialmente) toda posición po~ 
l í t i c a externa dado que "gobierna para todos" y no sólo para 
una facción. Es decir , s i el gobernante es de izquierda o 
de derecha, al asumir el mando deberá " ve la r " por todos, y 
no únicamente por los simatizantes de su ideología. Después 
de todo un buen po l í t i co debe saber armonizar las diferentes 
corr ientes ideológicas y o grupos de presión. 

Los terceros o de izquierda son aquellos partidos que -
buscan evolucionar continuamente o renovando actitudes y s i s 
temas. La teoría es que en la renovación está el acoplamieñ" 
to. P 

La izquierda busca el cambio de quienes se "mantienen" 
en el poder o que el status no permanezca por lagos períodos 
de tiempo s in cambiar o renovarse. A estos partidos también 
se les conoce como Revolucionarios por su act i tud. 

En la actualidad casi toda sociedad o estado tienen den 
tro de s í partidos de Derecha y de Izquierda como en México. 
Para que un partido se considere poAmmnto, debe haber logra 
do una estructura estable que le permita s u b s i s t i r a sus - -
creadores a través de obtener más o menos todos sus f i nes , o 
el f i n principal que es la obtención del poder. 

Todo partido po l í t i co debe a sp i ra r , (al igual que todo 
l íder) a la obtención del poder y a la permanencia en é l . 
E l lo es esencia misma del part ido; ¿Por qué, que ser ía de a -
quel partido que no aspirara a la obtención o permanencia del 
poder? indudablemente que ser ía abandonado por los l íderes 
y part idar ios , ya que su f ina l idad es el poder. 

Sería erróneo creer que los partidos po l í t i cos tienen -
en su seno a la total idad de la ciudadanía existente, más - -
bien es un grupo de personas de act itud dinámica interesadas 
en la función po l í t i ca y que a través de sus car,pañas preten 
den atraer votos a su favor, para obtener el poder. 

En realidad el número de personas que pertenezcan a un 
partido no es indicat ivo de su act iv idad. Aparte de que, en 
una sociedad como la mexicana se exige una cantidad mínima -
de miembros o a f i l i ados para la existencia legal del partido 
podemos señalar que la proporción que en realidad desarrol la 
actividades po l í t i ca s es muy i n fe r i o r a la que se ostenta -
como membrecía, lo que por otro lado no quita que los a f i l i a 
dos votm por el partido lo cual es una act iv idad esencial ~ 
para e l l o s . 

Existe el caso, de que un partido de só l ida estructura 
y rectos p r inc ip io s , pierda unas elecciones por la fa l ta de 
simpatía o personalidad de sus candidatos, ésto aún y cuando 
el partido nunca hubiese perdido. Pero esto es un fenómeno 
comprensible, como lo ser ía a la inversa. 



15 .k^Jl lldc>L> 

En este cjso-4jablaremos de los dos grupos más genéricos 
de 1 í d e r e s ^ " 

a / E l NaturaJ. 

tl^_El^fórmal. 

LldoA Natural es aquel que por caracter í s t icas propias 
destaca como ta!W—Dichas caracter í s t icas abarcan desde el 
carisma innato, el "don de gentes" , in te l igenc ia , audacia, -
habil idad dé t rato, empatia, simpatía, etc. 

E s te í l í de r es^reconocido por el grupo s in necesidad de 
un nombraiWfHfctfen especial. Conduce y forma opinión entre 
sus seguidores por su forma de ser natural, no especial. 

Por el otro TadoJel liden. jornal es aquel que está o f i -
cialmente recoiiecTHo déntro de una in s t i tuc ión , es decir que 
su autoridad/aeriva dje un nombramiento que le da ese carác— 
ter. As í p^r ejemplo, el gerente de una empresa, el jefe 'dê  
partamental, T^-tfírector de una in s t i tuc ión o simplemente to 
do aquel superior en el que no medie una elección de sus a l -
ternos será un l íder formal. 

Ahora bien, en cuanto-a~Sx>s Partidos Po l í t i c o s , existen 
(como en casi toda instTtución| los dos tipos de l íderes. Co 
mo es sabido los partidos po l í t i cos agrupan a otras organiza_ 
ciones, como s ind icatos , l i # á s , f rentes, uniones, etc. , c u -
yos dir igentes son en l i^áctuál ídad verdadera bujía de promo 
ción po l í t i c a ; cada^Ouien en su campo, en su e s t i l o y a su 
manera desarrol la actividades de origen y f ina l idad po l í t i ca . 
Podríamos decir que la fuerza de un partido depende de su d^ 
rigentes y de las cualidades de éstos. 

El buen l íder trata de captar el momento propicio y - -
aprovecharlo. Como se puede apreciar de todo esto, además 
de los dos t ipos de l íderes mencionados con anterioridad tam 
bién puede e x i s t i r un tercero que puede i nc lu i r a aquellos 
l íderes que además de ser natunaleA son también es 
decir que se unen las dos caracter í s t icas en una sola persona 

También al respecto de esto y de los partidos po l í t i cos 
es necesario señalar que algunas veces los errores son de las 
personas y no de las ins t i tuc iones ; podrá cambiarse el rumbo 
o la orientación temporalmente, mientras quien esté en el po-
der as í lo d icte, pero s i su variante es más que nada del l í -
der del momento, una vez que deje de ser la cabeza, las cosas 
volverán a su in s t i tuc iona l idad, s i n que por e l lo s i gn i f ique 
que es una posición tradicional o estát ica. 

15.2 El Partido Político como faetón Social. 

Es indudable la importancia que tienen los partidos poH 
ticos en el desarrol lo o atraso de la sociedad actual. Del 
correcto funcionamiento de un partido depende su orientación 
en la sociedad. De la capacidad de los l íderes propuestos de 
penderán en gran parte los objetivos que se obtengan en una 
sociedad. 

En este sentido, los partidos canalizan las inquietudes 
po l í t i cas de un pueblo a través de las diferentes a l t e r n a t i -
vas que representan. Es decir , la plural idad de partidos por 
mínima que fuese (2 ó 3) permite tener la opción de "escoger" 
o seleccionar al candidato que se desee en una elección deter 
minada, como consecuencia natural de polar izar ideologías o 
posturas. 

S i bien es c ierto como pudimos observar anteriormente, 
que es una gran mayoría la que no actúa políticamente con la 
regularidad o frecuencia que se deseara, sino que la hacen so 
lamente ( ? ) al momento de las elecciones y que por el contra-
r i o solo es un pequeño grupo el act ivo. 

Por lo general puede decirse que la apatía en las e l e c -
ciones se debe a que gran número de gentes sobre todo de la 
clase media, media a l ta , y a l t a , prefiere no molestarse al i r 
a hacer f i l a , o d i s t raer el tiempo que por lo general tiene 
destinado a otro f i n ; esto lo hacen porque consideran que el 
resultado de la elección no altera su ritmo de vida, ni su -
s ituación soc i a l , con la consecuente decis ión de no p a r t i c i -
par. 



Los partidos po l í t i c o s , deben ser var ios por def in ic ión 
propia: para que exista contienda, es necesario, al menos la 
presencia de dos adversar ios. El partido único tiende a ha-
cer cesar las luchas po l í t i c a s , al reemplazarlas por la una-
nimidad, combatiendo los enemigos del régimen y negándoles la 
oportunidad de const i tu i r se en partido po l í t i co . 

Por otro lado, la gente humilde no pierde la esperanza 
de que las promesas incumplidas por los funcionarios y candi 
datos anter iores, sean cumplidas por el nuevo o en turno, - -
a s í , a su manera part icipan o c r i t i can según sea su caso o 
necesidad. 

En resumen los partidos po l í t i cos reúnen una ser ie de 
caracter í s t i cas y personalidades que amalgamadas cumplen con 
una función social importante por el ref lejo de la canal iza-
ción de las inquietudes a través de conductos legales y de 
orden evitando una anarquía po l í t i ca . El problema ser ía el 
abuso de la apatía po l í t i ca por la ciudadanía, o el abuso de 
la po l í t i ca por la apatía del ciudadano. 

Los sistemas par t id i s tas de las naciones, generalmente 
encajan en tres trpcrs: -

Á ) Partido Unico: Existé por lo general en los estados 
/ t o ta l i t a r i o s donde se mantiene el po 

/ der a través de un solo partido. 

/ b) B ipar t id i s ta : Cuando la contienda po l í t i ca y elec-
toral se ejecuta por dos partidos ma 

\ yores J 

\ c) Mu í t ipa r t id i s ta : Ctíándo existen var ios partidos que, 
\ . -ie disputan el poder po l í t i co , s i n 

^ ^ que ninguno de e l los mayori tar i amen-
te detente el poder. 

En pr inc ip io existe un sistema intermedio entre el de 
Partido Unico y el de pluralismo de part idos, al cual se le 
llama PaxUdo Vcmunante. En un país en el que existen varios 
partidos, uno de e l l o s es mucho más fuerte que los demás, de 
tal forma que éstos no puedan quitar le el poder, m entorpe-
cer para nada su ejerc ic io . 

S in embargo, su presencia permite la c r í t i c a abierta del 
estado y la d iscus ión de sus actos. En la actualidad el par-
tido dominante o sc i l a entre dos polos, o bien la oposicion es 
poderosa, debido a que los demás partidos poseen una fuerza 
respetable y existe el r iesgo de poner f i n a la dominación — 
del partido en el poder, (por lo cual nos acercamos al plura-
l ismo); o bien, la oposición es muy déb i l , frente al partido 
dominante y en este caso se está muy próximo al partido único. 

La formación de al ianzas estables que se presentan en la 
lucha electoral acercan el muítipartidismo al sistema b i pa r t i 
d ista. Inversamente, cuando cada uno de los partidos tiene 
una estructura f l ex ib le se acerca más al bipartidismo. 

Tres son los factores esenciales que explican la existen 
cia de uno u otro sistema: Factores socioeconómicos, h i s t ó H 
eos, culturales y un factor técnico, que es el régimen electo 
ra l . 

El régimen actual es un fac 
eyes soci^ 

Aunque el bipartidismo y el muítipartidismo no dependen 
exclusivamente de los factores socioeconómicos, sino también 
de factores ̂ cu l tura les que se mezclan con los anteriores. 

técnico i n s t i t uc i ona l ; su 
ígneas: 

a) El escrut in io mayoritario a 
crear eT bi partidismo. 

una sola vuelta tiende a 

proporcional tiende al muí t i pa r t i - -

in io mayoritario a dos vueltas tiende a muí-



Una reforma electoral no puede or ig inar de por s í n u e -
vos partidos pues sabemos que los partidos son la expresión 
de las fuerzas soc ia les y como tales no pueden nacer de una 
decis ión l e g i s l a t i v a . 

17. LOS GRUPOS DE PRESION. 

Los grupos de presión se encuentran en todos los regíme 
nes y en todas las épocas. La caracter í s t ica de estas orga-
nizaciones consiste en que participan en la contienda po l í t i 
ca de una manera ind i recta. ~ 

Los partidos tratan de conquistar el poder y ejercerlo; 
por el contrar io, los grupos de presión no part icipan direc-
tamente en la conquista del poder y su e je rc i c io , sino que 
actúan sobre el poder realizando una presión sobre el mismo, 
pero permanecen al margen de é l . Los grupos de presión tra-
tan de i n f l u i r en los hombres que están en el poder, pero 
s i n intentar s i tuar en él a sus hombres. 

Los grupos de presión no se hal lan tan claramente preci 
sados como los partidos po l í t i co s . Los partidos son organi-
zaciones que se dedican exclusivamente a la acción po l í t i ca 
por el contrario, lo* guipo* de plosión son organizaciones 
apo l í t i cas cuya act iv idad principal no es la toma del poder. 

De 1 o anter ior podemos deducir que existen grupos exclu 
s ivos y grupos parc ia les: 

Un grupo es paAUal, s i la presión po l í t i ca no es más 
que^una parte de su act iv idad. Este tipo de grupos son nume 
ros ís imos. Grupos exclusivo*, son aquellos que únicamente -
se ocupan de actuar en el terreno po l í t i co y de intervenir 
acerca de los poderes públ icos. 

La acción de los grupos de presión rev i s te múltiples - -
formas; se puede ejercer directamente sobre el poder, por me 
dio de la actuación cerca del gobierno, de los a l tos funcio-
narios o bien, de forma indirecta sobre el público cuya acti^ 
tud presionará a su vez al poder. 

18. ACTITUDES SOCIALES. (Genéricas) 

Dado que muchos de nosotros damos por sentado que el hom 
bre es, por naturaleza, un animal po l í t i co , parece que la - -
existencia de ciudadanos activos y comprometidos, que forman 
el estrato po l í t i c o , no necesita ninguna expl icación. Lo que 
es más desconcertante es la presencia de un estrato apol í t ico. 

Generalmente es verdad que en la mayoría de los sistemas 
po l í t i cos los que demuestran un gran interés por los asuntos 
po l í t i co s , los que están informados e interesados por la poH 
t ica, y son act ivos en los asuntos públ icos, no forman una - -
gran proporción; normalmente parece que son una minoría. I n -
cluso en los países con gobiernos populares, en los que las 
oportunidades para comprometerse políticamente son muchas, el 
estrato po l í t i co no incluye de ninguna manera a todos los ciu^ 
dadanos. Todo lo contrar io, en todas las po l iarqu ías , parece 
que un considerable número de ciudadanos son apáticos en cuar^ 
to a po l í t i ca y relativamente inact ivos en pocas palabras, - -
son' apo l í t i cos . 

Hoy en día el problema es agudo. En la mayoría de las 
pol iarquías normalmente entre una quinta y una tercera parte 
de los votantes e legibles no votan en las elecciones. F r a c -
ciones aún mayores se abstienen de otros t ipos de actividad 
po l í t i ca . Incluso actividades que parecen tan fác i l e s como 
seguir los asuntos públicos en los periódicos o en la radio 
o en la T.V., sólo se ocupan de e l l a s la mitad de los adultos. 

Las personas se prestan menos a comprometerse en p o l í t i -
ca s i valoran poco las recompensas que se pueden sacar de los 
compromisos po l í t i c o s , comparándolas con las recompensas que 
se pueden esperar de otros t ipos de actividad humana. Para -
muchas personas, la actividad po l í t i ca es mucho menos s a t i s -
factor ia que otras act iv idades; fami l ia , amigos, divers iones 
y s imi lares. Para muchos, el compromiso po l í t i co produce mu-
cho menos afecto, rentas, seguridad, respeto, excitación y 
otros valores que el trabajar en el empleo de cada cual. 



Para muchos las recompensas del compromiso po l í t i co son 
lejanas e indef in idas, mientras que las recompensas de otras 
actividades son más inmediatas y concretas. En pocas p a l a -
bras, para muchos los costos de una oportunidad de comprome-
terse políticamente son simplemente demasiado elevados para 
que e l lo valga la pena. Estas personas no desean renunciar 
a los beneficios o g rat i f i cac iones inmediatos, seguros y con 
cretos que se derivan de las actividades no po l í t i c a s , para 
obtener los beneficios más remotos, inc iertos y abstractos -
que pueden sacarse de la part ic ipación po l í t i ca . 

Las personas que dicen que no les importa qué partido 
va a ganar las elecciones presidenciales están menos dispues^ 
tas a votar en las elecciones presidenciales que los que d i -
cen que les interesa mucho. Algunas personas no votan ni 
part ic ipan en po l í t i ca s porque creen que los partidos no les 
ofrecen verdaderas a l ternat ivas e lect ivas. 

Un individuo estará menos dispuesto a comprometerse en 
po l í t i ca s i cree que lo que él hace no importará porque, de 
todos modos, él no puede cambiar s ignif icativamente el resul^ 
tado. Muchos estudios han demostrado que hay una fuerte re-
lación entre la confianza de que lo que uno hace importa de 
verdad y el grado de compromiso po l í t i co . Cuanto más débil 
sea el sentimiento de ef icac ia po l í t i c a , menos dispuesto se 
está a comprometerse. 

La confianza que se tiene en la capacidad propia de ser 
efectivo en la vida po l í t i ca depende de muchos factores. Es 
c ier to que la seguridad puede re f le ja r una apreciación r e a -
l i s t a de una s i tuac ión. No es muy sorprendente que las per-
sonas que consideran que unas elecciones próximas son un - -
asunto totalmente un i l a te ra l , estén menos dispuestas a votar 
que las que creen que van a ser reñidas. Incluso personas 
que se preocupan mucho de los resultados de una elección qui^ 
zás decidan no votar s i creen que la elección es demasiado 
parcial para que su voto tenga importancia. Tampoco debe - -
sorprender demasiado que, en c iertos países, la gente tenga 
probablemente más confianza en su capacidad de ser efectivo 
en cambiar la conducta del gobierno ya sea a nivel local o 
bien a nivel nacional, muchos ciudadanos se desaniman por la 

idea de que los funcionarios no prestarán atención a sus per 
sonas. 

El optimismo o pesimismo acerca de las pos ibi l idades de 
inf luencias un plan po l í t i co está probablemente relacionado 
con factores más profundos de la personalidad, tales como un 
sentimiento subyacente de confianza o de fa l ta de confianza 
que impregna todo el concepto de la vida de una persona, la 
confianza po l í t i ca de cualquiera o su fa l ta de e l l a , se nutre 
de s í mismo. Una persona que no tiene confianza quizás evita 
la po l í t i c a , por lo tanto disminuye sus posibi l idades de ser 
efect ivo, y , a s í , reduce aún más su confianza. 

Al igual que la poca confianza en la ef icac ia po l í t ica 
propia desanima la part ic ipación, también una gran confianza 
en la j u s t i c i a , legit imidad, estabi l idad y honradez de las de 
c is iones del sistema po l í t i co puede parecer innecesaria la 
part ic ipación. Luego es de esperar que el compromiso p o l í t i -
co disminuya en períodos de prosperidad y aumente durante las 
depresiones. 

Una persona no interviene en po l í t i ca s i cree que su sa-
ber es poco como para que su decis ión sea efectiva. En todos 
los países parece que gran cantidad de personas creen que - -
e l los no comprenden muy bien la po l í t i ca algunos de e l los se 
apartan por completo de la po l í t i ca . 

Cuando una persona tiene la esperanza de obtener grandes 
recompensas de una act iv idad, está dispuesta a superar g r a n -
des obstáculos y pagar costos, elevados para obtenerlas. Pe-
ro cuando cree que las recompensas serán bajas o inexistentes 
incluso unos obstáculos y costos modestos son suf ic ientes pa-
ra desanimarle. 

En países que tienen gobiernos populares en los que se 
permite legalmente que los ciudadanos participen en una gran 
variedad de actos po l í t i co s , desde votar en una elección n a -
cional hasta trabajar para un candidato que se presenta para 
un cargo, resulta que cuanto más exigente, costosas o d i f í c i -
les son las act iv idades, menos son los que se comprometen a 
e l l a s . Los ciudadanos están mucho más dispuestos a votar, - -



por ejemplo, que a s i s t i r a un mit in po l í t i co , más dispuestos 
que a trabajar activamente a favor de un candidato o de un 
partido. 

Algunas personas buscan el poder con mucha más fuerza 
que otras. Y algunos consiguen mucho más poder que otros. 

Ahora bien, buscar el poder y ganar el poder no es lo 
mismo, hemos dicho que no todos los que aspiraban a tener po 
der lo conseguían, es poco común, pero algunos hombres que 
no intentan ganar y tener poder, pueden, s in embargo, e j e r -
cerlo. 

Por último diremos que una persona puede obtener más po 
der que otras y para expl icar las diferencias en la cantidad 
de poder, de recursos u t i l i zados en la habil idad o ef icac ia 
con que se apl ican los recursos. Diremos que algunos usan 
más recursos que otros para ganar poder y que algunos usan 
los recursos que tienen con mayor ef icac ia y con mayor d e s -
treza. 

Un hombre r ico y muy desocupado puede dedicar más horas 
a la semana a actividades po l í t i ca s s i n retr ibuc ión, con cos^ 
tos de oportunidad mucho menores, que el hombre que tiene 
que trabajar muchas horas para poder v i v i r . 

LOS SIStEMAS POLmetís . 

La manera de comportarse de un sistema po l í t i co está i£ 
Huenciada por la existencia de otros sistemas po l í t i co s . 
Los sistemas po l í t i co s no existen a i s lados , todo sistema po-
l í t i c o entabla relaciones con el sistema extranjero porque 
las acciones a las que tiene acceso, están afectadas por las 
acciones pasadas o probables de los demás. Una ciudad no 
puede ignorar la existencia de un Gobierno Nacional: los go 
biernos nacionales tienen que adaptar sus acciones al hecho 
de que también existen otros gobiernos nacionales, a l ianzas, 
coal ic iones y organizaciones internacionales. Por ejemplo, 
los l íderes de un s indicato han de tener en cuenta las accio 
nes pasadas o probables de una empresa, de otros s indicatos 
y del gobierno. 

Es un hecho curioso el que la mayoría de la gente que 
describe su v i s i ón de un sistema po l í t i co idea l , ignora los 
l ímites impuestos por la existencia de otros sistemas p o l í t i -
cos . 

Ya que los procesos en los que se deciden las po l í t i ca s 
ubernamentales concretas son muy complejos. En todos los — 

ja í ses, parece que el gobierno toma sus decisiones como resul_ 
tado de alguna combinación de part ic ipación directa o indirec 
ta de los ciudadanos, a c t i v i s t a s y é l i t e s , que actúan median-
te la persuación, amenazas, promesas, manipulación d i recta, 
adaptación, engaño y coacción pero que el balance entre estos 
elementos varía mucho. S in duda alguna, las ins t i tuc iones di^ 
fi eren. 

Es posible d i ferenciar a los pa íses, o a otros sistemas 
po l í t i co s , por el grado en que la ley, la const i tuc ión, la 
costumbre y la práctica po l í t i ca protegen la l ibertad de e x -
presión, la l ibertad de formar o adherirse a organizaciones 
el acceso a fuentes diferentes de información, las elecciones 
l ib res y honradas, la competición de los l íderes po l í t i co s pa 
ra ganarse apoyo y votos y las ins t i tuc iones necesarias para 
hacer que los programas po l í t i co s del gobierno dependen de 
los votos y otras expresiones de preferencia. 

En un extremo están las hegemonías cerradas que deniegan 
el sufragio y suprimen a todos aquellos que se oponen al g o -
bierno. En el otro extremo están las pol iarquías inc lus ive 
las que conceden el sufragio universal y protegen de forma - -
eficaz las ins t i tuc iones antes mencionadas. 

El que los sistemas po l í t i co s d i f i e ran , mantiene que hay 
oportunidades de cambio. S i las semejanzas nos restr ingen 
en cuanto a lo que podamos hacer, las d i ferencias amplían los 
l ímites de lo que nosotros razonablemente esperamos hacer. 
Son las diferencias reales o supuestos entre los sistemas los 
que hacen a un sistema apreciado, a otro to lerable, y a un 
tercero odioso. 



4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD I I 

EXPLOSION DEMOGRAFICA. 

INTRODUCCION: 

El problema demográfico es uno de los más importantes en 
la actualidad. Además en algunos países del urbe, ha causado 
gran d i f i cu l tad reso lver lo. 

Las consecuencias de una explosión demográfica suelen 
manifestarse primeramente, en la escasez de alimentos para 
población, en la reducción del espacio v i t a l , en el desem-
pleo y en las tensiones ps icológ icas de los grandes centros 
urbanos. 

El estudio y conocimiento de las causas de este problema 
puede ayudarnos a formar una conciencia de la realidad que 
existe en nuestro pa í s , no como algo incontrolable s ino co-
mo un aspecto en que todos debemos part ic ipar conjuntamente. 

OBJETIVOS. 

El alumno al terminar de estudiar la presente unidad de-
berá ser capaz de: 

1.- Expl icar cuál es la ubicación general del problema 
demográfico, as í como señalar los factores que inter^ 
vienen. 

2.- Señalar y expl icar cuáles son los elementos que in - > 
tervienen en los descensos de mortalidad. 

3.- Encontrar y descr ib i r los factores que intervienen 
en la regulación o no de la natalidad. 

4. - Descr ib i r las caracter í s t i cas de las sociedades tra-
dic ionales y modernistas en el control de la na ta l i -
dad. 



5.- Expl icar según la tasa de crecimiento, como se plan 
tea el desarrol lo en México. 

6 . - Indicar cuáles son las fases de la teoría de renova 
ción y señalar qué se entiende por potencial del ~~ 
crecimiento. 

7 . - Expresar cuáles son los elementos a que obedecen 
los descensos de mortalidad. 

8 . - Señalar cuál es el crecimiento demográfico aproxima 
do de México y sus antecedentes. 

9 . - Señalar algunos de los aspectos que intervienen en 
la po l í t i ca de población. 

10.- Expl icar la relación que debe e x i s t i r entre c rec i -
miento y recursos naturales. 

11.- Expl icar la var iable de la d i s t r ibuc ión de la pobla 
ción en el t e r r i t o r i o . 

12.- Expl icar la relación entre población y los alimen- i 
tos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. - GENERAL: 

Real izar una s í n t e s i s sobre el problema demográfico 
en México. 

2 . - PARTICULAR: * 

Debes señalar en el trabajo: 

a) Caracter í s t icas de la explosión demográfica. 
b) Control de natalidad. 
c) Indices de mortalidad. 
d) Conclusión, una aportación o c r i t e r i o de la pos i 

ble solución al problema. 
e)Relaciones de población vs. alimentos, te r r i to r io 

y recursos. 

3.- METODOLOGIA: 

a) Lee el capítulo I I de tu l ibro de texto. 
b) Hacer un trabajo por equipo de mínimo 5 y máximo 

10 personas. 
c) Invest igar en una bibl ioteca (de su acceso) sobre 

el tema y señalar en el trabajo la b ib l i og ra f í a . 
d) La concluciones y a l ternat ivas de solución deberá 

d i scut i r se en clase en una mesa redonda. 

SUGERENCIA: 

Realiza el trabajo con copias, ya que el o r ig ina l 
será entregado al asesor. 

AUTOEVALUACION. 

1.- ¿Cuál es el marco de ubicación del problema demográfico? 

2.- ¿Cuáles son los factores que indi recta, o directamente 
modifican las var iables demográficas? 

3.- ¿Cuáles son los elementos que explican los descensos de 
mortalidad? 

a) _ 

b ) ZZZZZZZIZ_ 
c ) 

4 . - Menciona por lo menos dos factores, al respecto de la na 
ta l idad, que han contribuido con la revolución demográ- -

f i ca. 



Expl icar la diferencia entre la sociedad tradic ional y 
modernista al respecto de la natalidad: 

Explica los efectos del ritmo actual de crecimiento de-
mográfico en México. 

¿Cuáles son los estados que señala la teoría de renova-
ción? 

Expl ica que se entiende por potencial de crecimiento: 

Describe las caracter í s t i cas que tienen implicación en 
el desarro l lo económico y por qué ' 

Describe la relación que existe entre población y: 

a) Te r r i to r i o 

b) Recursos Naturales 

c) Alimentos 

/ 

C A P Í T U L O I I 

EXPLOSIÓN DEMOGRAFICA. 

1. INTRODUCCIÓN 

Tal vez el problema de la explosión demográfica sea el -
que agrave otros problemas, aún y cuando no sea correcto men 
cionarlo a s í , porque estos ( los problemas) se interrelacionan 
unos a otros de tal forma que no podría decirse con toda exac 
t itud dónde se i n i c i a uno y dónde términa el otro. Tal vez 
no es éste el que or ig ine los ot ros , s ino el que los agrave 
un poco, ya que el cxceso de población además de disminuir la 
proporción de alimentos por persona, hace más d í f i c i l la con-
vivencia reduciendo el espacio v ital proporcional a cada per-
sona, se d i f i c u l t a también la d i s t r ibuc ión equitativa del in-
greso y del empleo, acrecenta las d i ferencias económicas en -
la sociedad, ya que por lo general quien más famil ia tiene es 
quien menos puede sostenerla. Esto último es algo "cur ioso" 
o de especial atención, ya que algunas famil ias humildes con-
sideran que teniendo más famil ia (en especial varones), estos 
ayudarán a disminuir la carga económica al tener trabajo, -
" a s í son más lo que aportan", es por eso que algunas veces ve 
mos infantes pidiendo limosna. Además señalaré que otros pro 
blemas, como el de urbanismo y el ecológico, también tienen -

su agravación en el asunto de la población. 

Las probables soluciones a éste problema requieren sobre 
todo de una comprensión de la ciudadanía basada en una motiva 
ción cu l tu ra l , porque como se ha observado, el uso de medida~s 
anticonceptivas de cualquier t ipo, requieren de una acepta- -
ción cu l tu ra l , que en el caso part icu lar de México, contrapun 
tea con el c lás ico "machismo". 
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2. ANTECEDENTES. 

El problema del crecimiento demográfico no sólo es un -
problema grave para México, sino que está siendo considerado 
con mucho interés por todas las naciones del mundo. La pobla 
cion mundial que hasta el s i g l o XVI I no pasó de 500 mil lones" 
de habitantes l legó a 1,000 en 1830, después de miles de años 
y se duplicó en sólo un s i g l o : para 1930 ya había 2,000 millo 
nes de habitantes y la perspectiva para el año 2,000 es fran^ 
camente alarmante. 

Actualmente los cálculos demográficos indican que la hu-
manidad asciende a cerca de 4,000 millones y que los albores 
del s i g l o XXI la encontrarán en número quizá duplicado. 

En México, la población se dupl icará, como hemos dicho 
a part i r de hoy, cada 20 años, y seremos 135 o 155 millones -
en el año 2,000. 

De otra parte, el ritmo de crecimiento de la población -
urbana es aún mayor que la media nacional. Las ciudades cre-
cen a una velocidad de 5.4%, mientras el campo al 1.5%, espe-
cialmente por razones de tipo migratorio hacia las urbes. 

Nacen 2 millones 500 mil mexicanos al año; nacen d iar ia-
mente 6 ,850 n iños. 

¿Por qué se ha producido en México este creciemiento de-
mográfico tan expansivo? 

En primer lugar porque la paz social y el e sp í r i t u pro-
ductivo de los mexicanos en estos últimos 40 años lo han he-
cho pos ib le; porque la medicina preventiva, los programas so-
c i a l e s , san i ta r i o s , de salud pública y de seguridad soc ia l , -
han hecho descender notablemente las tasas de mortalidad y de 
morbil idad. 

Por cada mil mexicanos nacen 44 y mueren 9, en números -
aproximados. Hubo una época en que morían 23 mexicanos por 
cada mil . La esperanza de vida que en 1940 era de 41 años, -
por obra de la medicina preventiva, del desarro l lo s oc i a l , ha 

aumentado a casi 63 años. Al mismo tiempo, la natal idad, la 
fecundidad, ha crecido hasta los l ímites que ahora contempla 
mo s . 

3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El estudio del cambio demográfico se ubica generalmente 
dentro del marco de desarrol lo económico y s oc i a l . Dada la -
gran diversidad de factores que intervienen en el desarrol lo 
económico, su aná l i s i s se contrae a var iables de tipo cuanti 
tati vo. 

Lo anter ior puede parecer una l imitac ión, pero f a c i l i t a 
la ident i f icac ión de la asociación o asociaciones existentes, 
entre la población y la s var iables seleccionadas. 

La s i tuac ión demográfica, al quedar enmarcada en el con 
texto general del desarro l lo de la sociedad, presenta carac-
te r í s t i ca s que son comunes a los problemas económicos, socia 
les, po l í t i co s , etc. 

Los factores económicos, soc ia le s , cu l tura les ( co s tum-
bres, tradic iones, creencias re l i go sas )y la forma de adapta-
ción de la sociedad a los cambios en los sistemas de valores 
personales y soc ia les , han manifestado directa o indirectamen 
te, los niveles y variables demográficos: natal idad, morta l i -
dad y migración y en consecuencia afectan el proceso de reno-
vación humana. 

La existencia de un nivel de crecimiento de la población 
los atr ibutos de población joven, y los grados de potenc ia l i -
dad de crecimiento, son consecuencias del efecto combinado de 
natalidad y mortalidad (población cerrada), y de la migración 
(población ab ierta) . 

En la medida en que los factores socioeconómicos y otros 
influyen sobre una o todas las var iables que rigen los proce-
sos v i t a le s , se tendrá a largo plazo un determinado perf i l de 
mográfico. ~ 

Cuando los factores actúan sobre las var iables que expli 
can el crecimiento natural y social de la población, afectan-



do a una más que a otra, se generan las condiciones que dan 
origen a la aparición del fenómeno de la levoluUón dmogiá-

4. MORTALIDAD. 

Una de las var iables que interviene en el proceso vital 
es la mortalidad, la cual ha registrado cambios de importan-
cia. Tres son los elementos que explican los descensos de 
mortalidad. 

a) faet.ones tecnológico*; exógenos al desarrol lo econó 
mico y social del país. 

b) Facto-icA * o cao económicos interno*. 
c) faetones dmognáfi-ico*. 

Además debemos i n c l u i r el adelanto de la medicina en 
vacunas, la fac i l i dad de su apl icación y d i fus ión. 

Con referencia a los factores socio-económicos inter -
nos se han mencionado, la in tens i f i cac ión de la invers ión en 
obras de infraestructura y estructura ecológica, la presen-
cia de hospitales y la concentración de serv ic ios médicos; 
estos son factores que abaten la mortalidad, además de expli 
car los niveles de mortalidad entre áreas urbanas y r u r a l e s ? 

En el caso de México, los estudios hasta ahora r e a l i -
zados, no nos permiten prec isar, a qué factores espec í f ica-
mente de los mencionados con anterioridad se debe el deseen-
so registrado en el índice de mortalidad. 

No obstante, e l lo se ha convertido en esperanza de v i -
da del mexicano. 

Aunque no se cuantifique su importancia se puede s i n -
embargo mencionar que la disminución de mortalidad general, 
i n fant i l y materna se explica en gran medida por los dos pri 
meros factores; factores que se han inf lu ido en gran medida 
en la disminución de la mayor parte de las muertes. 

5 NATALIDAD. 

La natalidad es una variable asociada a la revolución 
demográfica. El estudio de la natalidad es d i f í c i l p r i nc i -
palmente por la diversidad de factores concurrentes. 

Las modificaciones de las var iables de natalidad y demo 
graf ía , se dan a medida que las sociedades pasan de un rég i -
men de economía agraria a uno de economía de mercado. Se cori 
sidera que esta teoría ha sido út i l para expl icar el compor-
tamiento de ambos fenómenos en los países hoy desarrol lados. 
En estos países por ejemplo: el descenso de fecundidad ha es 
tado asociado al desarrol lo económico, a la urbanización, a 
la mayor part ic ipación de las mujeres en actividades econó-
micas y la racionalidad de estas sociedades ante el proble-
ma de población. 

Otro factor que ha contribuido es la emancipación de la 
mujer, la cual trajo cambios en los papeles fami l iares. Es-
tos fenómenos contribuyen a que la mujer tenga preocupacio-
nes d i s t i n ta s a la maternidad. 

La aceptación del trabajo de la mujer, su aumento de p£ 
der, los cambios, de actividades y motivaciones hacia la an-
ticoncepción, fueron consecuencia de los cambios económicos 
y sociales que se real izaron en los países desarrol lados. 

En México por el contrar io la fecundidad ha permaneció 
prácticamente constante. 

Esta interpretación ser ía vál ida s i el desarrol lo econó 
mico, al ampliar la demanda de mano de obra y con e l l a la se 
guridad económica, crease incentivos en la población para ca 



sarse. En nuestro país , las áreas urbanas en las que pueden 
e x i s t i r mayores oportunidades de empleo, no han afectado la 
var iable de la edad para casarse. 

Los altos niveles de natalidad en México probablemente 
estén determinados en gran medida por las estructuras soc ia-
les y ps icológ icas existentes. 

La estructura soc i a l , al igual que la demográfica, es 
de tipo piramidal en la que predominan los segmentos tradic io 
na l i s ta s y cuyos patrones de formación famil iar d i f ieren d e l " 
sector modernista. 

6. SOCIEDADES TRADICIONALES Y MODERNAS. 

En las sociedades t rad ic iona les , las normas y valores 
que los individuos u t i l i z an frente al problema de la concep-
ción al igual que su comportamiento, están determinadas por 
factores soc io -cu l tura les . El control de fecundidad en es-
tas sociedades se rea l iza a través de la organización matri-
monial y en menor escala por el aborto. 

En las sociedades modernistas, que se local izan en los 
grandes conglomerados urbanos, por el contrario adoptan una 
conducta más racional frente al problema del reemplazo f í s i -
co o evolución de sus miembros. 

Esta act itud más racional que existe dentro de los sec-
tores modernos, es más p lu ra l i s t a en su enfoque hacia la 
anticoncepción, con actitudes y motivaciones d i s t i n ta s a las 
existentes en las sociedades tradic ionales. 

7. SOCIEDADES URBANAS Y RURALES. 

En México existe una fecundidad diferente entre las 
áreas urbanas y las rura les , siendo mayor el nivel de éstas 
últimas; también se encuentran diferencias en la educación, 
la ocupación y el status ocupacional. Lógicamente el uso de 
anticonceptivos es también más conocido en la zona urbana que 
en la rura l . 

Se considera que la mayoría de los segmentos tradiciona 
l i s ta s habitan las áreas rurales y que los modernistas están 
en los grandes centros urbanos. 

Algunos de estos cambios, en especial los relacionados 
con las actitudes se están dando con mayor rapidez en los 
grandes centros urbanos por tener condiciones que los f ac i -
l i tan. Las áreas rurales y semirurales están en una etapa 
incipiente por ser menores las condiciones que los favorecen 
como consecuencia de un mayor apego a lo t rad ic ional . 

8. ESTABILIDAD DLL NIVEL DE FECUNDIDAD ( RELATIVO). 

Si no se han producido cambios en las actividades res-
pecto de la esterel idad voluntar ia. Si el rejuvenecimiento 
de la población tiene como efecto el disminuir la propor-
ción de población femenina en edad fecunda. S i el descenso 
de mortalidad materna se incrementa. Si la mortalidad en 
general ha disminuido, entonces. 

¿Cómo se explica la estabi l idad de los niveles de fecun 
didad? (dentro de su re la t i v idad) . 

Debemos aceptar en c ierta medida, que una de las pos i -
bles explicaciones de la estabi l idad en la fecundidad, es 
el uso de las medidas legalmente permitidas, como los ant i -
conceptivos c ien t í f i co s o f o l k l ó r i co s , o las i l í c i t a s como 
el aborto para controlar o reducir la fecundidad, aún y 
cuando éstas no son aceptadas por la re l i g i ón . 

Los problemas de la estabi l idad de la fecundidad, com-
binados con los descensos de la mortalidad, se manifiesta 
en crecimiento y en los aumentos de la proporción de pobla 
ción joven. 

9. TASA DE CRECIMIENTO. 

Haciendo h i s to r i a comparativa, hasta 1940 los niveles 



de la tasa de crecimiento medio anual de la población, habían 
estado por debajo del 2%. Para 1940-1950 la tasa subió a -
2.7% y en la s iguiente década subió a 3.1%. La tasa bruta -
de mortalidad y la estabi l idad de la natalidad han hecho que 
el crecimiento natural entre 1940-1960 ha aumentado en 66.7% 
al pasar de 20.7 a 34.5 por m i l . 

Es probable que anteriormente el crecimiento de pobla-
c ión, junto con el aumento absoluto de sus efect ivos , haya -
favorecido al desarro l lo del pa í s ; pero el ritmo actual de 
crecimiento parece indicar que la población, más que un fac-
tor de estímulo económico, se está convirtiendo en inhibidor 
del desar ro l lo . 

9.1 PotmcMxt doJt C/izcÁmlznto. 

La teoría de la renovación, plantea d i s t i n to s estudios 
o fases: 

a) estacionamiento, 

b) estable; y 

c) cuas i -es tab le , . lo s cuales se definen por parámetros. 

En el caso de la población, dentro de la teoría de la -
renovación, los parámetros son la s leyes de reproducción y 
sobrevivencia a que está sujeta. 

El comportamiento en el pasado de la natalidad y morta-
l idad han generado un proceso cuasi -estable y una estructura 
de edad de tipo joven. 

Una caracter í s t i ca importante relacionada con el reju-
venecimiento, es el potcncÁal doJt o/iccÁjmimto que, se define 
como la capacidad inherente que tiene cada estructura por -
edades, para asegurar el crecimiento de la población. El va_ 
lor del potencial dependerá del tipo de estructura que tenga 
un país determinado. S i tiene una estructura joven, su poten 
cial será mayor a la de las estructuras en proceso de envejé^ 
cimiento. 

El potencial de crecimiento de la población mexicana, -
ha aumentado como consecuencia del rejuvenecimiento de la -
estructura por edades, y está en pos ib i l idad de aumentar al 
doble su población en unos veinte años. Con fundamento en -
el potencial de crecimiento, es d i f í c i l que la población de 
México deje de crecer en un corto plazo, porque para e l lo - -
sería necesario: 

a) Abatir la tasa bruta de natalidad al nivel de la ta-
sa bruta de mortalidad, o viceversa. 

!

b) Eliminar de la estructura la fuerza de inercia que -
tiene, es decir , su potencial de crecimiento. 

Como se puede observar es algo imposible que se den s i -
multáneamente ambas condiciones. Para lograr la reducción -
del tal impacto se requiere un plazo mayor y crear una po l i 
tica adecuada para el control natal. 

!!

9.2.- El Cnoj2Mn¿o.vvto y ¿ut, Aplicadone¿>: 

En otros países se ha encontrado que existe asociación pos i -
tiva entre el crecimiento del producto bruto y de la pobla-
ción y es posible que en México se de el mismo grado de aso-
ciación. 

Otra caracter í s t ica que tiene implicaciones para el de-
sarrol lo ecónomico es el proceso de rejuvenecimiento de la -
población, ya que impacta las demandas potenciales en los -
renglones ecónomico y soc ia l . 

La elevada proporción de población joven tiende a ejer-
cer mayor presión sobre los serv ic ios existentes; escuelas, 
maestros, c l í n i c a s , viviendas, etc. Asimismo los aumentos en 
la oferta de trabajo requieren de mayores invers iones, para 
crear nuevas fuentes de trabajo. 

Los niveles de ingreso además de otros factores cultura 
les influyen en la cal idad y cantidad de régimen al imenticio 
y éste as í como la edad y la educación tienen efectos sobre 
la mano de obra, la que a su vez efecta la ef icacia global - -



de la economía. 

10.- CARACTERISTICAS: 

Las caracter í s t i cas del problema demográfico de México, 
están determinadas por diversos factores; económicos, soc ia-
les y ps icológicos, entre otros. 

Los descensos de la mortalidad obedecen a: 

a) Los adelantos médicos que reducen y previenen la - -

mortalidad. 

b) La aceptación social del anter ior. 

c) El desarro l lo ecónomico del pa ís . 

Lo cual no es más que una expresión más genérica de lo 
señalado anteriormente 

La estabi l idad de los niveles de natalidad, no obstante 
la reducción de la mortalidad, sugiere que la población está 
ut i l i zando algún medio de control. 

La diferencia entre las poblaciones urbanas y rura les -
se da más que nada por factores como: la comunicación, el -
conocimiento y uso de métodos de control , la part ic ipac ión -
de la mujer en las act iv idades económicas y educativas. 

La estructura ecológica de las localidades urbana, la -
presencia de centros hosp i ta la r ios y a s i s tenc ia le s , los ser-
v i c i o s médicos, la composición sector ia l y ocupacional de la 
mano de obra y los niveles de ingreso son factores, que, ade 
más de dar cuenta del abatimiento de la mortalidad, explican 
las re la t i vas d i ferenc ias , en los niveles de mortalidad, que 
se manifiestan entre las áreas urbanas y rura les , a s í como -
también. Los cambios en la composición sector ia l y ocupacio 
nal de la mano de obra y los niveles de ingreso. 

Además los cambios en la composición sector ia l y ocupa-
cional de la mano de obra asociados con el pasaje de una eco 

nomía predominantemente agr ícola a una más d iver s i f i cada, 
tiene que ver con los descensos de la mortalidad, En una 
economía agrar ia se da un alto porcentaja de ocupaciones ma-
nuales no especial izadas y bajos por cientos de empleados y 
de personal d i rect ivo. Al perder importancia las act iv ida-
des primarias, se reduce el porciento Wo ocunaciones r\n 
especializadas y aumentan las ocupaciones manuales especia-

lizadas, y lo mismo sucede con el grupo de empleados y per-
sonal directo. Por la relación inversa que existe entre los 

grupos ocupacionales y la mortalidad, al disminuir aquellos 
grupos en los que la incidencia de dicha var iable es mayor 
y aumentar el de aquellos en que ésta es menor, resuelta la 
disminución de la mortalidad entre la población ocupada y en 
consecuencia de la mortalidad general. 

Los cambios de la estructura social de México, tales 
como aumentos de las c lases medias y disminución de las c la -
ses populares y al tas.proporcionan elementos para la caída 
de la mortalidad. El más importante de los factores demo-
gráficos ha sido el rejuvenecimiento de la población en cuan-
to han aumentado las proporciones de algunos grupos de edad, 
grupos en los que predominan los niveles más bajos de morta-
lidad. 

El descenso rápido de la mortalidad ha traído como con 
secuencia: 

a) Aumentar la tasa de crecimiento de población. 

b) Contribuir a su rejuvenecimiento, cuya c a r a c t e r í s t i 
ca es la existencia de una alta proporción de la 
población menor de 15 años. 

El desarro l lo económico ha contribuido a la elevación 
de los índices de alfabetismo, la extensión de las vías de 
comunicación, una menor d ispers ión de la población y parale-
lamente a una mayor concentración de la misma en las áreas 

urbanas. Tales factores han propiciado la mayor cobertura 
e integridad de las estad í s t icas v i t a le s . Por otra parte el 



l igero aumento que reg i s t ra la tasa global de fecundidad 
'"'adn s 1 os demás factores constantes: cobertura, i n teg r i -
dad, etc. podría ser interpretado a primera v i sta como una 
elevación real de la fecundidad y pudiera afirmarse que el 
desarro l lo económico del país ha originado un aumento de la 
natalidad o fecundidad. 

Cuando el potencial , de crecimiento sea igual a 1, la 
estructura por edad (normalmente envejecida) carece de fuer 
za para asegurar el crecimiento de la población, pero cuan-
do el potencial es de dos o cercano a dos (países con es-
tructuras jóvenes) la población está en pos ib i l idad de du-
p l icarse sólo por efecto de la estructura por edad, es de-
c i r , aun y cuando dicha población mantenga una tasa de cre-
cimiento natural igual a cero. 

A esto hay que añadir que los que se incorporan a la 
actividad económica son en un 90 por ciento menores de 20 
años y que un poco más del 50 por ciento lo hacen antes de 
cumplir los 15 años. Considerando esta caracter í s t i ca en 
la relación con los probables niveles educativos de la po-
blación que se incporpora a la act iv idad, una a lta propor-
ción de población posee probablemente tan sólo educación 
primaria completa o incompleta. Es muy posible que esta 
población en su mayoría no tenga ni la calidad ni las c a l i -
f icaciones que se demandan en el mercado de trabajo, o r i g i -
nándose en muchos de los casos un desperdicio de los recur-
sos humanos o una subuti1 ización de los mismos ya que el 
desarro l lo económico o una subut i l i zac ión requiere de mano 
de obra ca l i f i cada . De esta forma, la no u t i l i z ac i ón o subi¿ 
t i l izaciónde este recurso genera en la economía un costo so-
c ia l mayor que los beneficios que producen. 

La incorporación a edades jóvenes está determinada por 
los niveles de ingreso, lo que a su vez incide en los altos 

niveles de deserción del sistema educativo. Al aumentar 
como consecuencia del rejuvenecimiento de la población la pro 
porción de población en las edades jóvenes (menores de 15 
años) y disminuir la de las edades intermedias entre 20 y 59 
se produce una disminución re lat iva en los niveles de pa r t i -
cipación en fuerza de trabajo de la población masculina. D i -
cha disminución resulta de la baja de la importancia re la-
tiva de la población en las edades centrales (20-59) y del 
aumento de la proporción de población de menos de 15 años . 
Los niveles de part ic ipación de la población femenina tam-
bién se ven afectados, en proporción menor, por esta caracte-
r í s t i c a demográfica. 

La reducción de la tasa bruta de actividad (población 
activa sobre población tota l ) concomitante con el proceso de 
rejuvenecimiento de la población hace que las relaciones de 

dependencia (número de personas inactivas que dependen por 
trabajador) aumenten, dándose este aumento básicamente por 
el predominio de niños en las unidades fami l ia res , las que 
por sus caracter í s t i cas son unidades de consumo y no de pro-
ducción. 

El proceso de modernización que acompaña al de urbani-
zación, la mayor movilidad tanto vert ical como hor izontal , 
los aumentos en el nivel de v ida, han tenido efecto de poca 
importancia sobre las actitudes que tiene la población res -
pecto al tamaño de la fami l ia. Si el crecimiento de la 

población se hubiese mantenido a par t i r de 1940 a una tasa 
estable del ingreso medio de la fuerza de trabajo tal vez 

creciese a niveles más a l tos que los observados. Lo ante-
rior nos dice poco s i el aumento de la tasa de dicho ingre-
so se hubiese traducido en una mejoría de la s i tuac ión de 
un grupo importante de la población, básicamente porque es-
te indicador resulta poco representativo ya que existen 

grupos importantes de población con niveles de ingreso muy 
infer iores y la minoría tiene ingresos muy superiores al 

promedio. 



Es necesario que se cuente con po l í t i ca s de invers ión 
con objeto de lograr una u t i l i z ac i ón más racional del capi-
tal y de la mano de obra y con po l í t i ca s de empleo para re-
ducir el costo económico y social generado por la s ubu t i l i -
zación de los recursos humanos. 

Un cambio en el comportamiento de la variable n a t a l i -
dad dependerá de las modificaciones y rápidez de los cam- -
bios en la s estructuras económicas, soc ia les y ps icológ icas 
de la sociedad, as í como de las respuestas que den a estos 
cambios los d i s t i n t o s grupos soc ia les . 

Lo anter ior contr ibui rá a desacelerar el crecimiento 
de la población y a modificar a mediano plazo algunas de - -
las ca rac te r í s t i ca s del problema. Esto s ub s i s t i r á , pero -
más atenuado, porque la modificación de la estructura por 
edades y la disminución del potencial de crecimiento reque-
r i r án de un plazo mayor. 

11.- CONSIDERACIONES.-

Cometeríamos un grave er ror , s i no adquiriéramos con-
ciencia de la gravedad que tiene el incremento de la pobla-
ción y la s necesidades que genera. 

La natalidad debe revi tal izar al pa ís , pero no debe -
l legar hasta el punto de que el exceso la transforme de un 
di luyente del esfuerzo necesario para el desenvolvimiento 
armónico de la nación. 

Se trata de l l ega r al punto óptimo de natal idad, pero 
s i n ap l icar medidas compulsivas de ninguna c lase, manteni en 
do absoluta la l ibertad de la pareja para planear su fami-
l i a de acuerdo con sus pos ib i l idades, razones y sentimien-
tos; poniendo a su alcance elementos de j u i c i o idóneo que 
permitan l legar a corclusiones propias sobre los inconvenien 
tes de no planear racionalmente la fami l ia. 

Se busca que toda la sociedad adquiera conciencia de -
un problema que le afecta directamente, para que con apoyo 

en la autónoma decis ión de cada pareja y a part i r de la cabal 
dignidad de la mujer, desterrando el malentendido "machismoV 
tan arraigado tovadía en c iertos sectores, pueda abordarse -
el problema del incremento demográfico con una perspectiva -
integral, que no sólo toma en cuenta la disminución de los 
índices de natal idad, sino también considera sus implicacio-

nes educativas, medias, económicas, de información técnicas,-
normales y f i l o s ó f i c a s del problema de la sobrepoblación. 

México a f ines de 1973 tenía más de cincuenta y se i s mi-
llones de habitantes, que se duplicarán en sólo veinte años. 
Nuestro índice de crecimiento del 3.5% anual es uno de los 
más a l tos del mundo y el más alto s i n duda, entre los países 
que tiene una población semejante o mayor a la nuestra. Esta 
elevada tasa de fecundidad y el descenso de la mortalidad -
enmarcan una realidad demográfica impresionante. 

Para el año 2,000, s i la tendencia actual disminuye el -
incremento de la población será de ciento tre inta y cinco mi_ 
1 Iones de mexicanos que habrán de requerir alimentación, v i -
vienda, educación, empleo y todo tipo de se rv i c io s . 

En esta problemática están intimamente entrelazadas las 
caracter í s t icas de la población nacional. Su dimensión, r i t -
mo de crecimiento, composición y d i s t r ibuc ión son causa y e-
fecto de la dinámica soc i a l , son elemento de base de la eco-
nomía, del aprovechamiento de los recursos, del urbanismo, -
de la educación, del nivel de vida general. 

12.- CRECIMIENTO APROXIMADO.-

México tiene una de las más a l tas tasas de crecimiento -
demográfico del mundo, dos y medio millones de mexicanos na-
cen al año. 

Al ritmo actual, nuestra población se duplicará cada 20 
años. Cuando los niños nacidos hoy, en un país de 65 mi l lo -
nes, cumplan 10 años, v i v i rán en uno de 80 mil lones. En el -
ya cercano año 2000 seremos 135 millones en caso de operarse 
una disminución de la natalidad y s i mantenemos la presente 
tasa de crecimiento seremos 155 mil lones. 



Al e s ta l l a r la Revolución, el país tenía poco más de 15 
millones de habitantes con un incremento anual de ]%. D e s -
pués de la misma y de más de un mil lón de muertos, el cre-
cimiento se redujo al medio por ciento. La población era -
cas i estac ionar ia. 

Una po l í t i ca natal i s ta era indispensable para el c rec i -
miento de nuestra fuerza v i t a l . En los años cuarenta alcan-
zamos los 20 millones de habitantes, con un crecimiento de 
1.7% . En 1950 éramos ya cerca de 26 millones los mexicanos 
llegamos a 35 en 1960 y más de 48 en la s iguiente década. 
Hoy somos, casi 7-2̂  millones de mexicanos. 

El incremento no ha sido producto de una medida de aban 
dono a la simple reproducción, s ino de una po l í t i ca que, de 
f in ida como humanista, tenía que acompañarse de esfuerzos -
crecientes para proteger la nueva vida. 

Más aún, la técnica para asegurar la salud l legó antes 
que la más compleja y costosa para incrementar la producción 
Se venció a la gran mortalidad soc i a l , se abatió la mortal i -
dad maternoinfantil y se aumentó considerablemente la es- -
peranza de vida. 

13.- POLITICA DE POBLACION.-

Hoy, los efectos de los cambios cua l i ta t i vos operados -
indican que hemos llegado a un punto de nuestro desenvolvi-
miento en el que se hace necesario rev isar la po l í t i ca de -
población dentro del marco del propio desarro l lo. 

Mantener el nivel de vida de cualquier población requie 
re de una constante invers ión económica. Unicamente la repo-
s i c i ón del aparato productivo y el mantenimiento del sistema 
de capacitación de los jóvenes para incorporarlos al t r a b a -
jo , demandan de una importante y permanente re invers ión del 
producto nacional. Pero en una sociedad con crecimiento -
demográfico la simple conservación del nivel de vida pre-
valeciente exige una invers ión suplementaria. El solo cre-
cimiento de la población activa no basta a generar los re-
cursos necesarios para la s nuevas generaciones. Es menester 
prepararlas primero y dotar las despúes de medios de produc-

ción adic ionales, de empleos con sa l a r i o s remunerativos, sa-
t isfacer sus requerimientos de alimentos, agua potable, trans 
porte, energéticos. Es necesario una invers ión proporcional 
al crecimiento. 

Ahora bien, s i consideramos que el imperativo no es man-
tener el nivel de vida sino incrementarlo, rescatar a la con-
siderable porción de la nación que está aún en el nivel de -
subsistencia, general izar un bienestar desigualmente repar t i -
do y además rea l i za r una invers ión adicional para hacer fren-
te al crecimiento más elevado del mundo, para proteger la - -
vida y confer i r le plenitud en todos los est ratos, es ine lud i -
ble englobar en la po l í t i ca de desarro l lo de una po l í t i ca - -
demográfica racional y auténticamente humana. 

Las naciones hoy indust r ia l i zadas ; no conocieron un r i t -
mo de crecimiento demográfico como el nuestro. La llamada -
revolución industr ia l se l levó a cabo dentro de una disminu-
ción de la mortalidad y un incremento de la fecundidad pau-
lat inos. Las técnicas de producción avanzaron paralelamente 
a las de protección de la salud. 

Es preciso, considerar las caracter í s t i cas del incremen-
to de nuestra población y s i tuar las relaciones entre condi-
ciones demográficas y condiciones socioeconómicas, en un solo 
contexto dinámico. 

Además no solamente debemos enumerar el incremento cuan-
t i tat ivo de nuestros connacionales, s ino la extrema rapidez 
con que se produce y sus efectos acelerados en la pirámide -
de edades. 

El rejuvenecimiento ha dado como resultado que la mitad 
de los habitantes de México sean menores de 15 años. Esto -
s i gn i f i ca una necesidad creciente de atención maternoinfan-
t i l . 

Es preciso regular el crecimiento, forma y asentamiento 
de nuestra población. Planear el crecimiento demográfico de 
tal manera que no actúe como diluyente de nuestro esfuerzo -
transformador. 



Además, i n s t i t u i r programas de planeación fami l iar por 
medio de los se rv ic io s de educación, de salud pública y de 
seguridad social para que con respeto a la l ibertad, y a la 
autonomía de la fami l ia , se regule racionalmente y e s t a b i l i -
ce el crecimiento de la población a f i n de lograr el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales. 

Los intereses de la comunidad y los de la famil ia coin 
ciden claramente en materia demográfica. Así como el mejora 
miento del nivel de vida general requiere de acopio de re-" 
cursos para confer i r le a los recién llegados los medios - -
para sumarse a la producción y al consumo, y por tanto, el 
ritmo de crecimiento y la dimensión poblacional no deben -
hacer naufragar ese propósito; de la misma manera, la ra-
pidez del crecimiento y la dimensión de la famil ia no deben 
ser tales que di luyan su capacidad para otorgar a todos sus 
miembros el máximo de pos ib i l idades de preparación y expre-
s ión. 

14.-PROTECCION SOCIAL.-

Proteger la cal idad de la vida, para enriquecer la - -
existencia de todos los mexicanos. Bajo esta perspectiva, re 
valorando al indiv iduo, se hace más patente la obl igac ión de 
los padres de engendrar la vida, con mayor conciencia de su 
s ingular trascendencia y valor. 

Inducir una conveniente d i s t r ibuc ión geográfica de la 
población nacional. Es una condición para el mejor aprove-
chamiento de nuestras potencial idades. Una po l í t i ca adecua-
da de migración interna es indispensable para ev i tar concen-
traciones d i fu^ ionales. Poblar las zonas de estasa densidad 
agrupar lo disperso para proveer capacidad humana a diversas 
regiones, mul t ip l i car los polos de crecimiento de conformi-
dad con los recursos naturales y los medios económicos. Todo 
esto s in duda son rasgos de protección soc ia l . 

Debemos l l evar a cabo una verdadera revolución demográ 
f i c a , aquella que nos l leve hacia un crecimiento poblacional" 
vo luntar io, autorregulao'3, orientado según nuestros designios 
generales e ind iv iduales, de acuerdo con los valores de cada 

uno y la id io s incras ia de nuestro país. 

Tenemos que encontrar, un equ i l i b r i o justo que dentro de 
nuestra f i l o s o f í a humanista, creativa y transformadora per-
mita encauzar mejor el desarrol lo y la vida de los mex i ca -
nos. 

15.- EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTOS Y RECURSOS. 

As í que la ley ha eludido y nuestros esfuerzos eluden -
también, hablar de una c i f r a de control. Los esfuerzos de - -
los programas de planeación fami l iar se deben encaminar a re-
ducir el índice de crecimiento poblacional, pero al mismo - -

tiempo dentro del contexto de una po l í t i ca de desarro l lo , todo 
el demás aparato productivo y social estará encaminado a pro 
ducir los elementos de vida para la población, de tal manera 
que lo que se busque sea el equ i l ib r io entre ese crecimien-
to y la d i s t r ibuc ión de los bienes y recursos naturales, a s í 
como la reducción paulatina del crecimiento demográfico, - -
para que se encuentre un punto armónico. Como t rans ic ión - -
demográfica, esto es, que después del colapso que ha sufr ido 
la humanidad, por el brusco descenso de la mortalidad gene-
ral e i n f an t i l , gracias a los programas de salud pública, y 
el aumento consecuente de la natalidad, s in subir por supues^ 
to los índices de mortalidad sino buscando descenderlos aún 
más, i r reduciendo paulatinamente los índices de fecundidad. 

De ahí que no se pueda desvincular la po l í t i ca demográ-
fica de la po l í t i ca de desar ro l lo , conceptos íntima y rec í -
procamente interrelacionados, prácticamente inseparables. 
El tamaño de la población, su volumen, el número de habitan-
tes, por una pena, la estructura de la población, es dec i r , 
la d i s t r ibuc ión por edades de la población, que es amplia -

en las bases jóvenes; su dinámica, esto es, el índice de 
crecimiento, la velocidad con que crece la población y su 
d i s t r ibuc ión f í s i c a dentro del t e r r i t o r i o nacional están in 
f luidas por las condiciones del desar ro l lo , y a la vez son 
causa de estas condiciones, dentro del medio s oc i a l . Todos 
estos indicadores, todos estos temas, el empleo,.el ahorro 
la vivienda, la educación, están de una manera u otra inmer 
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sos en el problema del crecimiento demográfico o tiene éste 
notorias infuencias dentro de e l l o s . En la po l í t i ca de em-
pleo y en la pos ib i l idad misma del empleo es evidente la - -
inf luencia del incremento demográfico. Ya hemos dicho que -
prácticamente la mitad de la nación es menor de 15 años, es 
to quiere decir que también prácticamente es población eco-
nómicamente inact iva, y que crece gracias al rejuvenecimien 
to y el aceleramiento del crecimiento demográfico de los - -
últimos años, a lo que se llama efectos d i fer idos del incre 
mentó poblacional, crece y se rejuvenece constante y acele-
radamente nuestra población. 

Todo esto nos l leva de la mano al asentamiento de la -
conclusión de que no puede darse una po l í t i ca demográfica -
sino dentro del contexto del desar ro l lo , que el desarrol lo 
y la demografía son partes del todo soc ia l ; que la incorpo-
ración de la población a la fuerza de trabajo, va creando -
nuevas pos ib i l idades de vida, pero al mismo tiempo nuevas -
cargas soc ia le s ; que la planeación fami l ia r , por consecuen-
c ia , debe cons t i tu i r se en una po l í t i ca encaminada no sólo a 
la reducción de la natal idad, s ino a la responsabil idad - -
total de la famil ia para la conveniente nutr ic ión, educa- -
ción y capacitación de los h i jo s . 

16.- DISTRIBUCION DE LA POBLACION.-

La d i s t r ibuc ión de los mexicanos dentro de su propio -
t e r r i t o r i o es una de las var iables más importantes de la -
población. Hay, una íntima relación entre la d i s t r ibuc ión -
de la población dentro del t e r r i t o r i o y los niveles de vida 
y el desarrol lo nacional. En ningún país del mundo la pobla 
ción está i gua l i t a r i a o perfectamente repartida, pero lo -
está menos en los países en v ías de desarrol lo en donde se 
han venido creando polos de desarro l lo y zonas deprimidas. 

Ya hemos dicho que la población crece en las zonas ur-
banas al 5.4% y en las zonas rurales al 1.5%, y que esto -
entre otra parte los niveles de desarrol lo de d i s t i n ta s -
zonas y regiones del país son diferentes, no sólo por la -
disparidad de recursos, y su nivel de desarrol lo o c rec i -
miento s ino por causas soc ia les más profundas. 

D i s t r i bu i r más equivalentemente la población dentro de 
su contexto geográfico, impedir, dentro de lo posible, las 
migraciones del medio rural hacia las zonas urbanas, a r r a i -
gar más al campesino y al hombre productor del campo dentro 
de su habitat, creando condiciones de vida económicas y so-
c ia les más pos i t i vas para ese ar ra igo, y estableciendo tam-
bién pr inc ip ios como el de la descentral ización i ndus t r i a l , 
evitar la concentración de la población en los grandes cen-
tros urbanos. 

17.- RELACION POBLACION - ALIMENTOS.-

Junto con el crecimiento demográfico, el acotamiento de 
ciertos recursos naturales, sobre todo los energéticos; la -
contaminación del medio ambiente, a la necesidad de recanal i 
zar los procesos i ndus t r i a le s , el tema de la producción de -
alimentos, de la producción agropecuaria. Y sus íntimas v in-
culaciones con el desarrol lo y con el crecimiento demográ-
fico son uno de los indicadores y de los motivos de mayor -
preocupación en estos momentos, del mundo. 

Un cuarto de la población de la t ie r ra que usa un te r -
cera parte del espacio produce el 57% de los alimentos del 
planeta; en consecuencia, las tres cuartas partes de la pobla 
ción de la t i e r r a , que están en los dos terc ios del e spac io " 
sólo producen 43% de los alimentos. Esta disparidad tiende 
a agravarse, porque mientras el volumen de la población de -
los países en vías de desar ro l lo , se percibe que para los - -
próximos años ese 70% de los países en vías de desarrol lo se 
convertirá en un 30% y se reducirá a un 20% en términos reía 
t i vos , la población de los países altamente industr ia l izados. 

Ya hablábamos de que es necesario romper el c í rcu lo v i -
cioso entre la población, el subdesarrollo y el hombre, y -
que uno de los instrumentos, que necesitamos profundizar a 
este respecto es precisamente la producción de alimentos. 

No sólo debemos volcar el mayor número de recursos mate 
r ia les , económicos, posibles a la producción de alimentos en 



este momento trascendental de nuestra vida y de nuestro desa-
r r o l l o , s ino tenemos que contar lo mejor de nuestras capaci-
dades humanas y el mayor nivel posible de tecnología para -
desarro l lar e incrementar la producción agropecuaria. 

Sólo 1,400 millones de hectáreas están cult ivadas o - -
son motivo de explotación agropecuaria en el mundo, las pre-
v is iones indican que podemos l legar al doble en cuanto a ex-
tensión cu l t ivada, pero la proporción de los alimentos que 
podemos extraer de esa proporción de t ie r ra que se aumenta -
al cu l t i vo , es mucho mayor en función de los adelantos tecno 
lóg icos . Un eminente c i n t í f i c o norteamericano, el Dr. Norman 
Borlaug, Premio Nobel, autor de la famosa "revolución verde" 
ha dicho que el dilema fundamental del mundo es resolver la 
disparidad entre población y alimentación y que s i no la - -
hacemos oportunamente podemos encontrarnos con mayores pro-
blemas en la vida de nuestro desenvolvimiento. 

Cada año mueren de hambre más de dos millones de seres 
humanos, pero l iteralmente de hambre y 10 ó 20 por las condi^ 
ciones de morbilidad que propicia la fa l ta de nutr ic ión, y 
s i el crecimiento demográfico di luye los esfuerzos del desa-
r r o l l o no sólo se debe tener que e s tab i l i z a r ese crecimiento 
sino poner un énfas is muy especial en la producción y debida 
d i s t r ibuc ión, buen mercadeo y bajo precio, buena con se r va -
ción, de alimentos indispensables para subvenir a las nece-
sidades del pueblo mexicano. 

En la medida en que crecen más los campesinos, la po-
bl ación ru ra l , el tamaño medio de la parcela se viene hacien 
do más pequeño. S i la ley habla de parcelas de 10 y 20 hecta 
reas como mínimo, la real idad es tad í s t i ca nos indica que el 
promedio de la parcela es 6.5 hectáreas, y tenemos zonas de 
minifundio en que la generalidad de las parcelas están muy 
por debajo de esa extensión. 

Si la ciudad no l leva prosperidad al campo éste sequi-
rá trayendo miseria a la ciudad. Es un acto, una obl igación 
de so l idar idad y un imperativo del desarrol lo el acelerar -
por todos los medios la producción agropecuaria, canalizando 
recursos, llevando seguridad al campo, estableciendo un alto 

grado de tecmf icac ion en las áreas, proveyendo al campesino 
de créditos mas oportunos y más acces ib les , dándole mejores 
insect ic idas, y fe r t i l i zan te s proveyéndole de mejores medios 
de comercialización de sus productos. 



4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD I I I 

EL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO. 

INTRODUCCION: 

El problema agrario en México, uno de los más importan-
tes, será tratado en sus generalidades en ésta unidad. 

Aquí podrás observar y conocer los antecedentes o formas 
que adquirió el problema a través del tiempo. 

La pobreza y marginalización son elementos actuales del 
campesinado, pero establecer el porqué es lo más importante. 
Recuerda que nuestros antecesores probablemente fueron cam-
pesinos. 

Una parte muy importante en esta unidad la formas tú, 
al descubrir junto con tu asesor lo referente a este proble-
ma y recuerda que entre más y mejor informado estés de me-
jor forma podrás par t ic ipar . 

OBJETIVOS: 

Al terminar la presente unidad el alumno deberá: 

1.- Expl icar los apartados llamados, la t ie r ra y la ha-
cienda, como antecedentes de la Reforma Agrar ia, 

2.- Señalar cuándo se i n i c i ó la d i s t r ibuc ión de la t i e -
rra y en qué cons i s t ió . 

3.- Descr ib i r qué s i g n i f i c a la Reforma Agraria y exp l i -
car los dos factores más importantes de la Reforma 
Agrar ia. 



4. - Narrar los progresos y las in su f i c ienc ias que, en 
productos ha tenido la agr icu l tura. 

5 . - Descr ib i r la evolución en la tenencia de la t ie r ra 
desde su i n i c i o . 

6 . - Descr ib i r la productividad del campo mexicano y su 
d i s t r ibuc ión en: e j idata r io s , la t i fund ios y f incas 
fami l iares •. 
a) Expresar de acuerdo al texto, el tipo de econo-
mía indiv idual que subs i s te en los campesinos. 

7 . - Descr ib i r alguna de las causas del desempleo en el 
campo. 

8 . - Señalar. 
a) S i el problema Agrar io solo afecta al campesino 
b) Los propósitos de la Reforma Agrar ia. 
c) Las formas de propiedades y posesión de la t i e -

rra ( en el campo ) que establece la Const i tu-
ción. 

d) Cuál es el p r inc ip io de ésta transformación y 
que f a l t a r í a . 

9 . - Expl icar la productividad en el Ejido y Pequeña Pro 
piedad. 

10.- Mencionar alguna de las razones de la conveniencia 
de i ndus t r i a l i z a r el campo. 

11.- Expl icar cuáles son y en que consisten los tres fac 
tores que son necesarios en la Po l í t i ca Agrar ia. 

12.- Señalar que t ipo de organización es la más apropia-
da para la unión de esfuerzos e j i dales. 

PROCEDIMIENTO: 

1. - GENERAL: 
Formular un trabajo de s í n te s i s y conclusiones con 
respecto al tema. 

2.- PARTICULAR: 

a) Deberás formular conclusiones. 
b) Deberás formular sugerencias. 

3.- METODOLOGIA: 

Lee el capítulo I I I de tu l i b ro . 
Podrás consultar cualquier otra fuente de información 
cuándo la c i tes . 

El trabajo será hecho por los grupos de personas ya 
establecidos. 

D i scut i r los trabajos un día antes de la evaluación. 

SUGERENCIA. 

Es parte muy importante formular en el trabajo tus 
sugerencias de la so luc ión, a f i n de poder observar 
tu nivel de comprensión de la unidad. 

ACTIVIDAD: 

El trabajo es considerado Pre-Requisito y deberá ser 
entregado dos días antes de la evaluación. 

AUTOEVALUACION. 

1.- Explica qué transformó a las Haciendas en empresas d i -
námicas: 

2.- Señala en qué período empezó la d i s t r ibuc ión de t i e r ra s : 



Explica qué s i g n i f i c a la Reforma Agrar ia. 

Narra cuáles son los productos que, eficientemente 
produce la agr icu l tura en México, y , cuáles son los 
productos que escasean: 

Describe la evolución que ha sufr ido la tendencia de la 
t i e r ra : 

Expl ica la d i s t r ibuc ión de la producción entre ej idata-
r i o s , l a t i f und i s ta s y f incas fami l iares: 

Explica conjuntamente la economía individual y el de-
sempleo de los campesinos. 

C A P Í T U L O I I I . 

EL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO. 

1. INTRODUCCION. 

El problema agrario en México, uno de los más importan-
tes, será tratado en sus generalidades en este cap í tu lo. 

La pobreza y marginación son elementos actuales del cam 
pesinado, pero establecer el ¿ por qué ? es lo importante. 

El problema agrario en México es uno de los que a u l t i -
mas fechas se ha agudizado por muy diferentes aspectos: Lo 
bajo del nivel de vida de los campesinos, en algunos casos; 
su explotación, en ot ros ; su improductividad y cas i en la to 
tal idad, su marginación. 

Esta clase s o c i a l , que representa la mayor parte de la 
población agr íco la de nuestro país , mantiene relaciones socia 

_ les y económicas muy pobres en contraste con el resto del -
país. 

Las c i rcunstancias que crearon la revolución de 1910, mt¿ 
cho tuvieron que ver con la clase campesina, la cual se s e n -
tía oprimida al no tener un pedazo propio de t ie r ra donde l a -
borar. 

2. ANTECEDENTES. 

2.1 La tiewia. 

El acaparamiento de t ierra por los grandes propietar ios 
ha sido tema de d iscus ión desde hace largo tiempo. Algunos -
autores señalan que ese acaparamiento es innecesario, ya que 
no necesitan de toda la t ierra para s u b s i s t i r , y , otros seña-
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lan que sólo de esta forma se asegura la producción 

Pero, existe una gran cantidad de población campesina 
s in t ierra donde laborar, y el campesino necesita de una ex-
plotación propia para subs i s t i r . Ahora bien, la mayoría de 
las veces cuando se tiene t ie r ra , no se cuenta con los imple 
mentos necesarios para una buena producción. 

2.2 La Hacienda. 

La marginación del campesino por el sistema de hacienda, 
no aseguraba que éstas fueran ef ic ientes, ya que la p roduc-
ción de sus t ier ras las regulaban de acuerdo al mercado i n -
terno, lo cual quiere decir que no se procuraba tener el má-
ximo de producción, s ino sólo cubrir lo necesario. 

La creciente demanda de cult ivos comerciales, asi como 
las comunicaciones y los procesos de urbanización e indus- -
t r i a l i z ac i ón , transformaron las haciendas en dinámicas empre 
sas cap i ta l i s ta s . 

Pero lejos de contr ibuir al mejoramiento de las c o n d i -
ciones de vida del campesino, éstas se agravaron y agudizán-
dose las tensiones y contradicciones en el campo se l legó a 
lucrar mayormente el hacendado a costa del campesino. 

2.3 AntcccdcnteA Hi5tosUco¿ de. la TieAAa. 

La rápida, masiva y enérgica rpdist r ihur ión ríe la 
^ ^ l l g - d u i ^ j i ^ ^ 1935 a 1937 se hizo en forma empiVi^aj/ 

un tanto desorganizada, no nuoo suf ic ientes estudios" previos 
ntTffiañi f icac ién rj>ero esta faTTa f ue_c^mp^sa^^p^e j_en t u 
slasmo popular y una mística agrarista~T que móvil izó ~ño~str^ 
¡jmrté a,Jas A 
partTr " i e 1937 el ritmo de la reforma agraria comenzó a per-
der su ímpetu, el gobierno consideraba i r demasiado le jos , y 
creyó más necesario consolidar lo ya logrado antes de seguir 
adelante. Un decreto presidencial excluyó a los lat i fundios 
ganaderos de la reforma agraria por un período de 25 años. 

El financiamiento, la as istencia técnica y c red i t i c i a , 
se canalizaron preferentemente a un pequeño sector de agricul^ 
tores comerciales, dejando a la mayoría de la población campe 
sina dedicada a una agricultura pobre. 

Los lat i fundios o neo!atifundios se fueron formando a 
través de la simulación de la pequeña propiedad. La c o r r u p -
ción en el círculo,,oficial se generó creando además una po l í -
tica agraria. 

3. LA REFORMA AGRARIA. 

La Reforma Agraria s i gn i f i ca una redistr ibución de los 
recursos: t ierra y agua, de un sector minoritario de la pobla^ 
ción a un sector mayoritario. Esto quiere decir que se efec-
túe una redistr ibución de los recursos productivos, y , cuando 
la t ierra implique una función de poder po l í t ico y económico, 
una distr ibución también de estos factores; por ejemplo: 

a) La clase campesina es la más marginada económica, cul^ 
tura! y políticamente. Lo cual s i gn i f i ca que aun y cuando la 
redistribución anterior se efectúe, los campesinos estarán en 
una especie de "desventaja" social en relación a los demás - -
sectores. 

b) La po l í t ica agrar ia, la tenencia de la t i e r ra , y la 
estructura ocupacional... Que en resumen quieren señalar, 
que la Reforma Agraria pueda ser considerada como una medida 
preventiva de p ro f i l ax i s soc ia l , y , más aún, como un pa l i a t i -
vo soc ia l ; lo cual expl ica, en cierta medida, el aspecto de 
polít ica tutelar con respecto a los campesinos. 

A excepción de unos cuantos experimentos de agricultura 
cooperativa o colect iva, la reforma agraria no modificó funda 
mentalmente el sistema de producción agr ícola. 

Ni los e j i d i t a r i o s , ni los pequeños propietarios minifun 
distas, se han organizado en unidades de producción, de s u f i -
ciente economía, para aprovechar plenamente los recursos naü¿ 
rales, f inancieros y técnicos. 



4. LA AGRICULTURA. 

La agr icu l tura mexicana ha realizado var ios progresos 
en años recientes. El producto agr ícola ha crecido a una ta 
sa, media anual de 4.4%, pero superior al crecimiento de la 
población, que fue de 3.1% anual. El crecimiento se debió, 
más que nada, a la super f ic ie cu l t i vab le , principalmente a 
la de r iego, y se ha desaj - roUadf i^s jo i^^ en base a 
s iguientes c u l t i v o s ^ma i z , t r i go , a l godón ,^caña^^ fé r ^Pe ro 

ex i s te dé f i c i t en el renglón de las f ru tas , verdu 
;as oleaginosas y en productos pecj 

El incremento se debió, en parte, también al aumento de 
capital en la ag r i cu l tu ra , principalmente la maquinaria. La 
gran mayoría de los benef ic iar ios de la reforma agrar ia no 
part ic iparon en el crecimiento de la agr icu l tura. 

5. EVOLUCION DE LA TIERRA. 

Al p r inc ip io de la reforma agrar ia , el tamaño de la par 
cela ejidal ind iv idua l , según la ley, era de solamente 4 
hectáreas de t ie r ra de temporal o su equivalente en otras - -
c lases de t ie r ra . Dada la in suf i c ienc ia de este lote, el ta_ 
maño de la unidad de dotación fué aumentando, en var ias oca-
s iones, hasta l legar a 20 hectáreas de temporal o diez hectá 
reas de r iego, o sus equivalentes. 

S in embargo, la mayoría de los ej idatar ios tienen menos 
que esto, principalmente porque recibieron la t ierra cuando 
el tamaño mínimo de la parcela era menor, o bien, con mayor 
frecuencia, porque la t ie r ra disponible para la creación de 
un ej ido, de acuerdo a la ley, era insuf ic iente para satisfa^ 
cer la demanda, por lo que cada ej idatar io recibía una parce-
la más pequeña. 

En el sector privado de la agr icultura la concentración 
y la d ispers ión de la t i e r ra es aún más aguda, en 1960 el 77% 
de todos los predios privados, poseían 10.8% de la t ier ra de 
labor no e j ida l . 

Si se combinan las t ie r ras de labor ej idales con las de 
propiedad privada, se advierte con mayor clar idad cuál es el 
grado de concentración y dispers ión de la t ier ra de labor en 
1960. 

Lo anterior confirma, por una parte, que a pesar de la 
reforma agrar ia, sigue siendo elevada la concentración de la 
propiedad de t ier ra en México, y por otra, que el min i fundis -
mo, producto de la reforma agrar ia, también es a l to . 

6. PRODUCTIVIDAD. 

De los predios, cas i las dos terceras partes, o la m i -
tad de los predios del país son de i n f r ? r j b s i s t enc i a cuya pro 
ducción es tan baja (4% del valor total de la producción agro 
pecuaria en el país) que no pueden asegurar ni s iquiera la - -
subsistencia de una famil ia campesina. 

En el extremo contrar io se encuentran los predios mul t i -
familiares grandes o l a t i fund io s , que representan el medio % 
de todos los predios, pero aportan la 3a. parte del valor to-
tal de la producción agropecuaria. Y los predios medianos, 
que podemos c a l i f i c a r de f incas fami l iares, en términos gene-
rales, representan el 16% de los predios, y producen casi la 
mitad (47%) del valor total de producción agropecuaria. 

I • J : , í. ¿ 1 "••' ¿t ' • ;( 

Las c i f r a s demuestran que el ideal , de los voceros de 
la reforma agrar ia en México, está lejos de haberse alcanzado, 
ya que solamente el 16% de los productos pueden colocarse en 
ese grupo. 

El elevado grado de concentración de la producción en 
las f incas muítifami1iares grandes de México, demuestra que 
se trata de un nuevo tipo de l a t i fund io s , capaz de generar 
una elevada producción y movil izar importantes recursos econó 
micos. 

En resumen, puede afirmarse que la actual d i s t r ibuc ión 
de la tenencia de la t ierra en México, que es el resultado de 
cincuenta años de reforma agrar ia, determina la escasa part| 



cipación de la gran mayoría de los productores agr íco las en 
el recurso de la t ie r ra y particularmente en la producción 
agropecuaria; en otras palabras, en el ingreso generado por 
las actividades agropecuarias. 

7. ECONOMIA ( INDIVIDUAL ). 

Al incrementar la cantidad de campesinos, parte de 
el los se han dedicado principalmente a jornaleros o trabaja-
dores que cu l t ivan las t ie r ras de otros. 

Reciben los ingresos menores, generalmente bajo el sala 
r i o mínimo, sus condiciones materiales de vida son ínfimas 
s i bien en las zonas prósperas, algunos de e l los son trabaja 

dores o empleados más o menos permanentes de una empresa 
agr í co la , donde trabajan por d ía, por tarde o a destajo, y 

por lo consiguiente de una forma insegura. 

Muchos de e l l o s son migrator ios, los cuales se encuen-
tran en la peor condición, además de casi no contar con la 
protección de la ley o del Seguro Soc ia l . En ningún otro 

sector de la economía nacional, los obreros o jornaleros re-
ricben ingresos tan bajos. 

Los jornaleros agr íco las pueden integrarse a dos tipos 
pr inc ipa les de sistemas de trabajo: 

Io. La agfUcLdtuAa comeAcÁal, capitalista de los distri^ 
tos de riego en donde real izan trabajos especial iza 
dos, relativamente bien remunerados. 

2? Sistema de trabajo que se da en las zonaA ag/iIcolaA 
de ¿ub&ÍAtmcMi, principalmente en las regiones tem 
porales. 

8. DESEMPLEO. 

La fa l ta de empleos a bajísirnos niveles de v ida, se debe 
en parte a var ios factores, como la fa l ta de educación y de 
oportunidades. El desempleo es uno de los problemas más agur 

dos en la agr icu l tura, ya que existe un a l to nivel de inc ide^ 
cia de desocupación y subocupación entre los campesinos. Se 
ha comentado que s i dos millones de campesinos dejaran el cam 
po, éste no se vería afectado. 

Los minifundistas privados, encuentran solamente 36 días 
-hombre de trabajo al año en sus predios y los e j idatar ios no 
aplican más de 186 días-hombre a sus parcelas ej ida les . Los 
jornaleros a su vez trabajan en promedio sólo 65 días por año. 

El subempleo y el desempleo de jornaleros y m i n i f u n d i s -
tas privados y e j idatar io s , es una de las pr inc ipales causas 
del marginalismo de la mayor parte de la población rural en 
México, y al parecer no existen perspectivas a corto o media-
no plazo de efectuarse algún cambio. 

Uno de los orígenes del subempleo, es, también, que el 
ej idatario, al momento de la dotación, sólo pidió lo que con-
sideró suf ic iente en esa época, y ahora que su famil ia ha ere 
cido presionan sobre la reducida parcela, ya que la p o s i b i l i -
dad de ampliación del ejido es casi nula. 

9. EL PROBLEMA AGRARIO COMO CAUSA. 

El problema agrar io de México, no afecta sólo a los cam-
pesinos y a la agr icu l tura. Afecta a la indust r ia ; al comer-
cio, a la banca, a los obreros, a la clase media en su conjun 
to. ~ 

La Reforma Agraria mexicana ha tenido un doble p r o p ó s i -
to; el de l iberar a los campesinos, elevando su nivel económi_ 
co, su calidad de ciudadanos y su preparación cultural y el 
de hacer de la economía agraria una base de la economía nació 
nal. -



La economía agraria no debe ser considerada como una - -
parte ais lada del resto de la economía nacional. Los campe-
s inos deben ser convert idos, al máximo posible en producto"-" 
res y consumidores; en ciudadanos en pleno y consciente ejer 
c i c i o de sus deberes y derechos po l í t i cos en benef ic iar ios 
de la educación nacional, ser elevados al nivel de los hom-
bres y de las mujeres que trabajan en los centros urbanos, 
en las industr ias y en los se rv ic io s públicos. 

La primera fase de la Reforma Agraria cons i s t ió en res-
t i t u i r la t ier ra a las comunidades y los pueblos que habían 
sido despojados de e l la en un largo período h i s tó r i co . 

La acción agrar ia pasó más tarde a la entrega de t i e - -
r ras a campesinos que nunca la habían tenido y que la neces| 
taban para v i v i r de su cu l t i vo . Esa ha sido la fase de la 
d i s t r ibuc ión de la t i e r ra . 

Las tres formas de propiedad y posesión de la t ie r ra 
que la Constitución de 1917 establece y ampara son: la p r o -
piedad de las comunidades indígenas, la pequeña propiedad y 
la propiedad e j idatar ia . 

La d i s t r ibuc ión de la t i e r ra no puede considerarse más 
que como la primera fase de la Reforma Agrar ia. 

Las comunidades indígenas, los ejidos y las pequeñas 
propiedades auténticas deben convert irse en centros v i g o r o -
sos de una nueva economía agrar ia en conexión con la i n d u s -
t r i a , el comercio y los se rv i c i o s públ icos; y transformarse 
en unidades en las que pueda apoyarse también el desarrol lo 
po l í t i co y cultural en el campo. 

Para esto hace fa l ta una acción múltiple de as i s tenc ia 
a los campesinos y a la economía agrar ia. 

El reparto de la t i e r r a , por s í só lo, es únicamente el 
pr inc ip io de esa profunda transformación soc ia l . La dota- -
ción de t ie r ras re su l ta r í a inút i l s i no es acompañada por 
el crédito suf ic iente, oportuno y barato para que los campe-
sinos puedan trabajar y obtener los mejores productos de la 
t i e r r a ; s i no es acompañada también por la ayuda técnica pa-

ra que el trabajo del campo sea más eficaz y más productivo 
tanto en cantidad como en cal idad; s i no es acompañada por 
las medidas que garanticen al campesino un mejor precio para 
sus productos y un acceso conveniente al mercado in ter io r y 
exterior. 

Además con la apertura de nuevas t i e r ra s al cu l t i vo las 
obras h idrául icas grandes y pequeñas y la mejor u t i l i z ac i ón 
de las aguas, otorgándolas principalmente a las t i e r ra s que 
pertenecen a los e j idatar ios y a los pequeños propietarios• 
con la construcción de caminos y la introducción de luz y de 
energía e léctr ica que genera la indus t r ia l i zac ión y finalmen-
te aunque no en orden de importancia, con el establecimiento 
de centros educativos adecuados a las necesidades del campo y 
la extensión de la seguridad soc i a l , de la atención médica y 
de la as i s tenc ia . J 

Debe aumentar el rendimiento de los cu l t i vo s . Los pro--
ductos del campo deben ser de mayor rendimiento económico 
Debe ahorrarse y emplearse al máximo la fuerza de trabajo de 
los campesinos. 

El tiempo que los campesinos, no emplean, por razones na 
tura les en las labores ag r í co la s , debe ser aprovechado para ~ 
que real icen otras actividades productivas, que les permitan 
mejorar sus n iveles de vida y contr ibu i r más a su desarro l lo 
y ai de la economía nacional. 

Aumentar la producción ejidal y de la pequeña propiedad 
a Dase de mejores métodos e instrumentos de trabajo s in re-
cargar excesivamente la mano de obra en los ej idos o Deque-
nas propiedades y s in hacer depender demasiadas famil ias de 
'a producción agrar ia. 

Lo substancial de la po l í t i ca de la Revolución en ma te -
ria agraria ha sido el reparto de t ie r ras y la as i stencia téc 
mea, educativa y médica a los campesinos. 



res en el sector pecuario, y menores en el agr íco la. Los 

de ía r i ón e i n c d " h" ^ C O n t r a s t e se toman en consi-
l f n r m i ] H T n í 1 C ? s P a r a c a d a u n o d e 1 a s d o s Meadas. En 
la primera decada las pequeñas propiedades mayores de 5 
nectareas casi duplicaron su producción agr ícola en tanto 
que los ej idos reg i s t raron sólo un aumento leve. En la pro-

P e « » ™ as diferencias en las tasas de aumento s« 
menores. En la s iguiente década sucedió lo contrar io, la 
tasa de aumento en la producción agr ícola fue casi la mis-

? S e í, l d <? S y e n l a s P r oPiedades mayores de 5 hectárea 
pero estas últimas reg istraron casi todo el aumento observa 
* p r ? d u c c l 6 n Pecuaria. Las propiedades menores de 
cada e a S 9 r a r ° n C a s i t o d o s u P r o 9 r e s o en la primera de 

- En 1960, no había una clara tendencia de rendimientos 
r ^ n n í f S d r a c u a l 3 u i e r sector. Los rendimientos de maíz 
y algodón fueron prácticamente iguales en los ej idos y en 
las pequeñas propiedades mayores de 5 hectáreas; los rendi-
mientos de otras cosechas, como el t r i g o , fueron más altos 
en las pequeñas propiedades que en los e j idos , pero estas 
cosechas provinieron usualmente de t i e r ra s de r iego Del 
mismo modo, cuando los ej idos mostraron rendimientos más al 
tos, como en la caña de azúcar, generalmente, tenían una ma 
yor proporcion de sus t i e r ra s en zonas de r iego. 

11, PRESPECTIVA ACTUAL DE L/\ PRODUCTIVIDAD. 

En la etapa que atraviesa la economía de México la tasa 
de desarrol lo agr ícola depende de la tasa de desarrol lo in-
dustr ia l y viceversa, pero la tasa de desarrol lo industr ia l 
es de importancia c r i t i c a y de e l la depende el curso y r i t -
W e h e s a í r 0 ! 1 ° general: su continuación o p a r á l i s i s . Mien 

í a y a t a n t o s campesinos no podrá aumentar s i g n i f i c a t i -
vamente la productividad del sector, ni la producción per 
capita, m su nivel medio de vida. Esto no quiere decir 
que no existan numerosas pos ib i l idades de mejorar la s i tua-
ción individual de los campesinos. Por el contrar io, hay mu 

La productividad ha aumentado notablemente. Por ejem-
lo veamos el caso del t r i go en el que los resultados de la 
investigación genética aplicada y de su d i fus ión inmediata 
en escala comercial son verdaderamente espectaculares. El de 

sarrollo de variedades res istentes al chahuistle fue un ce 
mienzo prometedor, pero hasta 1950 las variedades disponi -
bles no rendían más de 3.5. toneladas por hectárea. El uso 
de variedades enanas basado en las variedades Norin desarro-
lladas,en Japón incrementó rápidamente los rendimientos. 

Las selecciones de que ya se dispone para la producción 
comercial no sólo dan rendimientos extremadamente a ltos sino 
que además, tienen un amplio rango de adaptabilidad a d i fe -
rentes medios f í s i c o s . Actualmente, los mejores agr icu ltores 
trigueros de México las u t i l i z an obteniendo rendimientos de 
8 toneladas por hectárea, y el promedio nacional aumentó de 
alrededor de 760 Kg. por hectárea en 1940 a poco más de 1.3 
toneladas en 1960. A part i r de entonces creció marcadamen-
te a medida que se difundió el uso de las variedades enanas 

hasta exceder 2.5. toneladas en 1964. 

Parece inevitable comentar el debatido problema sobre 
si el ejido o la pequeña propiedad u t i l i z an mejor la t ierra 
y tienen mayor productividad. 

Según ind ic ios burdos sobre la e f ic ienc ia de la u t i l i z a 
ción de la t i e r ra , partiendo de datos de rendimiento y pro-
ducción por unidad de superf ic ie , el valor agregado del pro 
ducto de las t i e r ra s ej idales es i n fe r i o r al de las peque-
ñas propiedades en la columna to ta l , pero estas diferencias 
se atenúan en las columnas especí f icas. Según datos censa-
les, la pequeña propiedad deja una mayor proporción de la 
t ierra en barbecho y comprende más t i e r ra s de r iego. Por su 
parte los ej idos muestran una mayor incidencia de pérdidas ; 
de cosechas por heladas, sequías, inundaciones y otros acci 
dentes naturales. En t ie r ra arabe ambos sectores eran 
aproximadamente iguales en los sesentas. 

Entre 1940 y 1960, la producción ej idal se dupl ico, en 
tanto que la de las propiedades mayores de-5 hectáreas au-
mento más de tres veces y media. Las diferencias son mayo-



r 

res en el sector pecuario, y menores en el agr íco la. Los 
datos muestran un mayor contraste cuando se toman en consi-
deración los índices para cada uno de las dos décadas En 
la primera decada las pequeñas propiedades mayores de 5 
hectareas casi duplicaron su producción agr íco la en tanto 
que los ej idos reg i s t raron sólo un aumento leve. En la pro-
ducción pecuaria las d i ferencias en las tasas de aumento son 
menores. En la s iguiente década sucedió lo contrar io, la 
tasa de aumento en la producción agr ícola fue casi la mis-
ma en los ej idos y en las propiedades mayores de 5 hectárea 
pero estas últimas reg istraron cas i todo el aumento observan 
..do en la producción pecuaria. Las propiedades menores de 
5 hectareas lograron casi todo su progreso en la primera de 
cada. -

. E " 1 9 6 0 > "o había una clara tendencia de rendimientos 
mas a l tos para cualquier sector. Los rendimientos de maíz 
y algodón fueron prácticamente iguales en los ej idos y en 
las pequeñas propiedades mayores de 5 hectáreas; los rendi-
mientos de otras cosechas, como el t r i go , fueron más a l tos 
en las pequeñas propiedades que en los ej idos , pero estas 
cosechas provinieron usualmente de t ie r ras de r iego. Del 
mismo modo, cuando los ej idos mostraron rendimientos más al 
tos, como en la caña de azúcar, generalmente, tenían una ma 
yor proporción de sus t i e r ra s en zonas de r iego. 

11. PRESPECTIVA ACTUAL DE L/\ PRODUCTIVIDAD. 

En la etapa que atraviesa la economía de México la tasa 
de desarro l lo agr íco la depende de la tasa de desarro l lo in-
dustr ia l y v iceversa, pero la tasa de desarro l lo industr ia l 
es de importancia c r í t i c a y de e l l a depende el curso y r i t -
mo de desarro l lo general': su continuación o p a r á l i s i s . Mien 
tras haya tantos campesinos no podrá aumentar s i g n i f i c a t i -
vamente la productividad del sector, ni la producción per 
capita, ni su nivel medio de vida. Esto no quiere decir 
que no existan numerosas pos ib i l idades de mejorar la s i tua -
ción individual de los campesinos. Por el contrar io, hay mu 

68 

cho que hacer en po l í t i ca agr ícola y en la tecnif icación del 
sector. Pero la clave de la prosperidad o de la pobreza de 
todo el sector de hal la fuera de la agr icu ltura. 

Para que los ej idatar ios u t i l i cen mejor sus t i e r r a s , se 
ensayan diversas formas de organización, según las c i rcuns-
tancias . 

En el centro y norte del país se ha empezado a apl icar 
en las explotaciones e j ida les , ganaderas y fo res ta les , la 
forma cooperativa. En zonas donde la parcela ej idal es muy 
reducida se impone la agr icultura intens iva; para e l lo se 
prevé que habrá de l legarse a la integración de la granja 
ej idal . 

Incrementar la indust r ia l i zac ión del sector agropecua-
r io , además de la d i s t r ibuc ión de la t ier ra son dos postula-
dos esenciales. 

Proporcionar trabajo a los campesinos y precios remune-
rativos a sus productos son condiciones indispensables. 

Los cert i f icados de derechos agrar ios se expiden a los 
campesinos reacomodados, conforme se hacen los trabajos que 
incluyen la rehabi l i tac ión de las zonas. 

12. PRODUCTIVIDAD-CONSIDERACIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS 

En el conjunto de problemas del desarrol lo económico na 
cional, ocupan lugar prominente los que conciernen a las pro 
ducciones de la t ie r ra : agr íco las , animales y foresta les . 



La expansión de las áreas susceptibles de explotación 
agr ícola es cada vez más d i f í c i l y lenta, pese a los optimis 
mos es tad í s t i cos que, s i n apoyos firmes, han señalado s iem- -

pre pos ib i l idades que en gran proporción parecen i l u s o r i a s . 

Las ampliaciones pos ibles de las t i e r ra s cu l t ivadas, 
por su ubicación, en poco o nada ayudarán a los agr icu l tores 
que poseen y explotan pequeñas porciones de t i e r r a s , cuyos 
bajos ingresos sólo podrán mejorarse con mayores produccio-
nes por unidad s upe r f i c i a l , sobre todo en las regiones de al 
ta densidad demográfica. 

La productividad agropecuaria es un fenómeno complejo 
que desborda en mucho de la in f luenc ia, evidentemente primor 
dial del progreso tecnológico, pues está sujeta a otros fac-
tores que influyen en sus resultados f ina les . Elementalmen-
te comprende los rendimientos de la t ie r ra y del trabajo 
aplicado a las explotaciones agropecuarias, as í como de los 
capitales en e l la s invert idos. Se relaciona con los costos 
de producción y los precios, nacionales e internacionales de 
los productos de la t i e r r a , y con las ventajas comparativas 
de las diversas l íneas de producción agr ícolas o ganaderas, 
que conforman la fisonomía nacional del uso de la t i e r ra en 
cualquier momento dado de la evolución económica. 

Las actividades agropecuarias aportan una cuantiosa e 
indispensable contribución al desarrol lo nacional, y requie-
ren, para cumplir cabalmente su cometido de la concurrencia 
de diversos factores que no pueden ser generados en su propio 
seno. El primer lugar, los f inanc ieros, que asumen la forma 
de as i s tenc ia credi tar ia de limitada d i spon ib i l idad a causa» 
del retraso en el desarro l lo económico. 

Los diversos elementos de trabajo, ordinariamente adqui 
r idos con aux i l i o del crédito, que llegan a las explotacio-

nes agropecuarias por los cauces comerciales, y que compren-
den f e r t i l i z an te s , máquinas, pest ic idad, medicamentos veteri-, 
narios,implementos d iversos, alimentos de los animales, semi-
l las selectas de a l tos rendimientos, etc. , cuyo abastecimien-
to en proporción importante está condicionado al lento ritmo 
de desenvolvimiento indus t r i a l . Otros factores, también 
pr incipales, por ahora y por mucho tiempo más solo podrán ser 
generados en actividades gubetnamentales, a causa de su alto 
costo, con pos ib i l idades muy l imitadas, y frecuentemente nu-
las de recuperación directa y s i n redituación tangible, que 
los hace poco atract ivos como negocios comerciales; incluyen 
las investigaciones c i en t í f i c a s , la educación agropecuaria, 
la divulgación de los recursos tecnológicos y la capacitación 
de los empresarios para ap l icar los eficazmente, la construc-
ción de obras inf restructura les ( r iego, v ías de comunicación, 
etc.) y otros se rv ic io s diversos relacionados con el desarro-
l lo agropecuario, cuya intensidad depende de los recursos que 
el Estado pueda apl icar a su consecución. 

Otra inf luencia exógena es la mercantil cuya expresión 
final son los precios que los empresarios agropecuarios reci^ 
ben por sus productos, que al mismo tiempo que regulan la f i -
sonomía de las actividades ag r í co la s , influyen en sus ingre-
sos y , en gran proporción son causa de la pobreza rural tan 
abundante. 

Todos esos factores, en formas diversas influyen en la 
productividad de la explotación de los recursos naturales dis 
ponibles. ~ 

Por otro lado, conviene re i terar insistentemente los 
efectos depresivos de la muy conocida escasez de l l u v i a s en 
más de la mitad del t e r r i t o r i o nacional, causa pr incipal de 
la pobreza pers istente en un vasto sector de la población ru-



r a l , sujeta para su subsistencia a las l imitadas probabilida 
des de obtener cosechas, siempre menguadas ruando se logran; 
adversidades que atenúan en proporción limitada las obras de 
regadío Hay pos ib i l idades de ampliación del área regada na 
cional aprovechando cabal y eficazmente las corr ientes super 
f i e i a l e s y las aguas subterráneas. Se estima, además, en 
unos treinta millones de hectáreas el área total de t ie r ras 
cu l t i vab les . En consecuencia, al rea l i zarse en un futuro le 
jano ambas perspectivas, sólo podrá regarse la tercera parte 
de las t i e r ra s agr íco las , y subs i s t i rán los problemas de las 
grandes extensiones de t i e r ra s de temporal afectadas por es-
casez o i r regular idad de las l l u v i a s . 

Es evidente la pobreza de esos recursos agr íco las que 
requieren as i s tenc ias tecnológicas diferentes del r iego para 
el acrecentamiento de su escasa productividad y , sobre todo, 
para contrarrestar los r iesgos siempre presentes de pérdidas 
de cosechas, o en el menos malo de los casos, el menoscabo 
cermanente de los rendimientos agr íco las . 

Hay una arraigada tendencia en las informaciones e s t a -
d í s t i c a s a ocultar , a f i n de apoyar las afirmaciones de los 
voceros gubernamentales, los muy bajos rendimientos de las 
cosechas en t ier ras de temporal. Independientemente de los 
defectos y d i f i cu l tades en la recolección y c r í t i ca de los 
ortos con que se elaboran, se acude al ya tradic ional a r t i l u 
gio de presentar la producción por unidad de superf ic ie cose 
chada en c i f r a s promedio que incluyen las t i e r ra s de todas 
c lases , s in la lógica diferenciación que en este caso se im-
pone, con lo cual se da una impresión f i c t i c i a de progreso 
general en la productividad de la t i e r r a , que en la realidad 
sólo se ha logrado en sectores res t r ing idos que cuentan con 
buenos recursos naturales, donde evidentemente se perciben 
notables aumentos en las producciones por unidad de superf i -
c i e ; pero en las t i e r ra s de temporal deficiente que forman 
mayoría en el conjunto, la observación directa revela d e s a -
lentadores rendimientos que se mantienen bajos y estancados. 

Las diferencias son notables: en c i f r a s aproximadas, 
los rendimientos monetarios en t i e r ra s de r iego son cuatro -
veces mayores que en las de temporal. En Tlaxcala, por ejem 
pío el Estado menos favorecido de ese grupo los primeros sep 
tuplican a los segundos. Observados cronológicamente, los 
primeros, o sean los que corresponden a las t i e r ra s de r iego, 
tienden a aumentar; los segundos, los que conciernen a las 
tierras de temporal, s i no fuera por la frecuencia en que se 
nul i f ican, pudieran considerarse como estac ionar ios, es d e -
cir, tienden a la disminución, s in alguna pos ib i l idad firme 
de acrecentamiento. 

La ganadería sufre tanto o más que la agr icultura por 
las def ic ienc ias p luv ia les . Prevalece un régimen anual de 
unos cinco meses de l l u v i a s . Los animales cuya p r o d u c t i v i -
dad depende de la alimentación que obtiene el régimen de pas 
toreo s i no hay exceso de población ganadera sobre los pasti^ 
zales, cuentan durante medio año con alimentación quizás su-
ficiente pero en las temporadas de secas los pastos se ago -
tan, se reduce la d i spon ib i l idad de agua en los abrevaderos, 
el ganado sufre condiciones adversas que lo hacen perder peso 
y, cuando la sequía es severa —probablemente en el 50 por — 
ciento de los años— muere en grandes cantidades extenuado 
por hambre y sed, con graves deterioros en los inventarios gâ  
naderos y en su productividad. Estos efectos se advierten 
también en las regiones de buen temporal, pues la temporada 
seca, la mitad del año afecta siempre, en diferentes p r o p o r -
ciones a los ganados que viven del apacentamiento. 

Los anteriores conceptos responden a una idea general 
de programación común a la agr i cu l tura , a la ganadería y a 
un programa nacional de las actividades de explotación de la 
tierra con sus componentes sector ia les y reg ionales, ha de 
ser producto de exámenes metódicos, acuciosos y lo más comple 
tos posibles, de los variados factores, pos i t ivos y negativos, 
que determinan la evolución progres i sta, con es t r i c to apego 
a una jerarquización de problemas, con el propósito esencial 
de obtener el mayor provecho posible, considerado desde los 
puntos de v i s ta s oc i a l , po l í t i co y económico. 



En esta formación inst i tuc iona l debe haber un gran cui-
dado, para ev itar estancamientos provocados por mecanismos -
burocráticos procl ives a las rut inas, y a consol idar como de 
f i n i t i v o lo que es prov is ional . Es necesario adiestrar y es 
timular a los hombres que han de colaborar, a f i n de que man 
tengan una actitud a lerta, dinámica progresista y de cr i t i ca 
constante, como base para el perfeccionamiento de los progra 
mas. 

La programación no es fuente de real izaciones milagro-
sas, sino simplemente un sistema regulador que apl ie los ob-
jet ivos de los esfuerzos progres istas a todas las act iv ida-
des de explotación de la t i e r r a , a todos los productos y a -
los sistemas de propiedad que la Ley autor iza, con ap l ica- -
ción equil ibrada de los recursos disponibles de tal manera -
que consolide el progreso social y económico simultáneos, --
que será el camino más seguro para conseguir s i n obstáculos 
graves el desarro l lo nacional pleno. 

13.. EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL MEDIO RURAL.-

Por otra parte, los esfuerzos que se han hecho para in-
du s t r i a l i z a r el medio rural no han sido realizados de acuer-
do con un plan nacional y en forma sistemática y continuada. 
Muchas veces han sido motivados por las presiones po l í t i ca s 
en otras por actos de exhibicionismo de las autoridades en -
el poder, y en algunas ocaciones por sentimientos al tur istas 
de funcionarios importantes; es por e l lo que hasta la fecha 
el problema subs iste y se ha agravado porque cada día se ha-
ce mayor la diferencia de ingresos entre los trabajadores -
del campo y los obreros de la ciudad, la que se ha v i s to a-
compañada por un aumento constante en los precios de los sa-
t i s f ac to re s . 

Algunas de la s pr inc ipales razones que nos hacen pensar 
en la necesidad y conveniencia de la indust r ia l i zac ión del -
medio rural son: unas de e l l a s de carácter s oc i a l , otras más 
de carácter económico, pero cualesquiera que sea su natura-
leza, su peso es muy grande por ejemplo: 

a ) . - La conveniencia y necesidad urgente de elevar el 
nivel al imenticio de la población campesina. 

b).- Las actividades productivas en el medio rural re-
presentan un mayor ingreso para el campesino por el trabajo 
y las ganancias acumuladas que se incorporan al producir mer 
cancías más complejas, lo que se logra con el establecimien-
to en el agro de industr ias agr íco las de primera y segunda -
manos; industr ias de la fabr icación de materiales de la cons^ 
trucción; industr ias para el beneficio de minerales y artesa 
nías. 

c ) . - EL avance tecnológico ha contribuido, en forma pa-
tente, a la des indust r ia l i zac ión del medio rural mexicano - -
pues las fábr icas pequeñas, de tipo artesanal, que ex i s t í an 
en la provincia para cubrir las necesidades de grupos redu-
cidos de la población, las han desplazado fábr icas grandes, 
muy mecanizadas, de a lta producción que necesitan para desa-
rro l larse mercados más amplios, los que conquistan a base de 
calidad, precios y propaganda. 

d ) . - La creación de industr ias en el medio ru ra l , permi 
te la ocupación de recursos naturales hasta ahora no emplea-
dos, incluyendo los humanos, que al aprovecharse integralmen 
te aumentan ingresos y por ende, su capacidad de compra de -
bienes y serv ic ios de consumo y de invers ión, provocando un 
aumento corelat ivo en las industr ias de transformación na-
cionales que los producen. 

e ) . - El desarrol lo del medio rural provocará la d ismi-
nución de la emigración demográfica hacia zonas urbanas, al 
crearse fuentes de trabajo que u t i l i cen la mano de obra re-
gional . 

Actualmente, es una u otra forma, la mayoría de las de-
pendencias de gobierno y los part icu lares, se han percatado 
de que es necesario e inaplazable atender el desarro l lo del 
medio rura l . Po l í t i co s , técnicos, per iod i s tas , investigado-
res, inver s ion i s tas , mentores y en general el pueblo todo de 
México sabe con exactitud que la gente del campo sufre de in 

fraconsumo, que urge incorporarla al desarro l lo general de la 



nación, y que nuestra economía está íntimamente ligada a la 
suerte que corran los campesinos de nuestro país. 

14•• POLITICA AGRARIA (ASPECTOS). 

En el f lu jo de recursos y se rv ic io s que constantemente 
intercambian los diferentes sectores de la act iv idad econó-
mica, la agr icu l tura al mismo tiempo que aporta recursos - -
cuantiosos para el desarro l lo económico, requiere capitales 
para invers ión y recursos tecnológicos que no puede generar 
cabalmente en su propio seno, y que han de ser aportados por 
los demás sectores. Tales requerimientos son más acentuados 
cuando la agr icu l tura se encuentra, en etapas, intermedias -
de su desar ro l lo . Esos factores pueden agruparse, para su -
a n á l i s i s en tres categorías pr inc ipales: 

En primer término, los muy importantes de índole f inan-
c ie ra , indispensables para hab i l i t a r a los empresarios a g r í -
colas en la apl icación de los recursos tecnológicos que e le -
ven la productividad. 

En general, hay repugnancia en las fuentes de f inanc ia-
miento hacia los negocios agr íco las por los escasos a t r ac t i -
vos de los préstamos, con redituación l imitada, expuestos a 
los grandes r iesgos que cracterizan a la agr i cu l tura , y por 
la re lat iva debil idad de la s garant ías, sobre todo en la s -
explotaciones pequeñas, que son las más abundantes. Pref ie-
ren otros negocios más provechosos y más seguros, como los 
comerciales, los i ndus t r i a le s , los hipotecarios sobre bienes 
urbanos, etc. Tal abstención constriñe al Estado a asumir -
funciones de banquero, para adoptar crédito agr í co la , mien-
tras se logra que la banca privada intervenga suf ic iente y 
adecuadamente es ese financiamiento. 

Una segunda categoría agrupa los factores que l legan a 
los empresarios agr íco las por los cauces comerciales, son -
buenas ganancias para productores y d i s t r ibu idores , y que in 
cluye f e r t i l i z a n t e s , máquinas de diversas ca rac te r í s t i ca s , -
elementos para el combate de plagas, medicinas veter inar ias , 
semil las de a l tos rendimientos, etc. Estos abastecimientos 

son limitados por el grado de desarrol lo de su producción, y 
en algunos casos han requerido la intervención gubernamental 
para i n i c i a r l a , como la industr ia de los f e r t i l i z an te s , o la 
producción comercial de semil las mejoradas. 

Finalmente, se agrupan la s diferentes acciones encamina-
das al perfeccionamiento tecnológico de las actividades ag r í -
colas, que en las condiciones actuales sólo pueden er e je rc i -
das eficazmente por el Estado. Sus caracter í s t i cas comunes -
con el a lto costo; la casi inexistente pos ib i l idad de recu- -
peración directa y la ausencia de redituación tangible. Esta 
categoría incluye las investigaciones c i en t í f i ca s y tecnoló-
gicas relacionadas con la agr icu l tura, la ganadería y la ex-
plotación de los bosques; la educación agr ícola en sus d i s t i n 
tos n ive les; las tareas de divulgación de los conocimientos -
tecnológicos y la capacitación de los empresarios para a p l i -
carlos eficazmente; las obras infraestructurales (v ías de - -
comunicación, obras de riego y de desagüe, programas de con-
servación de los suelos, fuentes de energía, etc ) ; y diversos 
servicios ta les como los de sanidad vegetal y animal, la re-
glamentación y v i g i l anc ia de la explotación de los bosques, -
ls instrumentación y ejerc ic io de la s intervenciones margina-
les en el mercado de productos agr íco las , la producción en es 
cala comercial de semil las de alto rendimiento y provenientes 
de la invest igación agr íco la , la compilación y d i fus ión de in 
formación es tad í s t i ca acerca de la agr icu l tura, etc. 

El Estado debe interveni r , directa o indirectamente, - -
para encauzarlo hacia el desarrol lo agr ícola que es, al mismo 
tiempo, apoyo y resultado del desarrol lo económico general - -
que exige del abstecimiento creciente de productos de la t i e -
rra, con la f ina l idad múltiple de que se sat i s faga las deman-
das de la población que crece rápidamente con propensión al 
aumento individual en sus consumos, en la medida que logra -
mayores ingresos; de mantener niveles adecuados en las explo-
taciones, que se basan en gran proporción en los productos - -
agrícolas, con la f ina l idad de captar d i v i s a s que permitan la 
adquisición de los bienes de capital necesarios para el desa-
rro l lo en todos los sectores de la estructura económica; de -
sus t i tu i r las importaciones de productos agropecuarios y - -



foresta les , para ev i tar dispendios de d i v i s a s , y de aba s te -
cer de materias primas a un importante sector industr ia l , ron 
tendencia a la expansión acelerada. 

Todo lo expuesto ha de rea l izarse con la condición fun-
damental de ser factor de incremento de los ingresos y del -
bienestar de las numerosas famil ias campesinas, cuyo trabajo 
y sustento se apoyan en la agr icu l tura, ya sea mediante la -
explotación de las t ie r ras que, por efecto de la reforma a-
g rar ia , constituyen sus patrimonios, o en cualquier otra for 
ma de apl icar sus esfuerzos a las actividades agr í co las . 

Las acciones que encaucen hacia la agr icultura los fac-
tores para su desarrol lo general y acelerado han de ejercer-
se en un ambiente de l imitac ión de recursos, caracter í s t ica 
de la etapa actual del desarro l lo económico nacional. Es -
l imitada, aunque creciente, la d i sponib i l idad de capitales 
para las inversiones fundamentales. 

Poco a poco ha ido creciendo y perfeccionándose el ins-
trumental para el e je rc i c io de las acciones que conciernen a 
la po l í t i c a ag r í co l a , aunque su capacidad sigue siendo l imi-
tada. 

Se requiere una evaluación y jerarquización severa de -
las necesidades, para las decisiones en la asignación de re-
cursos que llenen la condición fundamental de obtener los - -
más provechosos resultados desde los puntos de v i s ta econó-
mico, social y po l í t i co . 

Es conocida y evidente la s i tuac ión de pobreza del enor 
me numero de campesinos que cult ivan esa t i e r r a s , con el - -
siempre presente r iesgo de pérdida de cosechas que, cuando -
acaece acentúa su pobreza resignada. De ese enorme conjunto 
de t i e r ra s y de hombres desesperados, a pesar del evidente -
retraso de su agr icu l tura, se obtiene una parte importante -
del abastecimiento de los mercados nacionales. 

Las acciones encauzadas hacia el rescate de esas t ierras 
de su condición deprimente son inc ip ientes. Faltan experien 
cía y recursos tecnológicos su validez análoga a los que se 

han aplicado en las t i e r ra s de r iego. S in embargo, es pos i -
ble delinear programas modestos basados en los pr inc ip ios - -
agronómicos generales en algunas técnicas conocidas y en la 
experiencia de quienes han tenido que actuar en ese d i f í c i l 
medio a reserva de que la invest igación agr í co la , ampliada -
convenientemente, aparte elementos más variados. La disponi 
bil idad creciente de recursos económicos y la urgencia de 
los problemas rezagos cuyo ataque debe i n i c i a r se s i n demora, 
con programas de ampliación paulatina y armónica, acorde con 
los acercamientos futuros de recursos, en esos vastos campos 
de trabajo hasta ahora cas i olv idados. 

Una sana po l í t i ca agr ícola debe tender a cubr i r todos 
los ámbitos del t e r r i t o r i o nacional y a favorecer s i n excep-
ción a todos los agr i cu l to res , entre los cuales los más p e -
queños presentan ásperos problemas económicos y soc ia les que 
di f icultan su progreso. Las empresas indiv iduales pequeñas 
fincadas en las parcelas de los ej idos y en las propiedades 
no ej idales de menor magnitud, adolecen de las más graves in 
capacidades para la acumulación de capitales propios. Por -
su pequenez y aislamiento ahuyentan el crédito agr íco la ban-
car io - só lo atraen a los prestamistas expol iadores- y no pue-
den u t i l i z a r los recursos tecnológicos indispensables para -
el progreso de sus explotaciones ag r í co la s ; tropiezan con — 
obstáculos, frecuentes insa lvables , para concurr ir y competí 
en los mercados, por lo cual sus pequeños ingresos surgen -
mermas que acentúan su pobreza. 

Los muy numerosos pequños predios, a pesar de sus carac 
te r í s t i cas desfavorables, constituyen un val ioso factor de ~ 
equi l ibr io que coadyuva al mantenimiento de la paz social y 
de la estabi l idad po l í t i ca necesarios para que el desarrol lo 
económico general pueda real izarse en un ámbito de tranquil i 
dad. — 

Ese gran conjunto de empresas agropecuarias minúsculas 
está firmemente arraigado, y , por ahora, debe considerarse -
que por mucho tiempo conservará sus caracter í s t i cas esencia-
les. En consecuencia, se requieren fórmulas v iables que res_ 
caten de su retraso a ese sector de agr icultura nacional, -



por ahora i rrevocable, con los propósitos de acrecentar la 
producción agr íco la nacional y de que sea realidad el bien-
estar de los hombres que trabajan esas t ier ras democratiza-
das. La pequenez de las parcelas agrava los problemas antes 
examinados de las t i e r ra s de mal temporal. 

La organización cooperativa es la más apropiada para -
esa conjugación de esfuerzos ind iv iduales: pero, a pesar de 
sus innegables bondades teór icas, son muy pobres los resu l -
tados hasta ahora obtenidos en su promoción. 

La causa del escaso éxito de las organizaciones coopera 
t ivas está principalmente en las actuaciones promocionales, 
que en poco o nada se han ajustado a las caracter í s t i cas - -
cu l tura les y a las i d i o s i nc rac ia s de los grupos campesinos. 
Ha habido sistemas r í g i do s , incapaces de adaptarse a las -
variantes y pecul iares s i tuaciones de la sociedad rura l . 

El adiestramiento cooperativo requiere lapsos más o me-
nos largos para que se desvanezcan las res i s tenc ias de los -
campesinos y para que la s asociaciones alcancen su madurez. 
En general es aconsejable una in i c i ac ión modesta, aceptada -
libremente por los interesados, que puede concebirse en su 
escalón más i n fe r i o r como la integración de pequeños gru-
pos con propósitos de ayuda mutua y de colaboraciones sen-
c i l l a s , cuyo desarro l lo y perfeccionamiento l leve poco a - -
poco a los planos superiores de organización y de integra-
ción en unidades cooperativas poderosas. En casa caso esa 
i n i c i ac ión ha de ajustarse al nivel cu l tu ra l , a las apt i tu-
des y a la receptividad de cada grupo humano, s i n impacien-
c ias y s i n pretender suprimir etapas evolut ivas. En este -
proceso, los actos cooperativos pueden ejercerse en uno, o 
var ios o en todos los aspectos de la explotación agropecua-
r i a , en una también paulatina ampliación de objet ivos. 

Desde otro punto de v i s t a , los aspectos tecnológicos -
del desarro l lo agr íco la g i ran alrededor de tres actividades 
esencia les: la educación, la invest igación y la extensión,-
estrechamente relacionadas entre s í , y cuyo propósito es ha 
cer l legar a todos los ámbitos rura les , los elementos tecno 
lógicos necesarios para la práctica de una agr icultura pro -

gres i s ta. El número de profes ion istas de la agronomía y de 
la zootecnia que se ocupan de la extensión agr íco la es l i m i -
tado e insuf ic iente para cubrir las necesidades nacionales, 
y hay gran desperdicio de su aptitudes. Su ef icac ia es re s -
tringida por la ausencia de expertos de nivel medio que sean 
instrumentos de ramificación de esas tareas promotoras y que 
establezcan un contacto directo efectivo con más de tres - -
millones de explotaciones ag r í co la s , diseminadas por todo el 
ter r i tor io nacional . 

La enseñanza en las escuelas superiores de agr icultura 
requieren revis iones constantes para ajustarse a la s neces i -
dades nacionales. 

La enseñanza agr íco la superior está íntimamente relacio 
nado con la invest igación tanto porque las instrucciones do-
centes necesariamente deben pract icar la como obligado comple_ 
mentó académico, como porque los profes ion i s tas egresados de 
el las han de ser quienes se ocupen de esas tareas, de índole 
meramente c ien t í f i ca generadores de las tecnologías ú t i le s -
para desarrol lo agr íco la . 

La s i tuación actual de las tareas de divulgación tecnoló 
gicas es de retraso. No complementan adecuadamente las labo^ 
res de invest igación que, en contraste, han adquirido solidez 
y ahn logrado resultados notables, a pesar de su tendencia -
unilateral a actuar en campos donde hay perspectivas de resiri 
tados seguros y de mayor provecho inmediato para el desarro-
l lo económico general, con rezago de otros importantes proble 
mas. 

Dentro de la asignación de recursos para la invest iaga-
ción c ien t í f i ca y tecnológica hay otros desequ i l ib r ios . Las 
ramas zootécnicas y f o re s ta l , con consistencia c i en t í f i ca -
análogoa a la que priva en la rama ag r í co la , han contado con 
recursos menores y , por lo tanto, sus resultados, aunque - -
val i sos, han tenido l imitaciones. 

Con lo anter ior he pretendido dar una v i s ta global a los 
aspectos más comunes e importantes de la problemática en el 
campo, aunque debo advert ir que no por e l l o agotamos el tema. 



4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD IV. 

EL PROBLEMA DE LA URBANIZACION 

INTRODUCCION: 

El problema de urbanización, es uno de los que en la ac 
tualidad (como en los o t ro s ) , aquejan a las grandes ciudades 
de todo el mundo. El crecimiento desmesurado de las áreas me 
tropol itanas, ha proporcionado que la expansión f í s i c a alcan-
ce al planteamiento que se tenía, s i acaso ex i s t i ó . 

La migración rural a la ciudad ha generado, en gran par 
te, este problema. La explosión demográfica también ha o r i g i 
nado, en parte la problemática, ya que es indudable que el 
aumento de población, va l igado a casi todos los problemas 
aquí estudiados. 

En esta unidad podrás anal izar las caracter í s t i cas y -• 
efectos de este problema; y , tal vez, por que no, e l l o te pue-
de motivar a que en un futuro, tú decidas tomar una profesión 
que ayude a reso lver los . 

OBJETIVOS: 

El estudiante al terminar de leer la presente unidad de-
berá ser capaz de: 

1.- Def in i r el concepto de urbanismo. 

2. - Precisar cuáles son y en qué consisten los elementos 
condicionales del urbanismo. 

3 . - Señalar cuáles son los efectos del urbanismo. 

4 . - Narrar el desenvolvimiento h i s tó r i co del urbanismo -
por etapas. 

5 . - Precisar qué es el crecimiento urbano. 

6 . - Señalar algunas causas y tendencias del urbanismo. 

X I I I 



7.- Señalar qué se describe como integración f í s i c a . 

8 . - Expl icar el crecimiento social y natural de la pobla 
cion. r s 

9 . - Señalar los efectos de la estructura urbana, según-
la d i s t r ibuc ión de la población. 

10.- Expl icar por qué se caracteriza y en qué consiste la 
; d i s t r ibuc ión de la población no urbana. 

11.- Señalar cuáles son algunas de las ventajas y desven-
tajas de la ciudad. 

12.- Deducir la relación entre cultura y población urbana 

13.- Señalar según Manuel Caste l l s las dos Tesis sobre -
Cultura Urbana. 

14.- Señalar según Duncan cuáles son los elementos de los 
fenómenos Urbanos. 

PROCEDIMIENTO: 

1.-GENERAL: 

Ana l i za r , con base en el material de consulta, el pro 
blema de urbanización de la ciudad de Monterrey N L" 
Méx. " 

2.-PARTICULAR: 

a) Primeramente deberás haber resuelto la autoevalua-
cion. 

b) Desarro l lar seguidamente en un trabajo de mínimo -
3 y máximo 6 c ua r t i l l a s algún aspecto importante 
del problema del urbanismo. 

del problema del urbanismo. 

C) TXVtZlZcíafcutir 61 trabaj0 m 
3. - METODOLOGIA: 

Lee el capítulo IV de tu l i b ro . 

a) El^trabajo será realizado por grupos de 5 a 10 perso-

b ) nnn í f " e ? t r e V 1 ' S t a r a cualquier autoridad competente 
municipal, estatal o privada que les a u x i l T e n e i % 

° e F r t r I b a r j o ? n C l U S l ° n e S Y W ° " e S A c u l a r e s sobre 

SUGERENCIA: 

Deberán de part ic ipar todos, a f i n de que la discu 
s ion sea más f ruct í fe ra . a i s c u— 

1.-

2.-

AUTOEVALUACION. 

¿Qué es urbanización? 

f s 'e / spcrác * s « f W? c* 
rUc'h 

-V-

¿Cuáles son los elementos 

b) 

c) 

í condicionales del U> r i f f a 

*. f ** * J> / 

X 
Y 

¿AI SíCJCrt 

/ 

3.- ¿Cuáles son los efectos del Urbanismo?: 
a) { 

~—df t f s <*sto¿> 

3 ¡ -

xv I r M 
J r x 



4 . - ¿En función de qué aspecto se analiza el crecimiento urba-
no y cómo se c l a s i f i c a ? : , , 

L} r l cr-fifirn /ftiL* ^ ¿/.g. _ C d T 

a) 

b) 

5 . - Explica qué se entiende por integración f í s i c a de la pobla 
ción: 

6 . - ¿Por qué se caracter iza la d i s t r ibuc ión de la población -
Urbana?: 

7 . - Narra algunas de las ventajas y otra de las desventajas de 
la ciudad: ¿ , 4 e Y ^ C * ? 1 

y ^ l J ? > Ssr™ J. -1 a) Ventajas 

b) Desventajas 

8 . - Señala uno de los Tests de Caste l l s sobre la Cultura Urba 
na. 

CAPITULO IV 

" EL PROBLEMA DE LA URBANIZACION" 

I . - INTRODUCCION. 

El problema del urbanismo, es uno de los factores que -
en la actualidad existe en todas las ciudades con suf ic iente 
población. 

La concentración de población en núcleos geográficos, -
proporcionalmente reducidos, constituye (en uno de sus aspee 
tos) lo que hemos llamado Problema de Urbanización. 

Este fenómeno se caracteriza por cambios importantes en 
la d i s t r ibuc ión y composición de la población, por la incor-
poración progresiva de grandes sectores sociales al " e s t i l o 
de vida urbano",y en general, por las transformaciones con-
tinuas y, a veces, aceleradas, en la estructura rural urbana 
de los países, particularmente de los subdesarrollados. 

En México esos cambios han venido ocurriendo acelerada-
mente debido entre otras causas, al proceso de urbanización 
intenso a part i r de 1940. 

Por lo observad^ se considera que el fenómeno se segui-
rá desarrollando, por lo menos en la década s iguiente, de -
una forma tan acelerada que amerita mayor atención de la que 
se le ha puesto hasta el momento. 

Deberá anal izarse, tanto en lo concerniente a las medi-
das que deben tomar los sectores público y privado, para ob-
tener el máximo de beneficio económico y soc ia l , para redu-
cir al mínimo posible los inumerables problemas que crea; -
como tabién el renglón de invest igación, a f i n de estar a la 
vanguardia, lo cual es muy importante. 

2.- DEFINICION. 

Urbanización es un proceso de concentración de la pobla-
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" EL PROBLEMA DE LA URBANIZACION" 

I . - INTRODUCCION. 

El problema del urbanismo, es uno de los factores que -
en la actualidad existe en todas las ciudades con suf ic iente 
población. 

La concentración de población en núcleos geográficos, -
proporcionalmente reducidos, constituye (en uno de sus aspee 
tos) lo que hemos llamado Problema de Urbanización. 

Este fenómeno se caracteriza por cambios importantes en 
la d i s t r ibuc ión y composición de la población, por la incor-
poración progresiva de grandes sectores sociales al " e s t i l o 
de vida urbano",y en general, por las transformaciones con-
tinuas y, a veces, aceleradas, en la estructura rural urbana 
de los países, particularmente de los subdesarrollados. 

En México esos cambios han venido ocurriendo acelerada-
mente debido entre otras causas, al proceso de urbanización 
intenso a part i r de 1940. 

Por lo observad^ se considera que el fenómeno se segui-
rá desarrollando, por lo menos en la década s iguiente, de -
una forma tan acelerada que amerita mayor atención de la que 
se le ha puesto hasta el momento. 

Deberá anal izarse, tanto en lo concerniente a las medi-
das que deben tomar los sectores público y privado, para ob-
tener el máximo de beneficio económico y soc ia l , para redu-
cir al mínimo posible los inumerables problemas que crea; -
como tabién el renglón de invest igación, a f i n de estar a la 
vanguardia, lo cual es muy importante. 

2.- DEFINICION. 

Urbanización es un proceso de concentración de la pobla-



ción y de las actividades humanas en los puntos centrales -
del espacio. 

Def in i r el proceso de urbanización con r i gor presenta -
algunas d i f i cu l tades , s i n duda está l igada también a los as-
pectos de modernización y desarrol lo económico^ S in embar-
go, debemos señalar que el urbanismo es un fenómeno, que se 
manifiesta en los órdenes básicos de la sociedad como el eco 
nómico, s oc i a l , po l í t i co y demográfico, ecológico, etc. 

Pueden d i s t i ngu i r se dos conjuntos bien d i s t in tos de ace(J 

ciones del término urbanización: 

a) La concentración espacial de la población a part i r -
de unos determinados l ímites de dimensión y densidad. 

b) La d i fus ión del sistema de valores, actitudes y com-
portamientos que se resume bajo la denominación de cultura 
u r ba na. — - — — , — -— ' 

La d iscus ión de la temática re lat iva ala cultura urbana 
merece por s í sola un tratamiento específ ico. Pero se pue-
de afirmar con re lat iva seguridad que, de hecho, lo que se 
entiende por tal no es s ino el sistema de comportamiento — 
caracter í s t i cos de la sociedad indus t r i a l . 

De hecho, la acepción cu l tu ra l i s t a de urbanización se -
basa en un supuesto previo: la correspondencia entre un de-
terminado tipo de producción, def inido por la act iv idad in-
dustr ia l , un c ierto sistema de valores y una forma particu-
l a r de asentamiento espacia l , la ciudad, cuya ca rac te r í s t i -
ca decis iva es la importancia de su dimensión. 

La determinación recíproca entre densidad poblacional y 
sistema cultural es una h ipótes is de invest igación y no un 
concepto de base. 

2.1 Elementos del Urbanismo. 

Un conjunto urbano es un sistema estructurado a part i r -
de elementos cuyas variaciones e interacciones determinan su 

propia const i tuc ión.^ Desde este punto de v i s ta . La tentat i -
va de explicación de las colectividades t e r r i r o r i a l e s a par-
t i r del sistema ecológico, constituye el más ser io de los -
esfuerzos hasta ahora realizados para fundamentar hasta c ier 
to punto una autonomía teórica, en la óptica y en la lógica 
del funcionalismo. 

Según la formulación deQuncanj los f^ómenos u r b a n o s -
surgen de l a s recíprocas relaciones entre cuatro^éTementPT> 
básicos: Población, medio físico, organización ¿ocial y tec-

4wIogÍa7> Por otra parte, las diferentes colectividades - -
están relacionadas entre s í por una ser ie de nexos jerárqui -
cos, de manera que el conjunto está const ituido por una red 
compleja cuyos elementos fundamentales están relacionados -
entre s í , tanto en el inter ior como en el ámbito externo de -
las colectividades s ingu lares . 

H.T. Eldridge define la urbanización como un proceso de 
íncentración de la población, en dos n iveles: 1) la mult i -

plicación de los puntos de concentración y 2) el aumento en 
is ión de cada una de_las concentraciones. 

El contenido del término/urbaiid en esa perspectiva se 
trata-de una forma part icular oéorgan izac ión espacial de la 
pTlación^umana caracterizada por la i juer te concerTErauiég^ 
felá mfiffia en un punto determinado. Lás^gTómérac io nes de 
población se divide"ñpues en dos categorías pos iblesTTTf ba-
ñas y rura les, según o no una" determinada dirhen¿ion" E ~ -
este sentido "podría llamarse urbanización el proceso por el 
cua| una proporción s ignif icativamente importante de una po-
blación humana se agrupa en el espacio formando aglomeracio-
nes funcional y socialmente interrelacionadas desde el punto 
de v ista interno. Dichas agí ornera clones se llaman aglomera-
ciones urhanac ' — 

2.2. Elementos condicionantes. 

Según la anter ior def in ic ión, los pr incipales elementos 
condicionantes de urbanización son: 



b) La expanaián_JXsi&a-<ie las ciudades. — — ^ 
c) La migración de la población rural a los centros ur-

banos 

Los cuales,a su vez, son formados por otros factores o 
elementos; por ejemplo, el crecimiento natural de la pobla-
ción urbana, es in f lu ido por el nivel y la d i s t r ibuc ión del 
ingreso, el grado de avance socio cu l tu ra l , la estructura -
por edad y sexo de la población. 

2.3 Escoto6 doZ U/iban¿6mo. 

Los Je£ectQ5,._.de 1 urbanj^jQQ. pueden c l a s i f i c a r s e genérica-
mente en dos grupos: 

a) Los que se producen dentro de las ciudades: Intraur-
~b$nas. 

b) L-ós que tienen origen en el ambiente regional: Inter 
urbanas. 

Los problemas se or ig inan en la concentración de act i -
vidades indus t r i a le s , f inancieras, comerciales, cu l tura les, 
po l í t i ca s y administrat ivas. 

Los efectos interurbanos resultan de la mayor interde-
pendencia entre ciudades y entre los centros de éstas y su 
hinterland, debido fundamentalmente, a la creciente movi l i -
zación de personas, vehículos, bienes e información. 

3.- DESENVOLVIMIENTO HISTORICO. 

I Las etapas del proceso de Urbanización en México son 
dos, de 1900 a 940 a 1960 y de 1960 a 1980: la primera se _ 
considera como lenta, y la segunda como rápida. 

De 1900 a 1940, el proceso de Urbanización estuvo deter 
minado por hechos de muy diversa índole-demográfica, soc ia l , 
económica y po l í t i ca . 

La etapa anter ior a la revolución se^caj^acteriza por 

£j^>ljimij?ntoJ De 1910 a 1921,como resal 
ta3ó~ de la Revolución las ciudades crecieron. De 1921 a - -
1930, la población tuvo una estabi l idad; y de 1930 a 1940 se 
reanudaron las corr ientes migratorias del campo a las ciuda-
des, principalmente: México, Monterrey y Guadal ajara. 

La segunda etapa de 1940 a 1960, se caracterizó por tres 
rasgos fundamentales: 

a) El primer lugar, un rápido ritmo de urbanización. 

b) En segundo término, un incremento continuo y acelera-
do de la tasa de crecimiento natural de la población. 

c) En tercer lugar, la disminución del predominio pobla-
cional del área urbana de la ciudad de México, con -
respecto a las otras ciudades más importantes del - -
país. 

4.- EL CRECIMIENTO URBANA0. 

El cambio de urbanización operado, en las etapas que se 
tratan, se puede anal izar en función del crecimiento de las -
ciudades, que, debido a su incremento, fueron rec las i f icadas 
de no urbanas a urbanas. 

La población urbana creció de 1900 a 1960 en 11.3 mi l lo -
nes de habitantes, el 82% de los cuales, correspondió al ere 
cimiento de ciudades ya ex istentes; y el 17.8% restante, de 
ciudades c l a s i f i cadas . 

Hubo casos excepcionales de ciudades que dejaron de per-
tenecer al grupo de localidades urbanas, en c ierto año del -
período que se considera. El ejemplo más destacado de este -
caso se reg i s t ró en el Estado de México en la ciudad El Oro, 
la cual había sido importante por su minería y su f r ió una - -
gran emigración al perder importancia su actividad económi-
ca. - " , , > lé^K 
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5.- ALGUNAS CAUSAS Y TENDENCIAS DEL URBANISMO. 

L.a urbanización de los países subdesarrollados no se -
debe sólo a la transferencia de la población rural a la ciu-
dad, sino que también está fuertemente influenciada por el 
elevado ritmo de crecimiento de la población ya urbanizada, -
consecuencia del brusco descenso de la mortalidad y en part£ 
cular de la mortalidad i n fan t i l . A s í , mientras que los paí-
ses industr ia l izados en sus fases de urbanización acelerada 
vieron disminuir o aumentar débilmente la población rura l , -
los países subdesarrollados, actualmente experimentan al mis-
mo tiempo un aumento de la población rura l , aunque en menor 
grado que la población urbana. 

La tendencia es pues la de una evolución hacia unos paí̂  
ses industr ia l izados ampliamente urbanizados y hacia unos --
países subdesarrollados cuyo crecimiento demográfico vert i -
ginoso se acompaña de una concentración progresiva en las -
grandes aglomeraciones. Lo cual no s i gn i f i ca ni mucho menos 
que estén superpoblados. Por el contrario, la débil densi-
dad de población constituye un obstáculo a vencer, a escala 
general de los continentes, para la explotación de los recur 
sos naturales y la impulsión del desarrol lo. El problema se 
planea justamente a part i r de la constelación paradójica de 
ciudades superpobladas con a ltas tasas de desempleo, junto a 
la deserción de t ier ras vírgenes incapaces de ser aprovecha-
das para resolver la subsistencia de los grupos humanos que 
tan unidos están, por lazos soc ia les, al medio rura l . Esa -
es la problemática concreta que debe ser transformada en pro-
blemática c ien t í f i ca . 

La tendencia general del aná l i s i s de la urbanización --
^ ^ m ^ l ^ e n h a c e r l a concomí tan te^j~TñcTuso dependiente de la-
i rw^TMal izactÓTc S i tal añá í i s i s tiene fundamento real, -
de hectvo- se trata dh una posición limitada y etnocéntrica del 
problema, fuertemente recordada por los trabajos de Sjoberg, 
Mumford y Adams entre otros. de que el /jvecfto ciudacPh? pre- . 
<ecjido ai hecho^Htigüstr ia^ Pero esta polémica esfa despla-
zada. ~~En efecto, la industria es la actividad caracter í s t i -
ca del proceso de producción que está en la base de la socie-

dad en los últimos dos s i g l o s . Sin embargo, el hacer depen-
der solamente la ciudad de la industr ia, s i n pasar por la es 
pecificidad de la organización social dependiente del modo -
de producción, l leva a un determinisimo tecnológico incapta-
ble. Lo que nos interesa de la relación establecida entre -
industr ial ización y urbanización es el pr incipio metodológi-
co según el cual es necesario part i r de la def in ic ión social 
y técnica de un sistema de producción para entender la géne-
sis de sus formas espaciales, ya sean éstas la "ciudad" y -
otra configuración concreta de la relación entre espacio y -
sociedad. 

A través de estos datos part iculares, el hecho fundamen 
tal para nuestro propósito teórico es que las primeras c iu -
dades han surgido a l l í donde la técnica neol í t ica y las con-
diciones materiales permitieron a los agr icultores producir 
más de lo que e l los mismos necesitaban para consumir. A par 
t ir del momento en que una sociedad desborda la pura a c t i v i -
dad de subsistencia cotidiana se desarrol la un sistema de -
producción del producto. La propia existencia de dicho s i s -
tema de producción y d i st r ibuc ión supone un determinado n i -
vel técnico y una determinada organización soc ia l . Las c iu-
dades son la forma de residencia adoptada por aquellos miem 
bros de la sociedad cuya permanencia directa sobre el lugar 
de cult ivo no era necesaria. Es decir, por aquellas que v i -
vían del ejs££<ieiite del producto de los agr icultores. Concre 
t a m e n t e , c i u d a d e s ¿on cent/io a la vez h.&J^JqTH^ 

Ae^nxdm^usma^tvo* y políticoRepresentan pues la forma 
especial de una complejidad social determinada por el proce-
so de apropiación y reinversión del excedente de trabajo. 
Expresan un nuevo tipo de sistema soc ia l , pero que no al mis^ 
mo en el proceso soc ia l , es el reverso del mismo en términos 
del proceso de producción de las formas socia les, aunque, -
desde el punto de v i s ta de las formas de relación soc ia l , - -
sean dos tipos diferentes. 

6.- INTEGRACION FISICA (DE LA POBLACION) 

Un fenómeno relativamente reciente en México; se debe a 
la expansión de la ciudad hacia su per i fer ia, y a la absor-



c ión de local idades vecinas. 

En 1940 las áreas urbanas más importantes eran s e i s , -
entre las que se encontraban México, Orizaba y Tampico. Para 
1960 el número ya era de veint iocho, entre las cuales, las -
más importantes eran México, Monterrey y Guadal ajara. 

Las ciudades que se encuentran en la frontera norte, -
son casos muy especiales por su expansión f í s i c a , junto a la 
desarrol lada por l a s vecinas ciudades del otro país. 

Debemos señalar, que del incremento urbano de 1940 a -
1960 el 70%, aproximadamente, corresponde a la ciudad de Mé 
x ico. 

Podemos señalar que la intg<n°>H=4mi f i n i r á Hp las 
urbanas, const ituyen primeramente lo que 11 amaños Arpa _Mpt;r̂  
po l i tana , es dec i r , la conjunción de dos o más c i t fd^ps en -
un espacio f í s i c o delimitado. Las*consecuencias en cuanto a 
urbanización?por tanto los se rv i c i o s necesarios como las - -
v ías de comunicación aumentan, fac i l i t ando de la misma mane 
ra espacio, es dec i r l a corre lac ión urbaníst ica en cuanto a 
su integración f í s i c a , o expansión de ciudades es d irecta a 
mayor urbanización mayor población, y a mayor población, ma 
yor urbanización, van juntas. 

Actualmente no ha tenido gran peso el crecimiento urba-
no, pero de continuar su tendencia, la importancia será eje: 
p í o , , causas de t ipo económico al reducirse la d i s p o n i b i l i -
dad de terrenos ag r í co l a s . 

7.- CRECIMIENTO SOCIAL Y NATURAL. 

El crecimiento total de la población urbana ha s ido --
mayor que s u crecimiento natura l , esto implica que el proce-
so de migración rural ha s ido continuo a par t i r de 1900. 

La migración de los campesinos a las ciudades, cobró -
c ierta importancia cuando el país entraba en calma y se ins-
t i tuc iona l i zaba , aún y cuando las pocas ciudades que ex i s t í -

an no ofrec ían su f i c iente at ract ivo . 

El peso re la t i vo del crecimiento natural de l a s ciuda-
des, superó al de la migración compesino-ciudad. 

Entre 1960 y 1970 existi_6 una migra£ÓQn^mas±va a la s — 
ciudades superior a ciiflTquipr otxo,jte£¿5&J1 s i n embargo en -
vista del crecimiento natural , aumentó en un 10%. Se puede 
asegurar que en el decenio anter ior la migración tuvo poca -
importancia. 

8.- ESTRUCTURA URBANA. 

La d i s t r i buc ión de la población urbana, por tamaños de 
local idad, indica una evolución muy importante, favorable al 
desarrol lo socio-económico del pa í s , por cuando a la elevada 
supremacía del sistema de ciudades pr inc ipa les . 

En 1960 a 1970, la desproporción demográfica del área -
urbana de la ciudad de México, respecto de l a s demás ciuda-
des pr inc ipa les que la s iguen, sólo disminuyó minoritariamen 
te. La población de la capital ha observado un aumento en -
el por ciento de_Ja_ población nacional, estimándose este en -
un 17p|% . ~ ~~~ 

9.- SOCIOLOGIA URBANA. 

Pero, ¿qué es lo urbano? En un acepción cor r iente, lo ur 
baño se opone a lo ru ra l . Según esto, todo debería ser o -
bien urbano, o bien ru ra l . En términos de contenido soc ia l 
parece a lud i r se especialmente a la d i s t i n c i ón entre sociedad 
industr ia l y sociedad ag ra r ia . 

Pensemos al respecto, en cómo la ciudad se disuelve en 
la región metropolitana, tan distante del pueblo como de la 
gran ciudad. 

Algunos han tomado, recientemente, conciencia de la s di 
f icultades que planea este fundamentar lo urbano en su d i fe -



renciación con respecto a lo ru ra l , en la medida en que la -
urbanización se generaliza en las sociedades indust r ia les , o 
sea, de hecho, en el momento en que la ocupación del espacio 
mezcla funciones y actividades hasta entonces diferenciadas, 
en una red de interdependencias no caracterizada esencial -
mente por la contigüidad geográfica. Puesto que lo rural -
viene a integrarse en lo urbano,es preciso fundamentar de al 
guna otra forma su respectiva especif ic idad. 

En efecto s i se estudian bajo la misma etiqueta, las -
"c lases soc ia les urbanas", la burocracia "urbana", la po l í -
t ica "urbana", el oc io, las relaciones de amistad, los trans^ 
portes y sus problemas, e tc . , es porque se considera que to 
dos estos fragmentos de la vida social son propios de un - -
nuevo t ipo de sociedad, una nueva forma de vida urbana. 

a soc io log ía urbana ser ía entonces, ni más ni menos -
fue la soc io log ía de la sociedad "moderna", de la sociedad -— - " " — — — 

Hemos v i s to cómo la re lac ión espacia l , es decir, la ar^ 
t i culac i ón-cüne*ieta_.del elemento material^espac^o." con res-
pecto al conjunto de la estructura soc i a l , puede y debe ser 
objeto de a n á l i s i s soc io lóg ico. El estudio de los d i s t in tos 
procesos de urbanización, a s í como el de la adaptación y -
las transformaciones de los diferentes elementos y procesos 
soc ia les con respecto a una determinada unidad espacia l , - -
delimitan un campo de trabajo que tanto la ecología humana 
como la h i s to r i a soc ia l han contribuido a e s b o z a r , aunque 
ni una ni otra hayan l legado a configurar una s i s t e m a t i z a -
ción teórica verdaderamente capaz de or ientar la gran masa -
de invest igaciones concretas hasta ahora real izadas. 

Por otra parte, la soc io log ía urbana ha abordado una -
multitud de problemas cuyo conterrfÜüH^Ümirñ cons i s te, en el -
fondo, en que todos pertenecen más o menos a la esfera del 
consumo co lect ivo, es dec i r , en que _tratan j e proceso s__de --
consumo cuya organización y gest ión no pueden ser mas que --
co lect ivos en razón a la naturaleza y dimensiócude las cues-
tiones planteadas: Vivienda, equipamiento, " oc i o " , etc. Por 
To demás, esta problemática concreta ha contrí-feruído dec i s i -

vamente a fundamentar el sesgo ideológico bajo cuya inf luen-
cia se ha const ituido la soc io log ía urbana. Esta desempeña, 
en el campo del consumo, un papel s imi lar al que desempeña -
la sociología industr ia l en lo que se ref iere esta última ha 
sido, al menos parcialmente, respetando, e incluso est imula^ 
do, como consecuencia de su reconocimiento en tanto que exce 
lente sistema para detectar los puntos con f l i c t i vo s que i r re 
mediablemente aparecen en todo proceso de crecimiento, las -
cosas son bastante diferentes en el caso de la soc io log ía ur 
baña, al menos s i tenemos en cuenta que a part i r ya de sus -
in ic ios , ésta es concebida como un medio de búsqueda de los 
mecanismos de adaptación más idóneos y operativos de los que 
pueda disponerse con objeto de u t i l i z a r l o s para la conserva-
ción de un orden, de un tipo y de un nivel de consumo prede-
terminados, Esta diferencia de estatura no hace s ino conf i r 
mar y exp l i c i tan el predominio de la producción sobre el con-
sumo colect ivo, a s í como la ausencia de correspondencia e n -
tre los intereses en juego en cada uno de estos procesos. 

La t rad ic ión estudiada mezcla, pues, los más diversos -
temas ideológicos y objetos concretos, mezcolanza de la que 
parecen destacarse una soc io log ía del espacio y una soc io lo-
gía del consumo colect ivo. La,sociología urhflnq. rnmn t a l , 
carece de objeto real especí f ico. Su unidad inst i tuc iona l -
vjjmrdada por la función ideológica que desempeña, y no - -
como consecuencia de un quehacer teórico propio. 

10.- DISTRIBUCION DE LA POBLACION NO URBANA. 

La d i s t r ibuc ión de la población en México se caracter i -
za por tener una proporción elevada en l o s centros urbanos, 
como por las local idades de escasa población, las cuales sal 
vo excepciones tienen un nivel de vida precario, careciendo 
además, de los se rv i c io s públicos elementales. 

Con frecuencia estas pequeñas poblaciones se encuentran 
aisladas geográficamente y sus ingreos son escasos. 

La población no urbana, manifestó lent i tud en los cam-
bios ocurridos durante los primeros años aquí tratados. 



La tabulación rural disminuía y a pesar (t- e l lo el país seguía 
siendo eminentemente rura l . 

La importancia de la migración del campo, es necesario 
mencionarla aún cuando la gente que habita en poblaciones -
pequeñas, sigue aumentando. 

11.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CIUDAD. 

Algunos técnicos y gobiernos expresan su inconformidad 
con la ex istencia y el crecimiento de grandes ciudades. El 
fenómeno de urbanización es tan fuerte que se considera im-
posible frenar. 

Este proceso no solo se considera que trae efectos noci 
vos s ino también pos i t i vo s , uno de los últimos e¿_la_££djj£r 
olpn de la presió-a. demográfica, sobre el recurso de la t i e -
rra a través de la migración campo-ciudad. 

Es c ierto que muchos de los migrantes pasan a formar -
parte del creciente volumen de población marginada, lo que 
constituye una carga para la ciudad. 

Otro aspecto pos i t ivo de la urbanización, es que en esa 
espectativa eleva el nivel de aspiraciones de la población, 
pero debemos agregar que desafortunadamente esas aspirac io-
nes se ven exageradas por la d i fus ión. 

A lo anter ior , hay que agregar que se empieza a notar 
c ierta movilidad dentro de los grupos marginados. 

El áf^ea-marfifiada es s i n duda, la nueva ciudad de l o s -
pobres, puede decirse que la urbanización al ienta la indus-
t r i a l i z a c i ón y permite dar serv ic ios en mayor número y de -
mejor ca l idad, a una mayór población; que de otra forma se-
r ía imposible que lo rec ib iera. 

Debemos señalar que algunos problemas son generados por 
la urbanización, ¿orno escasez_de__empTeo, y en general proble 
mas po l í t i c o s , administrat ivos, ecológicos y soc ia les . 

12.- CULTURA Y POBLACION URBANA 

El establecimiento permanente de una colect iv idad humana 
densa y suficientemente heterogénea, asegura la aparición de 
un nuevo t ipo de cultura, caracterizada por el paso de las -
relaciones primarias a las secundarias, el anonimato, el a i s -
fañnento^ las relaciones instrumentales, la ausencia de con-
trol social d irecto, la diversidad y la fugacidad de los en-
roUñneñrEós soc ia les , el relajamiento de los lazos famil iares 

vXJiL concurrencia i nd i v idua l i s ta . Este contexto soc io-cultu-
raí es el que, en de f i n i t i va , explica la aparición de nuevas 
formas de comportamiento humano. 

La ciudad posee una organización moral igual que tiene 
una f í s i c a , y estas dos organizaciones se hal lan inclu idas en 
un proceso de interacción que las va formando (y transforman-
do) una respecto a otra. La estructura de la ciudad es lo -
que, en primer lugar, atrae nuestra atención, a causa de su -
dimensión y de su complejidad. Pero esta estructura de ex -
pansión de ésta. Por otra parte, esa vasta organización ha 
surgido como respuesta a las necesidades de sus habitantes, -
pero una vez formada, se impone a éstos como un hecho bruto 
exterior, y los conforma, a su vez, en función de la i n t e n -
ción y de los intereses que le son propios, y que, en d iver-
sas formas, manifiesta. Estructura y tradic ión no son, pues, 
aspectos diferentes de un complejo cultural único determina-
ción de los que es caracter í s t i co y específ ico de la ciudad. 

Se entiende pnr r.ultura n r ^ p a cictpm* pgppr i f i rn {fr 
normas o valores, o de comportamiento«;- a p t i t u d ^ y o p i n i o -
nes. tste sistema es la expansión de formas determinadas de 
actividad y organización soc i a l , caracterizadas por:d iferen-
ciación muy acusada de las interacciones, aislamiento social 
y personal, segmentación de los papeles desempeñados, super-
f ic ia l idad y u t i l i t a r i smo en las relaciones soc ia les , especia 
üzac ión funcional y d i v i s i ón del trabajo, e sp í r i t u de com-
petición, gran movilidad, economía de mercado, predominio de 
las relaciones secundarias sobre las primarias, paso de la -
comunidad a la asociación, sumis ión del individuo con res-
pecto a las organizaciones, control de la po l í t i ca por asocia 



ciones de masas, etc. 

En el fondo, la culi-oca.-urbana no es más que el _siste-
jaa, cultural correspondiente a la llamada '^grjprtad ^e masas" 
A par t i r de la s bases c i tadas, se habla de actitudes carac-
t e r í s t i c a s de los "u rban i s ta s " , de comportamientos urbanos, 
de valores urbanos, etc. Y se encarga a la soc io log ía urba 
na el estudio de unos y ot ras . 

Muchas de las c r í t i c a s d i r i g i da s contra esta caracter i -
zación se basan en la constatación del alejamiento de seme-
jante panorama con respecto a determinados hallazgos empíri 
eos, poniendo especial énfas i s en el hecho de que aquí y -
a l l á aparecen y se instauran nuevas formas de so l idar idad -
soc i a l , o subrayando la afirmación de que los grupos prima-
r ios conservan siempre la fuerza cohesiva que les es propia, 
incluso en el seno de las grandes aglomeraciones que carac-
ter izan a la s sociedades indust r ia les . 

13.- TESIS DE CULTURA URBANA. 

Según Manuel Cas te l l s existen dos tes i s que resumen y 
fundamentan la teoría de la cultura urbana: 

A) Las -sociedades modernas, poseen un sistema cuTtúral 
especí f ico. Este sistema representa el punto f ina l del pro 
ceso de desarro l lo de la especie humana. Su instauración -
progresiva no tiene lugar s i n d i f i cu l tades . Se t rata, al -
mismo tiempo, de de f i n i r sus contornos, de estudiar su área 
de d i fus ión y predominio, y de comprender las res i s tenc ias 
al cambio por parte de c ier tas subculturas no integradas. 

B) Este sistema es producido a part i r de una configura-
ción ecológica part icu lar en sociedad urbana a causa del au 
mentó de dimensión, densidad y heterogeneidad que se produ-
ce en las colectiv idades t e r r i t o r i a l e s que la componen.^ A 
par t i r de c ierto nivel de desar ro l lo , la sociedad urbana -
produce y emite unos valores que acaban por imponerse, i n -
cluso a las aglomeraciones rura les. 

Lo rural y lo urbano son polos opuestos en una cont inui -
dad en cuyo seno pueden constatarse, empíricamente, s i t ua r i o : 

nes relativamente diferentes pero que, en de f i n i t i v a , poseen 
en común dos .rasgos esenciales: Todas se s itúan en esa con-
tinuidad, y todas evolucionan de lo rural hacia lo urbano. 

La primera-de—Las. t e s i s expuestas exige.,., en opinión de 
Castel ls ",una confrontación c r í t i c a fundamental^. No puede -
tomarse como objeto teórico de una d i s c i p l i na un t ipo cultu-
ral históricamente dado, salvo s i se define este tipo como -
forma f ina l no sólo existente en una coyuntura h i s tó r i ca - -
dada, sino impl íc ito en otras s i tuaciones, como en estado -
latente. Más claramente, para que la cultura urbana se con-
tituya propia de la sociedad capita l ina l i b e r a l , es preciso-
as imi lar la a la modernidad, y suponer que todas las socieda-
des tienden a as imi larse a e l l a a medida que van desarrol lan 
dose, s i n tener en cuenta c ier tas diferencias secundarias, -
como, por ejemplo, las concernientes al sistema económico". 

14.- ESTRUCTURA SOCIAL Y ESPACIO. 

El estudio del proceso de urbanización ha venido g i ran-
do, por una parte, en torno a la descripción de las nuevas -
formas de implantación de la población y las act iv idades, y 
por otra en torno a la del imitación de las relaciones entre 
estructura social y organización del espacio. 

El aná l i s i s soc io lógico del espacio plantea, en efecto, 
una problemática que, en pr inc ip io , consideramos ju s t i f i cada 
y que no hay por,qué desechar "a p r i o r i " , no se trata de un 
objeto teórico s ino de un objeto real, ya que el espacio es 
un elemento material y no un cuerpo conceptual. 

Es evidente que el espacio, como cualquiera de los ele-
mentos materiales sobre o a part i r de los que se ejercen ac-
tividades humanas, adopta una configuración part icu lar . Pero 
resulta que, en lo concerniente a este problema, se recurre 
con excesiva fac i l idad a una especie de teoría del ref le jo. 
Ahora bien, la sociedad no se ref leja en el espacio, la so-
ciedad no se s i túa ni puede s i tuarse como algo externo al -



espacio mismo. 

La formación de regiones metropolitanas en las socieda-
des industr ia les no es un ref lejo de la sociedad de masas -
s ino la expresión espacia l , a nivel de formas, del proceso 
de central izac ión de la gest ión y descentral ización de la -
ejecución, y esto tanto desde el punto de v ista de la produc 
ci/n como desde el punto de v i s ta del consumo. El hecho de 
que el espacio, considerado como d i s tanc ia, haya llegado a 
ser algo relativamente poco importante, debe ser explicado -
por el predominio del medio técnico sobre el medio natural, 
y depende del tipo de organización social y del tipo de prog 
gres) técnico adoptado por las nuevas aglomeraciones. El -
a n á l i s i s de las formas soc ia les , exige una reconstrucción dp 
la estructura s i gn i f i c a t i v a de las relaciones entre los ele 
mentos concretos que componen una sociedad. El espacio debe 
ser integrado en esta estructura, con efectos espec í f icos , y 
manifestar en sus ca racter í s i teas , la a r t icu lac ión concreta 
de 1 as d i s t i n ta s estructuras y niveles del conglomerado so-
c ia l en el que se hal la c i rcunscr i to . 

4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD V. 

MIGRACION A LOS CENTROS URBANOS. 

INTRODUCCION: 

Este es s i n duda uno de los problemas que más aquejan y 
más apremian a la ciudad de Monterrey. Trataremos de plante 
ar desapasionadamente sus causas y caracter í s t i cas más gene 
rales. 

Es necesario conocer la real idad, no en plan demográfico 
o de po l i t iquer ía , sino como "a lgo" que existe,es necesario 
tratar de solucionar. Por lo tanto, las diferentes a lterna-
t ivas de solución, que en su estudio y d iscus ión se presen-
ten, deberán tratar de resolver el problema y no de adoptar 
planeamientos e s té r i l e s . 

OBJETIVOS: 

El alumno al f i n a l i z a r la presente unidad deberá ser 
capaz de: 

1.- Expl icar qué s i g n i f i c a migración. 

2. - Señalar cuáles son los elementos de decis ión genera-
les en la migración a la ciudad de Monterrey y des-
c r i b i r cuáles son las caracter í s t i cas de la ciudad 
que inf luyen en la decis ión de migrar. 

3 . - Señalar cuáles son las caracter í s t i cas o elementos 
personales y generales que más influyen en la migra-
ción. 

4. - Expl icar los t ipos de migración de los so l teros . 

5.- Enumerar los t ipos genéricos de migración y en qué 
consiste cada uno de e l l o s . 
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6. - Expl icar cuáles eran las ocupaciones más comunes de 
los migrantes antes de pa r t i r . 

7.- Señalar s i el migrante tiene antes de pa r t i r , algu-
na a l ternat iva u opción por otra ciudad. 

8. - Mencionar cuáles son las intenciones del migrante, 
sobre la permanencia en el lugar de destino. 

9 . - Descr ib i r en qué cons iste la ayuda o cooperación 
que recibe el migrante; y cuál posteriormente br in-
da e l . El papel de la vivienda. 

10.- Señalar s i el migrante mantiene nexos de comunica-
ción con su lugar de origen , en su caso, cuáles 
son los efectos. 

11.- Enumerar la recopi lac ión del proceso de migración. 

12.- Expresar que se entiende por áre^s marginadas y 
quiénes las integran, as í como la s formas más gene-
ra les de organizarse. 

13.- Descr ib i r los se rv i c io s públicos con que cuentan es-
tas áreas y señalar algunas de las consecuencias de 
la migración. 

14.- Expl icar que se entiende por Migrantes Internacio-
nales. 

15.- Señalar los factores que intervienen en la probable 
solución y cuál es ésta. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- GENERAL: 

Anal izar el caso de migración a Monterrey. Formular 
un escr i to con sus respectivas conclusiones. 

2.- PARTICULAR: 

a) Estudiar la información proporcionada por el texto 

b) Buscar otras fuentes de información sobre el tema 
(ora les , e sc r i t a s , reportajes, a r t í cu l o s , etc.) 

c) En caso de rea l i za r entrevistas ( información o ra l ) , 
señalar los datos generales del entrevistado. 

d) Formular un escr i to con tus conclusiones, las que se-
rán d iscut idas en el salón de c lases . 

3.- METODOLOGIA: 

a) Las conclusiones deberán entregarse y d i s cu t i r s e , 
desde dos días antes de la evaluación de la unidad. 

b) La d i scus ión se rea l izará a través de dinámica de 
grupo en mesa redonda. 

c) El grupo deberá formular conclusiones generales para 
todos. 

SUGERENCIAS. 

Deberán de part ic ipar en la d iscus ión con los elementos 
proporcionados o con información ad ic iona l , pero siempre 
evitando las polémicas personales, y buscando a l ternat ivas 
de solución al problema. 

ACTIVIDAD: ; 

El alumno, deberá rea l i za r un cuadro de conclusiones del 
estudio, de mínimo dos cua r t i l l a s . 

Se considera pre-requis i to para evaluar la unidad. 



AUTOEVALUACION. 

1 ¿ Q u é se entiende por migración (humana)? 

2.- ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de 
migrar a Monterrey? 

3.- ¿Cuáles son los tipos de migración? 

Ú 
b) 

M 

4.- ¿Cuál es y en qué consiste la migración por secuencia? 

5,- Se le presenta al migrante alguna alternativa de dest i -
no? 

6.- ¿Cuáles son algunas de las ayudas o cooperaciones que 
recibe el migrante? 

7,- ¿Cuáles son las secuencias del proceso de migración? 

8.- ¿Cuáles 
ción? 

son algunas de las consecuencia^ de la migra-

9.- ¿Qué son áreas marginadas? 



C A P I T U L O V. 

"MIGRACION A LOS CENTROS URBANOS" 

(MONTERREY). 

1. INTRODUCCION. 

La migración de grandes masas populares hacia los cen-
tros urbanos, plantea en la actualidad un ser io problema. La 
ciudad de Monterrey y su área metropolitana, no han dejado de 
ser un centro de atracción en el proceso de migración, sobre 
todo de la gente del campo, los cuales, atraídos por Tas ca-
racteríst icas del impulso económico, industr ia l y comercial, 
desean obtener para s í una parte del mismo. 

Son variadas las causas y caracter í s t i cas de las decis io 
nes de cada persona en su deseo de migrar a Monterrey; éstas 
deberán ser tratadas en este ensayo. 

El enfoque que aquí se rea l i za , deja fuera toda posición 
partidista, a f i n de lograr una mejor objetividad en los da-
tos presentados. Por otra parte, el alumno tendrá oportunidad 
de expresar su opinión y precisar su posición al efectuar las 
discusiones correspondientes, en el salón de c lase. 

En fin,pretenderemos tratar el problema con todas sus 
caracter íst icas, de una manera real y objet iva. 

2. MIGRACION. 

Es un concepto adaptado al proceso que efectúan las per 
sonas al dejar su lugar de or igen, para domici l iarse en otro 

En la actual idad, en México, grandes masas de población 
de los medios rurales ( sobre todo ) dejan sus lugares de -
origen para i r a buscar domici l io en los grandes centros - -



urbanos . 

En el presente estudio trataremos la migración a la -
ciudad de Monterrey, como caso concreto. 

3. MIGRACION A MONTERREY (Elementos de dec i s ión) . 

Los factores que influyen en la decis ión de migrar a -
Monterrey son variados, como: 

a) Caracter í s t icas de la Ciudad. 

b) Caracter í s t icas personales del migrante. 

c) Causas o caracter í s t i cas generales. 

d) La migración de los so l te ros . 

3.1 CaAcidst&uAtíca¿ de. la Ciudad. 

Monterrey ha destacado como un centro de rápido desarro 
l i o , sus actividades f inancieras han proporcionado un desen-
volvimiento económico acelerado, durante un buen período de 
años. La indust r ia , es otro polo de atracción al ofrecer ex-
pectativas de trabajo, que por otra parte, desea aprovechar 
todo inmigrante. Las grandes empresas son en gran parte uno 
de los motivos de los migrantes. 

Todoven conjunto, ofrece s i n duda una esperanza al inmi_ 
grante, de desar ro l la r se , y éste es uno de los factores que 
influyen en la decis ión de migrar a Monterrey. 

3.2 CaAac£e/uj>£ica¿ Pe/uonaleA del dignante.. 

El deseo personal del migrante, abarca hechos como: el 
grado de sat i s facc ión con el empleo que t iene; la intención 
de superarse y br indarle una mejor oportunidad a sus h i jos ; 
su educación y los nexos de parentesco o amistad que mantie-
ne con otros inmigrantes que ya se encuentran o desean tam-
bién part i r a la ciudad de Monterrey. 

3.3 Caiibaá o CanicietexlAtica* Genexalej*. 
• 

Algunas de las causas generales que deciden a última -
hora al individuo en su migración, se deben, por ejemplo: al 
despido de su trabajo, a las sequías en el campo (en su caso) 
al llamado urgente de un pariente o amigo para cubr i r un tra 
bajo o hacerse cargo de la fami l ia , por ausencia o deceso de 
Ótro ¿ fe nrirnera de las te s i s expuestas exige en opinión de 

Ca ' el 1 'una- coiTront •<: 'ón c r í t i c a fundamenta: : 'o puede 
tobarse como objeto teórico de una d i s c i p l i na un t ipo cul f ¡ 

3.4 La klígiacsíón de. lo¿ SoUeAo*. 
• forma f ina l no 'sólo existente en una coyuntura h i s tó r i ca -

Este tipo de migración es de dos t ipos: 
Mátente. Mas claramente, para que la cultura urbana se con» 

a) Cuando decide efectuar la vanguardia de la fami l ia , 
y rea l iza el v iaje de reconocimiento hacia donde los 
demás van a l l e ga r ; esto, cuando la a lternat iva de 
trabajo en su lugar de origen se terminó. 

ivconic, por ejemplo, las concernientes al sistema- económico". 
b) Cuando son traídos en el contexto fami l ia r , a par t i -

cipar de la experiencia de encontrar campo de desa-
r r o l l o para cada uno. 

En resumen, los migrantes toman la decis ión de abandonar 
su lugar de origen por causas, principalmente, de trabajo, -
familiares, educacionales, buscando una superación o s i t u a -
ción de acomodo fami l iar o personal. 
; es f ructv a soc ; a 1 y or . izac i 6r de • espac o 

4. TIPOS DE MIGRACION. 
una problemática que, en pr inc ip io , consideramos j u s t i f i c ad 

Es sorprendente la variación de las formas de migración, 
al igual que sus causas, pero genéricamente encuadran en tres 
tipos: 

a) Migración s o l i t a r i a . 
mentó" materiales sobre o a part i r de los que se ejercen ac 

b) Migración conjunta. 

c) Migración por secuencia. 
con excesiva fac i l idad a una especie de teoría oel ref lejo. 
Ahora bien, la sociedad no se ref 1í ja en el espacio, "a so-
ciedad no se s itúa ni puede s i tuarse corno algo externo al -



4.1 La '\ignac,ión so ti tañía. 

Es cuando el individuo viajó so lo, s i n que nadie más lo 
acompañara; además, que nadie haya venido antes o venga des-
pués. Esta migración es parecida a la de los so l teros , en su 
primer parte, a excepción de que éstos ( los so l teros) vienen 
a formar un domici l io para los que van a l legar después. 

4.2 La Migración conjunta. 

Es cuando toda la famil ia o gran parte de e l l a , efectúa 
el v iaje para establecerse. Además de los famil iares puede 
efectuarse esta migración con amistades; pero al igual que la 
anter ior , nadie ha viajado antes ni v iajará después del grupo. 

4.3 La Migración por accucnc-ia. 

Es aquella que se rea l iza en diferentes momentos, es -
decir , la famil ia ha viajado en partes y por lapsos de tiem-
po más o menos regulados, aún y cuando existen casos en que 
la última parte del conglomerado tardó años en v ia jar a la 
ciudad. En este caso, existen individuos que van a la vanguar 
dia como el caso de los so l te ro s ; l legan, se establecen y a 
medida de las pos ib i l idades de los dos grupos (el residente 
en la ciudad y el del lugar de origen) viaja el resto de la 
famil i a. 

5. LA OCUPACION DE LOS MIGRANTES. 

Los migrantes en su gran mayoría, tenían como empleo an 
tes de migrar, el ag r í co la ' ^ La agr icultura es la actividad -
que por lo general, desarrol lan los inmigrantes a la ciudad 
de Monterrey, aún y cuando existen otras act iv idades, tales 
como la indust r ia , la construcción, el transporte, la mine-
r í a . Este es el orden aproximado de actividades de donde pro 
viene la población que l lega a la ciudad con la f ina l idad de 
domici1iarse. 

Puede l legar a pensarse que los individuos se encontra-
ban insat isfechos con su trabajo, pero encuestas realizadas -
con esta f inal idad demuestran que más de la mitad de e l los se 
encontraban sat isfechos con el trabajo que realizaban, y que 
fueron causas di ferentes, como la de mejorar los ingresos o 
haberse quedado s i n trabajo, lo que los l l evó, en parte, a mi 
grar a Monterrey. 

Lejos de lo que pudiera pensarse, de que los individuos 
permanecieron gran tiempo, entre su desocupación o término de 
trabajo y la migración, es por el contrar io, ya que más de la 
mitad viajó casi inmediatamente, y del resto, cerca de las 3 
cuartas partes, no tardó más de un mes en v ia jar a la ciudad. 

6. ALTERNATIVA DE DESTINO. 

La mayoría de los migrantes al ser entrevistados m a n i -
fiestan no haber considerado algún otro lugar de dest ino; es 
decir, su decis ión fue concretamente la ciudad de Monterrey, 
y solamente un bajo por ciento tenía la a lternat iva de otro -
centro urbano. 

Los centros urbanos considerados, fueron ciudades que -
tienen más o menos las mismas caracter í s t i cas que la ciudad 
de Monterrey, además de i n c l u i r algunos lugares en el extran 
jero. 

Algunas de las razones por las que finalmente migraron a 
Monterrey fueron de trabajo, famil iares y de amistades o como 
didad. 

El conocimiento directo de la ciudad fue un elemento de-
cisivo en la selección del lugar. Algunos de e l l o s ya habían 
efectuado uno o dos viajes cortos a la ciudad de Monterrey, y 
eso les ayudó a no temer v iajar hacia algo desconocido. 



7. PERMANENCIA EN EL LUGAR DE DESUNO. 

Los migrantes al v ia jar a la ciudad, piensan en diteren 
tes a l ternat ivas de permanencia, pero la mayormente aceptada 
es la de, concretamente, quedarse en ese lugar. Algunos otros 
viajan solamente con la idea de probar suerte y , según como 
les resu l te, es la decis ión f i n a l ; otra parte, sólo viaja po/ 
un tiempo, para después regresar a su lugar de or igen. ¡ 

En esta permanencia debemos considerar lo correspondien-
te a la obtención o no, de un trabajo que los sostenga en su 
migración, aunque algunos de e l los no desean encontrar traba-
jo , bien por su edad o por causas fami l iares. 

El graao de sat i s facc ión de su forma de vida en Monte-
rrey, es otra determinante sobre su permanencia en la ciudad, 
aunque es un tanto lógico pensar que aquellos que no se han 
encontrado sat i s fechos , ya hayan partido. 

8. COOPERACION AL MIGRANTE. 

La forma de cooperación o ayuda que reciben los migran-
tes es la de casa o comida, por lo general relacionada con la 
fami l ia, ya que ésta aux i l i a en las necesidades básicas y más 
apremiantes del inmigrante, después de su llegada a la ciudad. 

Otra forma de cooperación es la que se le brinda para 
encontrar trabajo, sobre todo en el caso de los so l teros o 
primeros inmigrantes, los cuales tienen que formar la vanguar 
dia del resto de la fami l ia . Es común, que los ya establec i -
dos en Monterrey, no tengan suf ic ientes ingresos, por lo que 
lo anter ior , es importante como aux i l i o . 

El t ratar de encontrarle vivienda a los que no encontra 
ron acomodo con fami l ia res , s i n duda también es una coopera-
ción de f i n i t i va . 

Otro tipo de ayuda, es la que se le proporciona para -
v ia jar al lugar de destino, tal como: dinero para el boleto 
de pasaje y sustento para los primeros o primer día de están 
c i a . 

9. COOPERACION DEL MIGRANTE. 

El caso contrar io a lo anter ior , es cuando el migrante -
una vez ya establecido, proporciona medios a los demás f a m i -
liares para que se sostengan en el lugar de or igen, o bien -
viajen hacia la ciudad. 

Otra forma es cuando uno de e l l o s l lega a la ciudad a es 
tudiar y , una vez que termina, consigue un trabajo, que le -
permite traer a otros famil iares a que también estudien y lúe 
go trabajen, para después seguir la secuencia. 

En el caso de la migración por secuencia la cooperación 
es alterna, ya que tanto ayudan los famil iares al que va de 
vanguardia, como éste a los demás, cuando ya se encuentra ubi 
cado. 

10. LA VIVIENDA. 

La población que al ar r ibar a Monterrey v iv ieron con amî  
gos o fami l iares, tentativamente resolvieron su problema, -
mientras que los que no conocían a nadie se presentaron solos 
ante un nuevo medio. 

Gran parte de las personas de origen agr íco la , ya sean 
solteros o casados con fami l ia , l legaron a r e s i d i r a casa de 
familiares. Otra parte de e l los l legó a casas de a s i s tenc ia , 
y otros más con las personas que los empleaban o bien en el 
lugar de trabajo. 

Los lazos famil iares y de amistad en la mayoría de los 
casos; fue la atenuante de la vivienda durante el primer pe-
ríodo de estancia en la ciudad. 

La vivienda, por otro lado, ha originado otro problema 
conjunto, que se ha dado por llamarle de precarismo o inesta-
bil idad en la tendencia de la vivienda. Aún y cuando en la -
actualidad existen esfuerzos o f i c i a l e s , particularmente y de 
los mismos migrantes por regular, programar y rac ional izar -
este problema, consideramos que transcurr i rá bastante tiempo, 



antes de l og ra r l o . Pero todo esfuerzo es importante y necesa 
r i o . 

l.as interacciones famil iares s i gn i f i can un amortiguador 
entre el migrante y el nuevo medio, para aquellos que provie 
nen de áreas rurales o pequeños pueblos. 

11. NEXOS CON EL LUGAR DE ORIGEN. 

Una de las razones que aumenta la migración es la comun[ 
cación que existe entre los migrantes domici l iados, ya en la 
ciudad, y el resto de la famil ia o amistades que se encuen-
tran aún en el lugar de or igen. 

Es muy alto el porcentaje de personas que mantienen - -
gran comunicación, generalmente por e sc r i to , con su lugar de 
or igen, y esto, a f i n de cuentas, es motivación para que los 
demás decidan efectuar también la migración. De esta forma, 
la migración se considera un proceso ininterrumpido, que lo-
gra volcar grandes cantidades de población en los centros -
ubanos. 

12. PROCESO DE MIGRACION (RECOPILACION). 

a) La migración en la ciudad de Monterrey, no ha sido pro-
ducto de estos últimos años, sino por el contrar io, ha 
mantenido una cadena ininterrumpida de viajantes cada -
vez mayor, desde hace aproximadamente 3 décadas o más. 

b) La migración generalmente relaciona a toda una famil ia 
en su proceso o, en su caso, a un grupo de amistades ca 
da uno con su fami l ia ; es dec i r , de esta forma la migra 
ción ha permanecido estable en su porf iento. 

c) Los migrantes dependen de aquellos que l legaron primera 
mente a establecerse en Monterrey, los cuales, a su vez, 
ayudan a los que vienen después. 

d) La migración tiene relación directa con el atract ivo -
económico, industr ia l y comercial de la ciudad de - -

Monterrey. 

e) La generalidad manifestó sat i s facc ión del cambio efec-
tuado, aunque debemos recordar que es lógico que los insa 
t isfechos ya se fueron. 

f) Son muy pocos los que mi gran so lo s , ya que la mayoría -
viaja con fami l ia . 

g) La adaptación no siempre es brusca dado a los famil iares 
y amistades que conocen en el lugar de dest ino. Además -
de que la mayoría ya conocía al menos la ciudad. 

h) Las cooperaciones o ayudas las reciben de sus famil iares 
o amigos, las cuales consisten generalmente, en casa, co^ 
mida o compra del boleto de pasaje para su v ia je. 

i) La vivienda en su primera etapa de tiempo es con otro fa^ 
m i l i a r , y posteriormente buscan y logran una propia. 

El proceso de migración está presentado en su forma más 
genérica pero más objet iva, y trata de i n c l u i r todos los a s -
pectos que se presentan en su desar ro l lo . 

13. AREAS MARGINADAS. 

La ciudad de Monterrey se ha caracterizado (como ya hemos 
visto) por tener un gran desarrol lo industr ia l y económico, 
que por otro lado es una gran atracción para los migrantes de 
otros estados que por diferentes causas abandonan su lugar de 
origen. 

Esta población migrante es atraída por la esperanza de 
progresar o superar su posición económica (principalmente) y 
considera que una gran ciudad como México, Monterrey o Guada-
lajara, etc . , le parece la expectativa de trabajo que tanto 
necesita. Esto hace que conjuntamente las ciudades tengan una 
gran explosión demográfica, que en el último de los casos, -
ese crecimiento tan repentino alcanza la planeación urbaníst i 
ca creada, llegando estas personas a asentarse en lugares que 
no les ofrecen un mínimo de serv ic ios necesarios. 



Por lo general el lugar (!e asentamiento es ajeno, con lo 
que se convierten en lo generalmente conocido como "posesiona 
ríos" es dec i r que van y se posesionan de un lugar o terreno 
que no es de su propiedad. Estos terrenos pueden ser propie-
dad gubernamental ya sea federa l , estatal o municipal o bien 
pueden ser de propiedad pa r t i cu l a r . Como es de pensarse, esto 
se convierte en un problema soc ia l y j u r í d i co además de otras 
facetas . 

Estas áreas por lo general se encuentran al margen o en 
l a s o r i l l a s de la ciudad, formando de esta manera lo que he-
mos llamado átiejxs marginadas; pero no solo por su d i spos ic ión 
f í s i c a s ino también por la d i spo s i c i ón de una convivencia con 
lo s otros ciudadanos. 

Los migrantes de este t ipo por lo general son: campesi-
nos que en la general idad de los casos al l l e ga r a las ciuda-
des no cuentan con trabajo ni lugar donde permanecer. Una dé 
l a s p r inc ipa le s causas de la migración del campo a la ciudad 
es como ya vimos por causa del empleo, (desempleo) el cual -
les da una mejor o peor (según el caso) pos ic ión económica. 

Dé los mil lones de campesinos mexicanos, se sabe que por 
lo menos dos y medio mil lones no tienen empleo o están subem-
pleados, y esto ha producido, el fenómeno de crecimiento mi-
g ra to r i o , es dec i r , la migración interna de lo s campesinos -
hacia las ciudades y el aglomeramiento y el hacinamiento urb<[ 
no que t iereun a l to índice de problemática en cuanto a presta 
c ión de s e r v i c i o a s i s t e n c i a ! , educativo, y s an i t a r i o s munici-
pales . 

Es fuerte el choque ps ico lóg ico y moral que reciben los 
campesinos o los migrantes humildes al descubr ir que no es -
tan f á c i l obtener un empleo como e l l o s lo creían al migrar a 
la ciudad, ya que la mayoría de estos ( lo s empleos) requie-
ren de un aprendizaje o capacitac ión, lo cual deberán apren-
der s i quieren cons iderarse dentro del mercado de trabajo -
que e l l o s desean, o bien por el lado contrar io i n i c i a r s e en 
subempleo o menos que eso. 

Hemos v i s t o como esta gente s enc i l l a al no encontrar un 
empleo remunerado, se dedican en la mejor de las oportunida-
des o vendedores ambulantes de todo t ipo de " f r i t a n g a s " y en 
el peor de lo s casos , empezar a mendigar. Como es obvio su -
desesperanza, por no lograr en gran parte de e l l o s sus obje-
tivos, se re f le ja rá socialmente en con f l i c to s fami l ia res con 
el resto de la sociedad y con e l l o s mismos. 

Es por e l l o que el esfuerzo en este renglón tanto en el 
campo como en las ciudades debe ser más e fect i vo . 

14. FORMAS DE ORGANIZARSE. 

Los marginados o poses ionar ios tienen d iversas formas -
de agruparse variando cas i siempre según sea la antigüedad de 
su asentamiento. 

En la real idad se puede observar que aquel los grupos de 
migrantes, que tienen más tiempo son d i ferentes cas i diame-
tralmente a los nuevos grupos. Las organizaciones pueden ser: 

a) Uniones p o l í t i c a s que se han adscr i to al part ido mayo 
r i tar io a f i n de ayudarse a reso lver sus problemas. 

Estos son por lo general aquellos grupos que tienen más 
años de asentados y en su mayoría se encuentran en terrenos 
gubernamentales principalmente federales y municipales. 

b) Grupos d i s identes al estado, también de carácter po-
l í t i co cuya actuación en la so luc ión de sus problemas, se ba 
sa en consideraciones internas sobre todo ideo lóg i cas , las -
cuales por lo general contrastan con el estado y el resto de 
la sociedad, sobre todo por la metodología adoptada. Estos 
grupos son los de más reciente formación comparativamente -
con los demás. Estos además de invadir propiedades del es ta -
do también lo hacen en terrenos pa r t i cu la re s . 

c) Grupos independientes que no les interesa necesar ia-
mente la par t ic ipac ión po l í t i c a s ino la so luc ión de sus pro-
blemas. 0 bien que se les deje actuar o se les or iente en la 



solución de los mismos. La invasión de e l los por su mayoría 
es en terrenos gubernamentales. 

Como se podrá observar la formación de estos grupos di-
f iere por su f i l i a c i ó n po l í t i c a , o bien en cuanto a su forma 
de resolver los problemas que les aquejan. A las invasiones 
a que nos referimos en los inc i sos anteriores son las definí^ 
t i vas, es decir una vez que el asentamiento surte efecto y -
las personas establecen en el lugar su habitación, señalo es 
to porque en algunos de los casos puede haber ex i s t ido inva-
s ión o intento de e l l o , pero fue frustrado, o bien fueron de 
sal ojados del terreno invadido. 

El hecho de exponer su organización no s i g n i f i c a dar 
un j u i c i o de parte nuestra sino solo señalar y expl icar lo 
que en realidad ex i s te. 

15. SERVICIOS (CON QUE CUENTAN). 

Las áreas marginadas por su condición de posesión i l e -
gal de terrenos, d i f i c u l t a la introducción de los serv ic ios 
necesarios es fác i l de comprender la negativa de la introduc 
ción de se rv i c io s en estos casos. 

Por otro lado las autoridades no podrían dejarlos aban-
donados en cuanto a uno de los serv ic ios más indispensables 
como lo es el agua, por lo cual se insta lan (cuando lo s o l i -
c i tan con algo de ins i s tenc ia ) l laves co lect ivas . Se colocan 
éstas y no domic i l ia r ias por el mismo problema anteriormente 
señalado. 

Este es el único se rv i c io conque en realidad cuentan, y 
debo señalar que no todos los predios lo tienen ya que algu-
nos de e l l o s ni s iquiera con este cuentan. En algunas ocasio 
nes cuando el terreno es part icu lar , y existe la promesa de 
compra por un lado y de venta por otro, se puede promover -
con el contrato la introducción de la luz y posteriormente -
según su condición económica la insta lac ión del resto de los 
se rv ic io s (que por lo regular nunca lo hacen). 

En algunos de los casos existen grupos "que se cuelgan" 
de las l íneas de e lectr ic idad más cercanas obteniendo asi la 
luz, pero esto no sucede en todos los casos. 

En cuanto a salubridad y serv ic ios médicos, podemos seña_ 
lar que son casi nulos, solamente en casos de emergencia rec]¿ 
rren a los serv ic ios médicos públicos, en cuanto a su cuidado 
personal el descuido se debe más que nada a una escasa educa-
ción, la cual a veces no les permite aceptar los r iesgos que 
corren. La educación por otro lado es un aspecto que al me-
nos en cuanto a primaria se ref iere, en la mayoría de los ca-
sos se les ofrecen en su total idad. 

16. CONSECUENCIAS (DE LA MIGRACION). 

A simple v i s ta las consecuencias de una migración s i n or 
den son muy conocidas: el hacinamiento de la población es una 
área del imitad^ escasez de empleos y serv ic ios proporcional-
mente al to ta l ' de la población urbanización mal hecha, etc. 

Trataré de expl icar cada uno de e l l o s : 

La migración masiva provoca que determinadas áreas ten-
gan exceso de población y en otras insuf ic ienc ia ¿Pero y cómo 
determinar esto? Los excesos generan def ic iencia de empleos 
proporcionalmente a la población, esta a su vez produce esca-
sez económica y por lo tanto insuf ic ienc ia a l iment ic ia, etc . , 
pero solo sucede en el estrato más bajo es decir que a los 
primeros que perjudica la migración masiva es a e l l o s mismos, 
por las condiciones de vida. 

Los que logran establecerse y hacer una casa, de palos, 
madera, láminas o bien de material, en algunos predios en -
cuanto as í podemos ver las dimensiones de cada lote son ínfi^ 
mas, como las de las ca l les a f i n de que quepan más, pero es 
to no ocurre en todos los predios, esto d i f i cu l ta rá después 
la urbanización to ta l , ya que existen medidas legalmente es-
tablecidas en cuanto urbanización que en la mayoría de estos 
casos no coinciden. 



En el aspecto de salubridad es aquí donde se or ig inan -
graves contaminaciones cuando por su ignorancia o impruden-
c ia no siguen las normas necesarias para su protección; as í 
por ejemplo al no administrarle a los infantes las dosis de 
vacunas requeridas por la S r í a . de Salubridad pueden provo-
car en e l los una enfermedad que podría haberse evitado. 

Pero existen otros problemas de más fondo como el de la 
producción de alimentos, ¿S i los campesinos que son quienes 
a través de su agr icu l tura y ganadería producen los alimentos 
para todo el país (y además generan entregas de d i v i s a s al -
exportarlos por fa l ta de e l l o s en casi todo el mundo) y aban 
donan el campo entonces quien va a producir los? Esta ser ía 
una pregunta que se antoja lóg ica. Aunque en algunos de los 
casos la respuesta ser ía ¿y con qué produzco? Pero en la ac 
tual idad según se ha expresado oficialmente el gobierno desti^ 
na grandes cantidades de recursos al sector campesino a f i n 
de ayudarlo en sus objet ivos . 

Ahora bien, a este problema de los alimentos, al igual 
que muchos o t ros , la interre lac ión con otros problemas es -
cor re la t i va , por ejemplo a la explosión demográfica a mayor 
cantidad de personas deberá corresponder mayor cantidad de 
alimentos, o bien a mayor cantidad de alimentos, mayor canti^ 
dad de invers ión. 

Otro problema que provoca la migración y la explosión de 
mográfica conjuntamente, es el efecto de las grandes concen-
traciones de población el anonimato o la deshumanización que 
aparentemente no es tan trascendente como los ot ros , pero su 
repercusión ps icológica es fuerte. Veamos como es esto: al 
e x i s t i r mayor cantidad de población en un lugar, la persona 
adquiere una especie de anonimato, ahora son menos pa rc i a l -
mente las gentes que lo conocen, el c í rcu lo de más de 3 mi-
l lones de habitantes, en su rutina d iar ia de transporte a su 
trabajo o a su of ic ina es d i f í c i l que coincida con las mismas 
personas todos los d í a s , en su trabajo a excepción de los que 
con él trabajan es d i f í c i l ver las mismas caras, e tc . , esto 
provoca lazos de amistad sólo con aquellos que convive diaria 
mente y una desconfianza o despego del resto de la gente es 
decir no hay afecio por la humanidad. Lo estrecho de sus re-
laciones lo hace desobl igarse en el anonimato de aux i l i a r a 

gente que lo requieren por ejemplo en un accidente automovi-
l í s t ico o bien por el contrario escudado en la inmensa pobla 
ción que le asegura el anonimato, puede efectuar actos que -
normalmente no haría. Se podría decir que solo se ocupa de -
su persona, su famil ia y escasas amistades, desentendiéndose 
de muchos otros factores. Políticamente puede l legar a la -
abceración de no importarle quién y cómo gobierne siempre que 
estén a salvo sus intereses part icu lares ; con esto no quere-
mos decir que debe de exponerse anteponiendo todo a él y su 
familia s ino que es una caracter í s t ica que denota fa l ta de -
interés por el resto de la humanidad. 

17. MIGRANTES INTERNACIONALES. 

El problema de los trabajadores migrator ios, no es nue-
vo ni es exclusivo de México Ya don Francisco I . Madero en 
su l ibro La Sucesión Presidencial en 1910, se dol ía de que -
un gran número de mexicanos emigraban al país vecino del ñor 
te en donde sus condiciones de trabajo eran generalmente me-
nos halagüeñas que lo que e l los habían creído cuando emigra-
ron. De otra parte, esa brecha que existe entre países a l ta -
mente desarrollados y países en desarrol lo el l icenciado Anto 
nio Ca r r i l l o F lores, dice que no sólo es una brecha económica 
y soc ia l , sino también una brecha emocional, ya que implica -
dispariedades, desigualdades regionales y nacionales que fo-
mentan el fenómeno de la emigración masiva de trabajadores. 

En muchos países de Europa, trabajadores que proceden 
del mismo continente, de países no de tan bajo nivel de desa 
r ro l lo, ocupan puestos en actividades primarias y secunda -
rias y aun te r c i a r i a s , dentro del fenómeno económico de esos 
países más desarrol lados. 

No menos de medio mil lón de mexicanos son atraídos año 
con año al sur de los Estados Unidos, y cada vez ascienden 
más en su ruta migratoria labora l , por el poder de demostra-
ción de la economía del país vecino, que suele prometerles 
mejores condiciones de vida. 

Aunque el fenómeno de la emigración y de la exportación 
de mano de obra no sea en s í un fenómeno inconveniente, aun-



que esté muy emparentado a la promoción, por ejemplo, de las 
maquiladoras en la frontera, que precisamente exportan mano 
de obra incorporada como insumo a productos que no se venden 
dentro del país sino que son armados y producidos parcialmen 
te sólo en el pa í s ; de todas maneras la emigración de brace-
ros es un problema muy se r i o . 

La Ley General de Población expresa no sólo el conjunto 
de trámites, el conjunto de requis i tos que debe l lenar un me 
xicano que dese emigrar al exter ior para trabajar, no sólo -
las formas de control de la emigración, sino en su art ículo 
76 habla que se dota a la autoridad administrativa de la fa-
cultad y de la obl igación de invest igar las causas que den o 
puedan dar origen a la emigración de nacionales, y d ictar me 
didas para regular la, a s í como también dictar medidas en cofa 
boración con la Secretaría de Relaciones Exter iores, tenden-
tes a la protección de los emigrantes mexicanos. 

Que aunque oficialmente en el sur de los Estados Unidos 
se Norteamérica no exista necesidad de trabajadores migrato-
r i o s mexicanos y las asociaciones s ind ica les norteamericanas 
presionen para que no se concedan, como no se han concedido 
declaraciones o declarativas de necesidad de mano de obra ex 
terna, cada vez que se presenta el tiempo de la cosecha del 
algodón o de otros productos, las grandes corr ientes mi grato 
r i a s de trabajadores mexicanos crucen una frontera tan bien 
protegida y tan bien guardada como la norteamericana y encuen 
tren siempre acomodo en las granjas y en los lugares de pro-
ducción y de recolecta de esos productos; y que cada vez que 
termina la cosecha y que termina la recolecta, los v i g i l an -
tes migratorios norteamericanos entonces descubren que hay 
medio mil lón de mexicanos trabajando para las granjas y para 
las zonas ag r í co la s . 

Lo que sucede es que hay una realidad económica en ambos 
países. El poder de demostración de la economía norteamerica 
na presiona sobre los sectores desocupados o subdesocupados 
del campo mexicano; y que también encontramos la gran vincu-
lación entre el crecimiento y el volumen de la población de 
México y otros fenómenos impl íc i tos en el desarro l lo como és 
te, de la emigración co lect iva. Y sucede que a pesar de haber 
5 ó 6 millones de desempleados en Estados Unidos no existen 

brazos suf ic ientes para hacerse cargo de esas labores. Enton 
ees es un hecho, es un fenómeno real, económico y social que 
los trabajadores mexicanos son ú t i l e s en esas zonas. 

La solución de forma está pues afuera, en la convenien-
cia de regular las condiciones del trabajo de estos mexicanos 
en el exter ior , buscando formular convenios que convengan a 
los dos países dadas sus bases y necesidades del trabajo, pe-
ro la condición de fondo está dentro; está en la aceleración 
del desarrol lo nacional, en la ampliación de la producción me 
xicana, en la d i s t r ibuc ión más justa del ingreso; en la reduc 
ción de los índices de natalidad que indican que hay una gran 
sobrepoblación en las áreas rurales como también la hay en -
las áreas urbanas. 

18. PROBABLES SOLUCIONES. 

Este es un aspecto d i f í c i l de enunciar, ya que en una -
verdadera solución debe contarse con suf ic iente información 
la cual permita decidir correctamente. 

Creo que en ésta intervienen varios factores: 

a) Determinar las causas específ icas (estadísticamente) que 
provocan la migración (aún y cuando las pr incipales ya 
las conocemos, metodológicamente es necesario volver a 
señalar lo) . 

b) Precisar su lugar de origen. 

c) Determinar sus capacidades de desarrol lo en el lugar de 
origen. 

» 

d) Disponibi l idad de recursos tanto humanos, como técnicos 
y económicos. 

e) Tomar la decis ión que a cada centro urbano o rural c o -
rresponda y no estereotipar innecesariamente y ejecutar 
la acción. 



Después de analizar a grandes rasgos esa información, -
por lo que aquí en este ensayo expuesto, en este caso consi-
dero que una buena solución ser ía . 

a) Crear conjuntamente con los estados de donde proviene -
la migración más centros de población con la infraestruc^ 
tura necesaria para su desarrol lo según la región y el -
estado. En esto podría intervenir la i n i c ia t i va privada 
creando industr ias en esos nuevos centros de población 
o que bien pueden ser los ya existentes que de mutuo --
acuerdo con los gobiernos de cada estado, solventen las 
necesidades de in ic iac ión y proceso así como de motiva-
ción. 

Estos centros de población tendrían por objeto el desa-
r ro l lo regional de acuerdo a su industr ia, el arraigo de su 
gente a f in de que no " suf ra " en sus migraciones y asegurar 
a su vez un crecimiento planificando poblaciones que eviten 
la central ización de actividades y personas en una sola área 
del imitada. 

Como podrán observar los entendidos en la materia, no he 
mos descubierto el h i lo negro o la panacea de las soluciones 
sino más bien un encuadre lógico de lo que por s í solo ya es 
necesario hacer. 

4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD VI 

"ELEMENTOS DE ECONOMIA" 

INTRODUCCION: 

En esta unidad sobre elementos de un sistema económico 
no encontrarás lo que es tradicional leer en un l ibro de e-
conomía, es decir g ráf icas , estad í s t icas , porcientos, etc. 
Encontrarás más bien solamente definiciones de algunos con-
ceptos de la materia de economía. 

No te enseñará como ahorrar, concepto muy común en los 
iniciados de este estudio, pero podrás averiguar como se es 
tablecen los precios de los productos; a que tipo de pobla-
ción perteneces: a la act iva, a la ocupada, a la cal i f icada 
a la no ca l i f i cada, etc. 

Por último te diremos que ésta unidad y la que sigue es 
necesario conocerlas para comprender mejor al México actual. 

OBJETIVOS: 

El estudiante al f i na l i za r la presente unidad deberá 
ser capaz de: 

1.- Mencionar qué es población productiva y cuál es la 
dependiente. 

2.- Describir qué es población activa y población ocupa-
da; señalando de preferencia un ejemplo de cada una 

3.- Señalar qué se le llama tasa de ocupación y cuál es 
la diferencia entre personal cal if icado y no c a l i f i -
cado. 

4.- Explicar qué se entiende por reserva de capital. 

5.- Mencionar cuáles son y en qué consiste cada uno de 
los sectores de las actividades económicas. 
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6 . - Expl icar cómo se c l a s i f i c an y en qué consisten cada 
uno de los bienes y se rv i c i o s . 

7 . - Señalar a qué se le conoce como bienes f ina les y qué 
es producto. 

8 . - Descr ib i r cuáles son y en qué consiste cada uno de 
los f l u jo s del sistema. 

9 . - Mencionar qué es Producción, precisando además qué 
son los insumos. 

10.- Expl icar qué es y cómo se establece el mercado, la 
demanda y las c lases de ingresos. 

11.- Expl icar qué es valor agregado y depreciación. 

12. - Mencionar qué son los precios, el costo un i tar io 
y el costo g lobal . 

13.- Expl icar que es el Comercio Internacional que es y 
para que s i r ve la importación y la exportación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. - GENERAL: 

Formular un cuadro s inópt ico de los conceptos propoir 
cionados por el material de consulta. 

2 . - PARTICULAR: 

De cada concepto del cuadro, formular un breve ejem 
p ío, auxi l iado por tu asesor. Los ejemplos deben te 
ner la s s igu ientes ca rac te r í s t i ca s . 

a) Real. 

b) Actual. 

3.- METODOLOGIA: 

a) Lee el capítulo VI de tu l i b ro . 
b) Contestar correctamente la autoevaluación. 
c) Los ejemplos los c i tará primeramente el asesor. 
d) Comentar y d i s cu t i r los ejemplos de cada alumno, 

seleccionados al azar por el asesor. 

SUGERENCIA: 

Lo importante de rea l i zar el cuadro s inópt ico, es 
que puedes consultar lo y con mayor fac i l i dad obte-
ner una relación de conocimiento en ésta unidad. 

ACTIVIDAD: 

Deberá d i s cu t i r se a través de una mesa redonda, los 
ejemplos de los conceptos y las d i ferencias de los 
conceptos mismos. El asesor será quién d i r i j a el de 
bate. 

AUTOEVALUACION. 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre población productiva y po-
blación dependiente? 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre personal ca l i f i cado y no-
ca l i f i cado? 



3.- ¿CuaTes son los sectores de las actividades econó -
micas dependiente? 

i i I : 1 

b) : 

c] : ~ 

4 . - ¿Cómo se c l a s i f i c an los bienes y se r v i c i o s ? 

a] 

tú 
c] 

5 . - ¿Qué son bienes de Consumo? 

6 . - ¿Qué son bienes de Capi ta l ? 

7 . - ¿A qué se le llama producto? 

8 . - ¿Qué es la depreciación? 

9 . - ¿Qué es el Comercio Internacional? 

10.- ¿Qué es? 

a) Importación b) Exportación 

C A P I T U L O VI. 

BREVES ELEMENTOS DE UN SISTEMA ECONOMICO. 

1.- INTRODUCCION. 

Pretendo que a través de este capitulo el lector tenga 
una v i s ión general de la problemática existente en nuestro 
país, como conjunto de la realidad actuante en la cual se 
desenvuelve. 

Primeramente veremos conceptos y def inic iones elementa-
les de economía los cuales ayudarán a los profanos en la com 
prensión del contexto. Más que nada la intención es dar una 
base por elemental que sea. 

El desarrol lo económico de un país depende de innumera-
bles factores como interno, exportaciones, tecnológica, re-
cursos humanos y técnicos, etc. La relación de cada factor 
en s í y de cada uno de e l los entre s í es lo que a f i n de cuen 
tas determina el ritmo de desarrol lo de una nación, como es 
de todos conocido en los últimos años la c r i s i s económica ha 
tenido repercusión nacional as í como mundial, la in f lac ión, 
la recesión y la f lotación en el caso part icular de México' 
son efectos económicos que debemos estudiar al menos en su 
más elemental forma. 

Los breves elementos de un sistema económico, es lo que 
se impone en este capítulo a manera de preámbulo en el estu 
dio del desarrol lo económico de nuestro país. 

Como afecta la in f lac ión, la escasez de producción ag r í -
cola, el desempleo, la d i s t r ibuc ión del ingreso, los inergéti 
eos y la balanza de pago internacional, son aspectos que ana-" 
'izaremos más delante. 
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2. POBLACION PRODUCTIVA Y DEPENDIENTE. 

Iniciaremos con estos conceptos un tanto comunes. 

La población humana de un sistema económico, t r ad i c i o -
nal nen te se ha d i v id ido en dos es feras : ta productividad ij Ca 
dependiente, basándose principalmente en su act iv idad económi 
ca. 

Población productiva, es aquella que se encuentra en 
edad de t rabajar , y , por lo tanto, de producir ; y población 
dependiente, es aquella que todavía no par t ic ipa o que ya se 
r e t i r ó de las funciones productivas. 

A pa r t i r de la población productiva (en edad de traba-
j a r ) se l lega a la población económicamente act iva y pobla-
ción económicamente ocupada. 

3. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Es la parte de la población ubicada dentro del mercado 
del trabajo la cual se obtiene restando del contingente en 
edades de trabajar a los que se dedican a act iv idades no re-
muneradas, como las domésticas o los estudiantes, etc. La po 
N a c i ó n act iva cuenta con una gran d ivers idad de grados y cía 
s i f i c a c i one s . Aquí se incluye a todos los que pueden t raba- " 
j a r ésten empleados o no excluyendo solamente a los que se de 
dican a act iv idades no pagadas. 

4. POBLACION ECONOMICAMENTE OCUPADA. 

Son la porción de la población que al ejercer un traba-
jo son remunerados, o que indirectamente son remunerados cuan 
do son aux i l i a re s de fami l i a res . Estos son los que efect iva-
mente laboran en el s istema, d i ferentes a los anter iores ya 
que excluyen a los desempleados. 

5. TASA DE OCUPACION. 

A la d i ferencia entre el total de la población con el 

por ciento de personas ocupadas se le llama: húa de Carna-
ción. Al total de la población le sustraemos a los niños v 
a los ancianos, además se resta también los aptos para el 
trabajo dedicados a act iv idades di ferentes a las productivas 
y por ultimo restar también a los desempleados para l leqar a 
la poblacion ocupada. 

6. PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO. 

Se considera como personal ca l i f i c ado aquel que requiere 
de un c ie r to aprendizaje para poder empezar a ejercer su acti-
vidad y trabajar. En real idad es muy d i f í c i l establecer una 
base de c a l i f i c a c i ó n ya que está var ía según la sociedad v el 
empleo. J 

7. RESERVA DL CAPITAL. 

Cuando en la producción laborada ex i s te algún remanente 
sobrante no u t i l i z ado en atención de las necesidades huma-
nas y ex i s te una acumulación de productos por exceder la pro-
ducción al consumo, a este resultante tiende a l lamársele 
keAeva de Capitel, cuando const ituye una base económica pa-
ra la sociedad. 

8- SECTORES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

- . L a economía en su a n á l i s i s sobre un sistema establece qe 
nericamente tres sectores de act iv idades que son: 

/ ) Sector primanio: El cual cubre las act iv idades desa-
f i a d a s en proximidad a la base de los recursos naturales 
(agro, ganadería, etc). 

2) Sector secundario: Abarca las act iv idades i ndu s t r i a -
ios en las cuales los bienes son transformados, o adicionados 
Por o t ros , según la elaboración. (Es donde las materias p r i -
mas son transformadas en productos terminados). 

3) Sector terciario: Son las act iv idades de se r v i c i o es 

' d e productos s i n expresión mater ia l , como: la educa-



ción, la j u s t i c i a , el t ranspor té etc. 

Estos sectores ele actividades dan una ideal del desarro 
l i o económico alcanzado en cada país y la importancia de ca-
da uno de e l l o s varía según sea concretamente a lo que quie-
ra re rer i r se y sean naciones avanzadas o atrasadas. A s í , por 
ejemplo, en los países que se consideran atrasados económi-
camente, veremos que las actividades agr ícolas ocupan un por 
ciento superior a la mitad de la población act iva, además 
del poco uso de equipos o maquinaria para la agr icultura y 
lo deteriorado de la t i e r ra . En contraste, las naciones de 
sarrol ladas ocupan un por ciento muy bajo de la población 
activa en el campo, pero son de una gran capita l izac ión o 
productividad agr íco la. 

En el sector secundario ( i ndu s t r i a l ) , el empleo de mano 
de obra por unidad de capital instalado, varía según avanza 
la revolución tecnológica. En los países atrasados existen 
menos industr ias (unidad capital instalado) en los países 
avanzados existen más. 

En el sector te rc ia r io ( s e r v i c i o s ) , sus actividades se 
basan en el uso extensivo e intensivo del trabajo. En las re 
piones pobres o sub-desarrol ladas, los " s e r v i c i o s " son, ge-~ 
neralmente, donde se encuentran gran cantidad de mano de 
obra no ca l i f i cada, que al dejar el campo llegan a las ciuda 
des y buscan subs t i tu i r del comercio cal lejero y otros traba 
jos escasamente productivos. Aunque bien podriamos llamar a 
todo e l lo como sub-serv ic io , en vez de serv ic ios propiamente 
dicho. 

De 1 o anterior se desprende también que los bienes y ser 
v i c io s pueden ser variados. 

9. BIENES Y SERVICIOS. 

Los bienes y serv ic ios genéricamente pueden ser el as i f î  
cados en: de consumo, de capital e intermediarios. 

/) De Conóünic -* 

Son los bienes y serv ic ios cuyo destino es la s a t i s f ac -
ción directa de las necesidades humanas, como los alimentos, 
ropa, d ivers iones, etc. 

2) Ve Capital: 

Son los que se destinan directamente a mult ip l icar la 
eficacia del trabajo ( y no las necesidades humanas), como 
las máquinas e instrumentación de trabajo, las carreteras, es 
decir son aquellos bienes que se u t i l i z an para producir o au-
xilar en la producción de otros bienes a través de mejorar 
la ef icacia del trabajo. 

3) hi (:c medíanlos •• 

Son los bienes o serv ic ios que deben s u f r i r nuevas trans 
formaciones antes de convert i rse, finalmente, en bienes de ~ 
consumo o cap i ta l ; por ejemplo: el acero, el maíz, etc. 

Por otro lado, las mercancías y serv ic ios que se des t i -
nen directamente al consumo de la población o bien que, son 
incorporados a la reserva de capital reciben el nombre de ble 
ne¿ finales. 

Y, al monto general de bienes y serv ic ios f ina les (du-
rante un período) se les llama producto. 

Un ejemplo nos puede brindar una v i s ión más amplia en la 
localización de los bienes y serv ic ios : una compañía minera 
obtiene el hierro de sus insta lac iones, el cual es procesado 
por una s iderúrgica que produce diversos materiales (herra-
mienta, maquinaria, etc) , para ser ut i l i zados en otras empre-
sas, por ejemplo, una ensambladora de camiones de carga, los 
que a su vez, serán ut i l i zados en transportar muy diversos 
productos para otras tantas empresas. 

Aquí podemos observar lo que son bienes f ina les (de con 
sumo de la población o de reserva de cap i ta l ) , y a la vez, 



productos en forma general, ya que un producto, que en una 
actividad puede ser considerado como de capital en las sub-
s iguientes actividades no. 

Durante el proceso productivo de los bienes de consumo 
y cap i ta l , los productores efectúan pagos al personal emplea 
do, remuneraran a los propietar ios, constituyendo el total 
de éstos el ingreso de la comunidad. 

Como consecuencia de todo lo anterior resultan dos flu-
jos simultáneos. 

10 FLUJOS: REAL Y NOMINAL. 

Flujo Real: 

Es el f lu jo const i tu ido por los bienes y s e r v i c i o s ; por 
ejemplo: las materias primas, a r t ícu los semiacabados, produc 
tos f i na l e s , etc. 

Flujo Nominal: 

Es el que reúne los ingresos d i s t r ibu idos por el sistema 
en su operación. 

Para prec i sar los dividiremos el estudio en dos: uno que 
trate los ingresos, bienes y s e r v i c i o s ; y otro que trate el 
j i n g r e s o s XT'^^^uctü^-^ue -sirven a otros propósitos. 

I I . CICLO DEL FLUJO REAL. 

Al rec ib i r las personas los s a l a r i o s , ganancias o inte-
reses definen los recursos con que cuentan para sat i s facer 
sus deseos y necesidades, dir ig iéndose por lo tanto al merca-
do de bienes y ¿envicio* de conAumo. De conformidad con su 
capacidad de compra, según sea su ingreso y los precios de 
los a r t í cu l o s , adquiere diferentes productos. 

Generalmente cubre primero sus necesidades de alimenta-
ción, ropa, etc. , y un grupo, un poco más reducido, adquiere 

art ícu los de semilujo o lujo; a s í , hasta l legar a un reduci-
do grupo de personas que adquieren productos de gusto más 
refinado. 

La corriente de productos de consumo, ref leja en un 
cierto grado las caracter í s t icas de la demanda en el merca-
do. 

12. CICLO DEL FLUJO NOMINAL. 

El ingreso que no destinan las personas a la s a t i s f ac -
ción de necesidades inmediatas, se le denomina ahorno. 

El ahorro está formado por los ingresos recibidos por 
las personas y no destinados al consumo. Esta reserva deja 
al individuo en la fac i l idad de adquir i r t í t u l o s de propie-
dad y crédito que en un futuro le puedan proporcionar más 
ingresos; además, el ahorro está const ituido por los recur-
sos f inancieros retenidos por las empresas con un doble des^ 
tino: mantener y ampliar sus insta lac iones. 

También el ahorro de los individuos puede l legar a las 
empresas a través de las inst i tuc iones f inancieras o inter -
mediarios f inanc ieros, en diferentes formas de financiamien 
to o préstamo. 

La diferencia entre los bienes de consumo y de cap i ta l , 
es que los primeros desaparecen y los segundos tienen por 
destino el proceso de inversión que los transforma en factor 
capital. Esto último hace crecer la reserva de capital i n -
crementando la capacidad de producción, aumentando los pro-
ductos y el ingreso y como consecuencia el consumo y la fo r -
mación de capital ind iv idual . La formación de capital se 
considera decis iva en el crecimiento y transformación del 
sistema. 

13. LA PRODUCCION. 

Se basa en el trabajo humano enfocado a cubrir las nece 



sidades económicas del individuo y de la colect iv idad. 

Las unidades productoras están const ituidas por facto-
res de trabajo, capital y recursos naturales. Cada unidad 
alimenta y es alimentada por el resto del sistema que le pro 
porciona materias primas, energía, s e r v i c i o s , etc. 

A los bienes que adquieren las unidades productoras pa-
ra alimentar su proceso productivo, se les llama ótsumos. 

A la diferencia del costo de los insumas, y el valor f i -
na l , se le llama valor agregado'- por ejemplo, en el desarro-
l l o de un pan como producto, al i n i c i o las semil las como in-
sumo tienen un valor de 25 (representativo) y al f inal del 
proceso se obtiene un ingreso de 100 por la venta de pan, 
la diferencia de 75 es el valor agregado que puede d i s t r i bu -
ido en: sa l a r i o s 40; renta 15; intereses 5; y ganancias 15. 

La dependencia de los sectores o unidades productivas 
es corre lat iva entre s í , cada sector produce en un determi-
nado período un conjunto de bienes que pueden ser ut i l i zados 
por otros sectores productivos (cuyos productos también pue-
den ser u t i l i zados por otras unidades). En suma, las unida-
des se proveen unas a otras de bienes y se rv i c i o s . Las salj. 
das de un sector constituyen las entradas de otro sector y 
los posibles usos f i na le s de éstos son el consumo y forma-
ción de cap i ta l . 

La depreciación es el grado de desgaste que los bienes 
de capital y los recursos naturales sufren en el proceso pro 
ductivo. 

Una fracción del valor creado en la cadena productiva 
es contrarrestada o compensada por el valor perdido en la de 
preciación, que por otro lado es normal y necesaria. 

14. MERCADO. 

Por mercado entenderemos las relaciones de compra-venta 

que existen entre los propietar ios de los productos y se rv i -
s ios y los consumidores de los mismos. 

Las unidades famil iares ejercen el doble papel de consu 
midores y propietar ios del trabajo, la t ier ra y el capital 
( factores). 

Como propietar ios de factores, tienen los ingresos que 
les faculta a adquir i r los productos que les interesan, por 
lo tanto, la capacidad efectiva de consumo está basada en la 
posesión de factores. Por otro lado, para precisar la de-
manda de bienes f ina les en el mercado se debe precisar p r i -
mero el podet de compra que se tiene. 

Si tratáramos de prec isar, con base en el ingreso, las 
c ic les observaríamos lo s iguiente: la clase de bajos ingre 
sos posee reducida cantidad de t ie r ra y mínima fracción de-
reserva de cap i ta l ; la clase media detenta un apreciable vo 
lumen de recursos naturales y cap i ta l ; y , por ultimo, la cía 
se de a l tos ingresos a la cual pertenece la mayoría de los 
bienes, el capital y la t ie r ra . Por otro lado podemos seña 
lar que existen bienes de primera necesidad, bienes interine 
dios y bienes de lujo, los cuales son adquiridos preponde-
rantemente por la clase de ingresos que en ese orden les co 
rresponde. 

Debe mencionarse que de acuerdo a esto, cuanto más ele-
vado sea el nivel de ingreso medio de una nación o c lase, 
más d ivers i f i cado será su consumo. 

15. PRECIOS 

El precio de los productos se determina por la ley de 
la oferta, y la demanda. Ofie/ita es la cantidad de productos 
que sus propietarios están dispuestos a ofrecer en venta 
dentro del mercado y demanda es la cantidad de productos 
que los consumidores están dispuestos a adquir i r en el merca 
do. Ahora bien según aumente o disminuya la oferta o la de-
manda variara el precio s i aumenta la oferta baja el precio 
y s i aumenta la demanda el precio subirá; porque s i la can-



V 
t i dad de productos que se ofrecen son más que los consumido-
res están dispuestos a adqu i r i r , entonces el precio bajará 
para que sean más los productos que se vendan y a la inversa 
s i los productos demandados son más que aquellos que puede 
ofrecer el productor, entonces el precio sube porque son mu-
chos los que quieren y pocos los productos que se pueden com-
prar. 

Esta relación de la ley de la oferta y la Demanda pue-
de var iar según sea el tipo de producto formando lo que se 
11 ama Demanda Indas tica, lo cual s ignif ica que la cantidad 
demandada no varia aunque el precio aumente o baje, ésta de-
manda es contraria a la elastlca, la cual como su nombre lo 
indica señala los cambios que pueden e x i s t i r s i varia la can-
tidad ofrecida o la cantidad demandada. 

La relación que determina la cantidad de unidades mone-
tar ias que se debe entregar para la obtención de una unidad 
de determinado producto se le llama precio. 

El precio es el que hace compatibles las corr ientes rea 
les y nominales (de oferta y demanda) sobre cada producto en 
el mercado, es el que cumple la función de cotización y ade-
cuación entre lo ofrecido y lo pedido. 

Los costos unlXaAlos. 

Son el elemento que se relaciona claramente con la esca 
la de precios. El costo por unidad o costo medio, se deduce 
dividiendo el costo total por el número de unidades produci-
das; por ejemplo: resulta más caro producir un l áp i z , con su 
correspondiente maquinaria que producir toda una ser ie . 

El costo global. 

Es el resultante de la total idad de gastos efectuados, 
sea por la adquis ición de insumos o por la contratación co-
rr iente de factores productivos. 

Por lo que se desprende que el costo unitar io se calcu-
la dividiendo el costo global entre el número de unidades pro 

ducidas. 

16. COMERCIO INTERNACIONAL. 

El comercio internacional implica la coexistencia y el 
intermcabio económico de diversos sistemas. Las economías 
se complementan mediante cambios externos produciendo más de 
lo que originalmente u t i l i z an en bienes y serv ic ios y cam-
biándo los (intercambiándolos) por productos de que carecen 
y que a su vez corresponden a los excedentes o sobrantes de 
otras economías, con las que intercambian. 

La sal ida de productos, bienes y se rv ic io s de una econo 
mía, se le llama exportación y a las entradas de los produc 
tos faltantes en la economía (nación) de referencia se 1 l a -
man lmpo rtaclo nes. 

Los estados o naciones se valen de las importaciones pa 
ra abastecerse de manera complementaria a la de su producción 
normal, pudiendo d i ve r s i f i c a r su consumo, en otras palabras 
las importaciones ref lejan las necesidades cambiantes que in -
ternamente se suceden en un sistema. 

Exportar por otro lado es enviar al resto del mundo los 
excedentes re lat ivos de c iertos bienes y se rv ic io s produci-
dos internamente. 

El monto y la composición de las exportaciones tienen 
sus raíces en la estructura del aparato productivo interno-
su motivación y destino se encuentran en la demanda externa. 

As í , mientras las importaciones que acompañan las trans 
formaciones que se procesan en la fisonomía del aparato p r o - " 
ductivo, las exportaciones dependen de la evolución de la de 
manda externa. -

La apreciación de las implicaciones del intercambio ex-
terno se puede observar bajo varios ángulos. 
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a) La d i s t r ibuc ión interna de los insumes de proceden-

cia externa y su peso re la t i vo en los sectores importadores 
revelan el grado de dependendencia externa de cada t ipo de 
act iv idad. Este t ipo de dependencia supone c ierta compleji-
dad del aparato productivo, pues indica su aptitud para asi^ 
milar bienes, integrándose a procesos productivos que prosi 
guen su elaboración hasta la obtención de bienes f i na le s . 

b) En contraposición, la importancia en gran escala de 
ar t ícu los acabados de consumo es una caracter í s t ica de las 
naciones atrasadas que cambian productos primarios por a r t í -
culos manufacturados. 

c) La importación de equipos, conjugada con la forma-
ción interna de cap i ta l , viene a formar el moneto de bienes 
destinados a la ampliación de la capacidad productiva de la 
economía. 

En los países subdesarrol lados, en fase de indust r ia l i za 
ción ese renglón asume una importancia fundamental; 

d) En cuanto a las exportaciones, aparece, desde luego, 
la importancia de las compras externas como generadoras de 
ingreso y determinantes del nivel de actividad del sector 
vuelto hacia e l l a s . 

La s istematización precedente se aclara al profundizar 
en el a n á l i s i s de la forma en virtud de la cual los art ículos 
importados part icipan en la vida económica de la nación. 

En las naciones subdesarrol ladas, aún lejos de la fase 
de efectiva i ndus t r i a l i zac ión , la importación de a r t í cu los 
de consumo ocupa, típicamente, una parte sustencial de la 
pauta de importaciones. Su dest ino, es sobre todo, el r e f i -
nado patrón de vida de los grupos urbanos y rurales que domi-
na las actividades exportadoras. Cuanto más retrasada es la 
nación mayor es la proporción de importaciones de este t ipo. 
S in embargo, las propias c r i s i s del comercio externo, al re 
ducir la capacidad de importar de las naciones, las estimulan 

a sobrepasar esta etapa rudimentaria. Ln efecto, la disminu 
ción del poder de importar engendra un vacío en los mercados 
internos, volviéndose estos últimos, altamente atract ivos 
para los capitales residentes en la nación, que pierden inte 
rés por las actividades exportadoras en c r i s i s , y llenan el 
espacio dejado por los bienes que ya no l legan del resto del 
mundo. Enfrentando innumerables problemas, c iertas naciones 
logran, entonces, en plena c r i s i s , mult ip l icar sus industr ias 
sustituyendo las importaciones, mediante la producción inter 
na de manufacturas de consumo. 

El índice, a través del cual se reg i s t ra este fenómeno 
es denominado " re lac ión de intercambio". Se trata, en suma, 
de un coefic iente que compara los precios medios de los pro-
ductos exportadores e importadores. 

La efectiva capacidad de f inanciar las importaciones 
por medio de las exportaciones depende de su volumen y de la 
evolución de la relación de intercambio. 



4o. SEMESTRE. AREA IV. UNIDAD V I I 

"LA DISTRIBUCION DEL INGRESO" 

INTRODUCCION: 

El desarrol lo económico, es un aspecto muy importante 
de este curso. Ahora bien, la d i s t r ibuc ión del ingreso, es 
un elemento que condiciona el desarrol lo económico, por lo 
cual estudiaremos ambos con gran interés. 

Saber como estuvo la d i s t r ibuc ión del ingresos en 1950, 
1958 y 1963 es algo que debe interesarte. Conocer además 
como se d i s t r ibuye el ingreso en las c lases soc ia les y el 
porqué; son motivos de estudio de ésta unidad. Las prime-
ras preguntas que probablemente te formules son:¿A qué c l a -
se pertenezco? ¿ porqué existen éstas c ircunstancias p o l í t i -
cas? 

OBJETIVOS: 

El alumno al terminar la presente unidad deberá ser ca-
paz de: 

1.- Expl icar qué se entiende por desarro l lo económico. 

2.- Señalar cuáles son los factores determinantes del 
desarro l lo económico. 

3.- Precisar qué t ipo de desarrol lo económico tuvo Mé-
xico antes de 1963. 

4 . - Mencionar cuáles son las concepciones del desarro-
l l o por región. 

5. - Expl icar cuáles son las condiciones de desarro l lo. 



6. - Expl icar la d i s t r ibuc ión del ingreso según sea el % 
de las fami l ias (de cada etapa o fase). 

7 . - Expl icar a qué conclusión se l lega en el estudiodela 
presente unidad, en cuanto a la d i s t r ibuc ión del in 
greso. 

8 . - Señalar algunas de las po l í t i ca s de desar ro l lo . 

9 . - Señalar algunas de las comparaciones es tad í s t i cas 
del grado de desarro l lo de México con otros pa í ses. 

10.- Señalar el efecto de la sus t i tuc ión de importaciones 
en el empleo, (demanda de mano de obra). 

PROCEDIMIENTO: 

1. - GENERAL: 

Hacer un cuadro esquemático de la d i s t r ibuc ión de irr 
gresos por c lases . 

2 . - PARTICULAR. 

El cuadro podrá ser formado hasta por cinco alumnos: 

a) Deberá entregar el plan que se s o l i c i t a el día se 
ñalado con anter ior idad. 

b) D i s cu t i r los trabajos y opiniones entre los alum 
nos y con el asesor de la c lase. 

SUGERENCIA: 

Todas las palabras que no logres entender deberás 
consultar las en un d icc ionar io. 

ACTIVIDADES: 

La act iv idad cons i ste en la d i scus ión abierta de ca-
da uno de los t rabajos, la cual deberá ser efect iva 
y coordinada por el asesor. 

AUTOEVALUACION. 

1.- Desarrol lo económico es: 

2.- ¿Cuáles son los factores determinantes del desarrol lo e-
conómico? 

3.- ¿Cuáles son las concepciones d i s t i n t i v a s del desarrol lo 
por región? 

a) 

b ) 

4.- ¿Cuáles son las condiciones de desar ro l lo ? 

a) 

b) 

c) 

d ) 

5.- Explica la d i s t r ibuc ión f ina l de la clase más a lta en 
ingresos: 

6 . - Señala cuáles son los % aproximados, de la formación de 
clases en cuanto a ingresos: 



7. - ¿Cuáles son algunas po l í t i ca s de desarro l lo? 

a ) p l b ) \ y 
8. - ¿Qué efecto puede provocar la sust i tuc ión de importacio-

nes en cuanto a empleos? 

C A P I T U L O V I I . 

LA DISTRIBUCION DE INGRESOS Y 

DESARROLLO ECONOMICO. 

INTRODUCCION. 

El enfoque de este capitulo tiende más que nada a preci-
sar las caracter í s t i cas del desarro l lo económico y la d i s t r i -
bución del ingreso, analizados como un problema existente en 
la actualidad, el cual deberemos conocer. Abreviaremos a f i n 
de entrar en materia. 

1. DESARROLLO ECONOMICO. 

Entendemos por deAaA/iotZo económico el crecimiento soste 
nido de la producción de bienes y se rv i c i o s , y el mejoramien-
to de los niveles de vida de la población. 

1.1 TcícXoma dct&irrUnciwteA. 

Los factores determinantes del desarrol lo económico son 
variados, entre e l l o s se encuentran los s igu ientes: 

a) Aparición de nuevas formas de producción que racional 
zan las formas de producción. 

b) Acumulación de capita l , incremento del ahorro y forta 
lecimiento de un sistema f inanciero. 

c) Organización de trabajo, formación de personal media-
na y altamente ca l i f i cado. 

d) Cohesión soc ia l , por sentido de nacionalidad y c o n -
ciencia po l í t i ca . 
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Mintras algunos países avanzaron rápidamente en el pro-
ceso de desar ro l lo , otros quedaron re ¿(jados al no tener las 
condiciones requeridas; por e l l o , existen países con diferen 
tes niveles de vida. 

Nacionalmente se reproducen las caracter í s t icas mundia-
le s , ya que aun en los países r icos hay áreas atrasadas; y 
por otro lado, países atrasados, también tienen áreas de gran 
desarro l lo. 

México tuvo antes de 1970 un desarrol lo económico acele 
rado. La economía un dinamismo mayor al demográfico, permi-
tiendo elevar el producto nacional por habitante. Despúes de 
1970 la devaluación del peso mexicano y la in f lac ión que ha 
nivel mundial se generó, el desarrol lo se disminuyó s i g n i f i -
cativamente pero no se detuvo y lo más probable es que dentro 
de poco tiempo vuelva a tener el mismo grado de impulso o tal 
vez mayor al l legar a controlarse la in f lac ión ( ca rac te r í s t i -
ca indispensable) sobre todo por el Petróleo enerqetico que 
en aquella época (1970) no se conocía en la proporción que 
ahora se sabe existe en México. 

A pesar de que México tuvo un desarrol lo proporcionalmen 
te s i g n i f i c a t i v o , en la década de los setentas, todavía no ha 
logrado d i s t r i b u i r los beneficios en los amplios sectores de 
la población. Es dec i r , no se ha red is t r ibu ido el ingreso en 
la clase media baja y en la clase humilde. 

Así se explican las diferencias entre las formas de v i -
da de los mexicanos. Además, el rápido proceso de urbaniza-
c ión, tiene sus raíces en la pobreza, que impulsa a los campe 
s inos al abandono de la t ie r ra para buscar medios de vida más 
faborables. 

Es innegable el proceso económico, pero también lo es, 
que ha sido sumamente desequil ibrado, v i s to por sectores de 
actividad y por regiones o grupos soc ia les . 

1.2 VeAaAAolto poi legión. 
Teóricamente existen dos concepciones d i s t i n t a s , suma-

das por consideraciones de "ét ica soc i a l " : 

a) La que trata de promover un crecimiento equi l ibrado. 

b) La que favorece los "polos de atracción". 

1.3 Condiciones de VesaAAollo. 

a) Se necesita gran cantidad de recursos técnicos e i n -
dus t r ia le s , principalmente aquellos cuya escasez es -
caracter í s t ica del subdesarrol lo. 

b) El proceso de desarrol lo determina también que algunas 
actividades sean básicas para la expansión de las de-
más, como las de i n i c i e s tnuc tum. 

c) La dotación de recursos naturales (materias primas) y 
las condiciones soc ia les . 

d) Condiciones h i s tó r i cas : como el nivel de desarrol lo 
ya alcanzado. 

Si el equ i l i b r i o económico es aparentemente la única a l -
ternativa a corto plazo, esto no s i g n i f i c a , que no haya que -
atacar algunos de sus efectos indeseables, como son la d i f e -
rencia de oportunidades de ingresos, de niveles de salud y -
de educación que se dan en las diferentes regiones de un país. 

Así por ejemplo el porcentaje más alto de analfabetos o 
de niños que no alcanzan inscr ipc ión en la escuela primaria -
corresponde a las áreas rurales de los estados más pobres, 
que a su vez, carecen de comunicaciones, e lect r ic idad, agua -
potable y aún de se rv ic io s san i ta r io s y salubridad. 

Es aquí donde se hace necesario señalar la importancia -
de la iediAtAlbucÁ.ón de los recursos entre diferentes a c t i v i -
dades económicas, con la f ina l idad de f inanciar nuevos "polos 
de atracción" en las áreas de mayor potencial idad. 

Esta red i s t r ibuc ión de recursos permitirá que esas nuevas 
áreas creadas o fomentadas generen un desarrol lo más equitati^ 
vo en cuanto a regiones se ref iere. 

El procedimiento de convert ir poblados, en polos de a-
tracción se basa en la necesidad de fomentar fuentes de desa-
r ro l lo necesarios, las que a su vez provocarán que la d i s t r i bu 
ción del ingreso por persona mejore en esos lugares que de 
otra manera permanecerían estancados. El fomento no tiene -



que ser necesariamente i ndu s t r i a l , puede ser agr ícola o gana 
dero o bien un desarrol lo mixto, lo que a f i n de cuentas se-
r ía aconsejable. 

El financiamiento del desarrol lo económico regional es 
pos ib le, s i se efectúa sobre créditos recuperables en un pla^ 
zo razonable y tasa de interés moderadas, apoyando a los par 
t i cu lares en las actividades más productivas. Además sólo 
es posible el financiamiento bajo una enérgica po l í t i ca so 
c i a l , canalizando ingresos para el d i s f rute de c iertos servi^ 
cios mínimos como la educación, la salud y la nutr ic ión. 

A su vez, estos gastos soc ia les de educación y s a l u d a -
repercutirán en efectos favorables sobre el desar ro l lo , ev i -
tando la migración ru ra l , formándose "áreas de retención y -
posibles "polos de at racc ión " . 

La población ru ra l , (como ya hemos v i s to ) emigra a las 
áreas urbanas, principalmente por la necesidad de una econo-
mía mejor, busca lo que en su lugar de origen no t iene, o sea 
la expectativa de un trabajo asalar iado, es por eso que con-
sideramos que crear los polos de atracción o áreas de reten-
ción son una condición necesaria, en la red i s t r ibuc ión del -
desarro l lo y del ingreso por persona. 

El desarrol lo armónico existe cuando se programa el de-
sa r ro l l o económico nacional por etapas, buscando darle a to-
da la población c ier to mínimo de bienestar. 

2, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR. (TENDENCIAS). 

El objeto de este planteamiento, es, el presentar los^ 
lineamientos generales de una po l í t i ca económica, que en tér 
minos de ef ic ienc ia económica y de j u s t i c i a social debe cal i 
f i ca r se como inconveniente. 

El estudio de los problemas de la desigualdad económica 
presenta una d i f i cu l tad que se deriva de una información es-
tad í s t ica inadecuada. 

Sin embargo puede comprobarse la desproporción en la d i s 
tribución del ingreso mediante los datos del Censo de 1950, 
1958, y 1963. Los resultados de los dos últimos años señala-
dos confirman la tendencia del primero, en la cual se señala 
que el 20% de las ^amíIXxu de la escala má* baja de Ingreso* 
recibió apenas el 4.17% de ingreso personal; lo cual s i g n i f i -
ca que dicho trato continuó deteriorando su posición re lat iva 
durante los períodos 1950-1958 y 1958-1963. 

_De los ocho millones de gentes (en 1970) que integraban 
este estrato social paupérrimo, el promedio de ingreso fami-
l i a r apenas rebasaba los 300 pesos mensuales; corresponde a -
grupos de indígenas y de trabajadores agr íco las s i n t i e r r a , -
así como a grupos urbanos marginados, subempleados o de muy -
baja productividad^ 

En el s iguiente 20% de fami l ia s , la s i tuac ión fue menos 
desfavorable, aunque tomando en cuenta su ingreso en 1950, la 
comparación del aumento en los s iguientes trece años es más 
bien modesta y en términos re la t i vo s , estas famil ias más bien 
determinaron su posición.l£T ingreso promedio fami l iar de es-
ta población en el período señalado, ha representado apenas -
un tercio del ingreso promedio fami l iar para el país en con-
junto. 

El 30% de las fami l ias en la escala ascendente de ingre-
so es de especial interés porque corresponde al grueso de la 
población que en el proceso del desarro l lo , ha logrado incor-
porarse a los beneficios sociales del salarlo mínimo urbano. 
Aunque también corresponde a los grupos bajos en ascenso pero 
que no han logrado l legar a c l a s i f i c a r como clase media, sino 
más bien de clase media baja. 

El sa la r io mínimo s i bien en algunos de los casos no re-
suelve los problemas económicos de una famil ia al menos ayuda 
a mantener una entrada estable o cuando menos segura, esta me 
dida hace que los trabajadores u o f i c i o s realizados dentro de 
esta gama no se encuentren bajo pagados. 

El nivel de ingreso de éstos ha venido subiendo entre -
1950 y 1963 a tasas parecidas a las que mantuvo el conjunto 



de la población de lo cual le permite mantener la posición -
re lat iva de los años pasados; aún y cuando en 1963 porcentual 
mente se deterioró algo en relación al año 1950. 

El 20 7o de las famil ias que siguen en la escala ascen-
dente destaca, porque en función del ingreso, corresponde a 
lo que con toda propiedad podría llamarse: cXciaqa mcd-úu del 
pa í s ; este grupo es el que más se ha logrado favorecer duran 
te el proceso de desarro l lo efectuado en el término de 1950-
1963. 

El crecimiento del ingreso de este grupo ha sido el más 
a l to , lo cual le permite mejorar sensiblemente su posición -
re la t i va . 

El nivel absoluto de ingreso fami l iar se duplicó prácti 
camente durante los 13 años anal izados. Entre este grupo se" 
encuentran agr icu l tores de las zonas más prósperas y de po-
blación urbana ca l i f i cada y semical i f icada. 

Por último el 10% de la población que detenta los m¿ib 
aZ£o¿ nivelen de ingreso ha mantenido su posición re lat iva 
durante el período 1950-1963. Durante el primer año pa r t i c i -
paban con el 49% de los ingresos totales disponibles y en el 
último la part ic ipación fue de 49.9% teniendo con e l lo prác-
ticamente la mitad del ingreso d isponib le. 

En términos absolutos el nivel de ingreso fami l iar me-
d io, aumentó más del 70%. Pero dentro del 10% de fami l ias de 
la escala más alta en ingresos también tiene d i ferenc ias , ya 
que el 5% más a l to de famil ias obtiene el 38%, del 49.9% que 
existe como ingreso. Este grupo ident i f i ca el grueso de las 
c lases c ap i t a l i s t a s , funcionarios de a l to n i ve l , profesiona-
les especial izados. 

En el fenómeno señalado parece que el proceso de desa-
r r o l l o ha producido una reducción re lat iva de la part ic ipa-
ción de las u t i l idades , en el producto nacional. La informa-
ción disponible indica que durante el lapso de 1950 a 1963 
se reg i s t ró una clara tendencia a la reducción re lat iva de 
las percepciones del capital del producto. 

La contradicción es aparente según se expl ica, por el he 
cho de que la d i s t r ibuc ión a nivel fami l iar reg i s t ra para los 
estratos de más a l tos ingresos no sólo percepciones de capi-
ta l , sino ingresos de trabajo que corresponden a ocupaciones 
de a l to n ive l , y muy frecuentemente se ident i f i ca con los pro 
p ietar ios efectivos del cap i ta l . 

A pesar,del aumento del ingreso fami l iar en estos años, 
concluimos que el proceso del desarro l lo económico en México 
tuvo por resultado una manifiesta inequidad en la d i s t r i bu -
ción del mayor ingreso disponible. 

En efecto, en estos años tan solo el 30% de las famil ias 
en los estratos superiores de ingresos, reg ist raron una myoría 
absoluta como re l a t i va ; los que quedaron rezagados son los del 
40% de la población de niveles más bajos de ingresos. 

3. CONCLUSIONES. 

La estructura económica del país se forma al parecer de: 

Un 40% de fami l ias de clase baja. 
Un 30% de la clase media i n fe r i o r . 
Un 20% de la clase media. Y 
Un 10% de la clase a l ta . 

Por un lado se manifiesta una clara tendencia hacia la 
concentración del ingreso que ha ocasionado un patrón de d i s -
tr ibución más inequitativamente. 

Puede decirse que el crecimiento económico de México t i e 
ne un carácter urbano. El ingreso medio por persona asciende 
con el tamaño de la loca l idad, lo que vale para cualquier ori^ 
gen de los ingresos: sueldos y s a l a r i o s , ingresos mixtos, ren 
dimiento del capital e invers iones, etc. 

Por ejemplo, en general, el ingreso medio por persona en 
ciudades con más de medio mil lón de habitantes es casi cuatro 
veces superior al de localidades con menos de 2,500 habitan-
tes. 



El nivel del ingreso no sólo es mayor en poblaciones ur 
bañas, sino que además la d i s t r ibuc ión del mismo con frecuen 
cia se aproxima más a una curva normal, lo que indica que el 
grado de desigualdad es menor en las ciudades que en el cam-
po, y menor también en la industr ia y en los se rv ic io s que 
en actividades agropecuarias. 

La estructura de la economía mexicana ha cambiado hacia 
una part ic ipación decreciente del sector agropecuario, y ma-
n i f i e s ta una concentración de famil ias en los estratos de in 
gresos in fer iores que obtienen sus recursos de la agr i cu l tu -
ra. No obstante, un reducido porcentaje de famil ias ocupadas 
en la agr icu l tura recibe percepciones s imi lares a las de las 
famil ias urbanas de altos ingresos que los obtienen de la in 
dustr ia y los s e r v i c i o s . 

En los últimos años, el fuerte crecimiento indust r ia l -
favoreció la absorción de cas i un tercio de la ocupación to-
t a l , y la forta lec ió asimismo los estratos intermedios, el -
desaceleramiento en la velocidad de crecimiento de la a g r i -
cultura tuvo efectos opuestos. 

4. POLÍTICAS DE DESARROLLO. 

El campo de operación de la potCtlca necUstríbmtívai (di_ 
recta e ind i recta, a corto y largo plazo). No sólo comprende 
las medidas f i s ca l e s que en el caso de México tienen efecto 
red i s t r ibut i vo neto muy l imitado, pues el gasto de beneficio 
s o c i a l , sobre todo su porción más importante, que es la des-
tinada a educación, beneficia en mayor medida a los estratos 
de ingreso medio y a l to que a los de ingreso reducido, en ra 
zón de la baja permanencia de los niños y jóvenes pe r t ene -
cientes a los estratos de ingreso bajo el sistema educativo 
formal. 

Abarca también una polW^a dQ- mPl(ÍO que brinde ocupa-
ción a los excedentes permanentes y estacionales de mano de 
obra rural y a las vastas masas de desempleados y subemplea-
dos en las áreas urbanas. La elevada tasa de desocupación 
que prevalece en la economía mexicana, en la que los desocu-
pados y , sobre todo, los subocupados representan una propor-

ción muy importante de la fuerza de trabajo, constituye uno -
de los factores que explican el hecho de que varios millones 
de personas (16.9 millones en 1963) se encuentren en niveles 
de ingreso fami l iar mensual in fer iores a 600 pesos. 

Comprende también una poltUca de ¿alcvum orientada a 
continuar incrementando su part ic ipación en el producto total . 
Empero, la simple mejoría de la d i s t r ibuc ión funcional del in 
greso no garantiza una d i s t r ibuc ión personal más equitativa 
del mismo y la atenuación de las disparidades, s i no está -
acompañada por la po l í t i ca activa en materia de empleo y por 
un sistema de seguridad social más eficaz y que incluya a gru^ 
pos cada vez más amplios de trabajadores urbanos y rura les . 

El conjunto de po l í t i ca s act ivas de empleo, sa l a r i o s y 
seguridad social es la respuesta estratégica a la concentra-
ción del ingreso, debido a que ejerce efectos red i s t r ibut i vos 
directos y considerables. En el mismo sentido actúan los pro-
gramas masivos y concentrados en favor de grupos humanos mar 
ginados, que se encuentran en s i tuación particularmente angus^ 
ti osa. 

Por otra parte, debido a que en las desigualdades reg io-
nales del desarrol lo se encuentra uno de los mecanismos bás i -
cos de concentración del ingreso en México, las medidas orier^ 
tadas a conseguir un desarrol lo regional más equil ibrado fo r -
man parte eminente de la po l í t i ca red i s t r ibut i va . Estas po l í -
t icas aluden principalmente a dos sectores: el agr íco la moder 
no a las áreas deprimidas, proveyéndolas, según los casos, de 
sistemas de r iego, apoyo c red i t i c i o , semillas mejoradas, fe r -
t i l i zantes y pest ic idas, y se rv ic io s de comercialización y de 
extensión agr íco la . En el segundo, las medidas orientadas a -
descentral izar el desarro l lo i ndu s t r i a l , creando nuevos polos 
de desarrol lo industr ia l y fuentes de actividad en las local i_ 
dades urbanas de tamaño mediano, l igados al procesamiento de 
materias primas ag r í co la s , pueden l levar a esas zonas los im-
pulsos modernizantes y los más elevados niveles de ingreso co 
nectados con la i ndus t r i a l i zac ión . La descentral ización indus^ 
tr ia! reclama la descentral ización de la infraestructura in 
dustrial entendida en un sentido amplio, que abarque tanto Ta 
provisión de serv ic ios básicos como comunicaciones y energéti 
eos, como la capacitación de la mano de obra a través de - -



programas locales de adiestramiento y capacitación, la provi 
s ión de condiciones de vida at ract iva, mediante programas de 
salud públ ica, desarro l lo de comunidad y vivienda popular. 

5. ESTRUCTURA ECONOMICA (ECONOMIA MIXTA). 

Economía Mixta, es llamada as í a la estructura económica 
de un país por industr ias , comercio tanto privado (Part icu-
lares) como públicas (del Estado). 

México en los momentos actuales es un país de economía 
mixta en el que predomina la invers ión privada y su forma tj_ 
pica, la empresa privada con un grado apreciable de interven 
ción están determinados conjuntamente por la invers ión públT 
ca y la invers ión privada. De acuerdo con las c i f r a s señala-
das en las At las Banco MUndial de marzo de 1973. México forma 
parte de un grupo de 87 países no comunistas subdesarrollados 
que reg istran ingresos entre 60 y 1160 dólares de producto na 
cional bruto per cápita a precios de mercado en 1970 y con un 
promedio de 319 dólares de PNB per cápita y una población 
total de 1774.3 millones de habitantes que representan el 
48.5% de la población mundial a mediados de 1970; o sea que 
México se encuentra dentro de la mitad más pobre de la pobla 
ción mundial. En ese grupo de países, México puede s i t ua r se " 
entre los 21 países que reg i s t ran las c i f r a s más elevadas, en 
tre 400 y 1600 dólares de PNB per cápita y con un promedio de 
678 dólares de PNB per cápita. 

La aclaración de ser países no comunistas se debe a que 
en estos países no ex i s te la economía mista o la part ic ipa-
ción privada, por lo que no existe comunicación. 

De acuerdo con c i f r a s del Banco Mundial, en el At las ci_ 
tado, sobre 122 pa íses, en cuanto al producto nacional bruto 
per cápita, México está colocado debajo de 40 países. Estados 
Unidos y Suecia rebasan los 4000 dólares de PNB per cápita y 
Canadá, Suiza, Dinamarca y Francia los 3000. En cuanto al 
monto total de la población, México, con 50;670,000 habitan-
tes a mediados de 1970, está después de 13 países. En lo que 
se ref iere a la tasa de crecimiento anual de la población, Mé 
xico está entre los 5 países del mundo cuya tasa crece más 
apr i sa. Su población creció a una tasa media anual de 3.5.% en 
la década 1960-70. La misma tasa reg istraron Venezuela, I rak, 
Jordania y Nicaragua. 

Comparemos la tasa de crecimiento de la población y del 
PNB de algunos países r icos con la de México y la de otros -
países pobres. Japón, durante la última década, aumentó su 
PNB a una tasa media del 1%, por lo mismo reg i s t ró un incre-
mento del PNB per cápita del 9.6% anual; la República Federal 
de Alemania aumentó su PNB en el mismo período en un 4.5% 
anual y su población en 1%, el PNB per cápita en 3.5% anual; 
los Estados Unidos, 4.4% el PNB, la población 1.2% y el per 
cápita 3.2%; Suecia 4.5% el PNB, población 0.7% ó sea un au-
mento del PNB per cápita de 3.6% anual debido al pequeño i n -
cremento de la población. 

Los países en desarro l lo tienen que reg i s t ra r mayores in 
crementos del PNB para poder absorber el fuerte aumento de su 
población. 

6. DESARROLLO (COMPARACION ESTADISTICA). 

Es interesante considerar en qué grado de desarrol lo nos 
encontramos en la actualidad en comparación con los países -
más adelantados. De acuerdo con Kuznets, s i tomamos en cuenta 
como indicador base para medir el desarrol lo de un país el -
índice de la part ic ipación de la agr icultura en la población 
económicamente act iva, que en México es de 39.5% en 1970, el 
país se encuentra en forma aproximada en el nivel de desarro-
l l o en que se encontraba Francia en 1876 (40.4%); Dinamarca 
en 1910 (41.5%); Noruega en 1905 (39.4%); Suecia en 1900 -
(41.4%; I t a l i a en 1931 (40.6%); Canadá en 1921 (39.0%). Es de 
c i r que casi todos los países de Europa occidental y nórdica 
en 1900 tenían prácticamente un mayor desarrol lo económico -
que el que tiene actualmente México. 

En relación con Estados Unidos, cuyo desarrol lo es más -
reciente, no alcanzamos todavía el desarrol lo económico que -
este país tenía antes de la gran depresión de 1932 (1923 -
1927), ya que para entonces la contribución de la agr icultura 
representaba el 11.7 del ingreso total ( la misma c i f r a para -
México es 11.6% en 1971). La población dedicada a la ag r i cu l -
tura era de 40.2% en 1920 para aquel país. En México, como he 
mos dicho, tenemos un 39.5% en 1970. 



En relación con América Lat ina, México ocupa un lugar 
destacado en su grado de desarrol lo s i tomamos como c r i t e r i o 
el producto nacional bruto por habitante, ya que para 1970, 
sólo mostraban c i f r a s mayores Argentina, Venezuela, Uruguay, 
Panamá y Chi le. En cambio el de México era mayor que el de 
Colombia, Costa Rica, B r a s i l , Perú, Nicaragua, Paraguay, El 
Salvador, Ecuador, Honduras y Bol i vi a. 

Si tomamos como c r i t e r i o para medir el grado de desa--
wiollo económico de México otros indicadores, como el pro-
ducto bruto to ta l , la población activa agr ícola como por -
ciento de la población activa to ta l , el número de tractores 
por 1000 hectáreas de superf ic ie arable y la producción -
per cápita vemos que el país debe s i tuarse entre los países 
más adelantados de América Lat ina. 

Comparaciones hechas con sus reservas del caso y dentro 
de su re la t i v idad, por lo mismo, s i México sigue los caminos 
tradic ionales que hasta ahora ha mostrado en su desarro l lo -
económico, que son los del crecimiento cap i ta l i s ta de los 
países ya maduros, como los que se han mencionado antes, y 
s i damos por buena la afirmación de Rostow tendríamos que 
esperar 60 años para que México l legara a los niveles de -
desarro l lo que los pr inc ipales países cap i ta l i s ta s alcanza-
ron antes de la primera guerra mundial. 

La única manera de que México logre recorrer en este 
camino una o dos generaciones el camino que los países ma-
duros recorrieron en 100 años es ut i l izando una nueva polít i^ 
ca económica que amplíe a su máximo mercado interno y acele 
re la tasa de desar ro l lo , abandonando los v iejos sistemas 
del capitalismo del s i g l o pasado. 

7. PAPEL DE LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EN EL DESEMPLEO. 

De la relación entre la i ndus t r i a l i zac ión y el c r e c i -
miento del empleo, cuantificaremos la importancia de varios 
factores que se considera afectan al incremento del empleo -
en los paíse^ en vías de desar ro l lo . Dichos factores son la 
sust i tuc ión de importaciones, los cambios en la estructura 
del valor agregado de la demanda f i n a l , los incrementos en 

la productividad de la mano de obra y los cambios en la impor 
tancia re lat iva . 

A menudo se dice que el crecimiento industr ia l en los pa 
íses en vías de desarrol lo da lugar a un bajo incremento de 
las nuevas oportunidades de empleo productivo. 

Es d i f í c i l especi f icar cómo afectará el cambio tecnoló-
gico, el crecimiento en el empleo; pero con relación a la sus 
t i tuc ión de importaciones. Una forma de cuant i f i car su efecto 
es determinar qué nivel habría alcanzado la producción en un 
año dado s i durante el período inmediatamente anter ior la par 
t ic ipación de las importaciones en la oferta total del t ipo 
de bienes producidos por la industr ia hubiese permanecido -
constante en cada act iv idad i ndus t r i a l . 

Supuestamente, uno de los objetivos fundamentales de la 
po l í t i ca de sust i tuc ión de importaciones es el de reducir la 
dependencia respecto del exter ior , y s i esto no se ha logrado 
podría decirse que el éxito de dicha po l í t i ca no ha s ido com 
pleto. 

8. DEMANDA DE MANO DE OBRA (POR TIPO DE INDUSTRIA). 

La mayoría de las industr ias productoras de bienes de 
consumo crecieron a un ritmo más lento que el sector manufac-
turero como un todo; como resultado, el efecto neto del cam-
bio estructural sobre la ocupación fue negativo en lo que to-
ca a esas indust r ia s . Esto no implica de ninguna manera que 
en e l l a s no se hayan generado nuevos empleos, s ino únicamente 
que incrementaron su producción a una tasa menor que el pro-
medio del sector i ndu s t r i a l ; de ahí el efecto negativo sobre 
el empleo. 

Según Trejo Reyes, las industr ias en las cuales se obser 
van los mayores efectos negativos en términos re lat ivos son 
las que producen calzado y vestuar io, papel y productos del 
cuero. S in embargo, el efectototal del cambio en la estructu 
ra in ter indust r ia l del valor agregado sobre el empleo fue re 
lativamente pequeño, 3.6% del empleo industr ia l en 1960. Esto 
implica que de no haber habido cambio alguno en dicha estruc-



tura durante^el período de 1950 a 1960, el empleo industr ia l 
en 1960 habría s ido mayor en solamente 58 mil empleos que el 
nivel de ocupación que se alcanzó en ese año. Aparentemente. 
El crecimiento de las industr ias productoras de bienes Ínter 
medios y de bienes de capital no ha sido tan intensivo en ef 
uso del cap i ta l , de tal manera que el empleo cas i no se vio 
afectado adversamente por el cambio en la estructura del va-
lor agregado industr ia l durante el período mencionado. 

Podemos observar que en cas i todos los sectores disminu 
yó la reí ación de importaciones a oferta total y , por cons i -
guiente, la sus t i tuc ión de importaciones dió como resultado 
un efecto pos i t ivo sobre el empleo y la producción industr ia 
l e s . 

Entre las ramas de la actividad económica donde la re-
lac ión de importaciones a producción bruta se incrementó las 
que producen maquinaria y equipo de transporte aumentaron -
su producción a una tasa sumamente rápida precisamente como 
resultado de la po l í t i ca de sust i tuc ión de importaciones.--
Por lo tanto, los incrementos en la citada relación eran de 
esperarse. En tales i ndus t r i a s , la po l í t i ca gubernamental 
ha tenido el propósito de s u s t i t u i r importaciones, aún cuan 
do en general esto ha s i gn i f i cado que la mayoría de las par 
tes fuesen importadas en un pr inc ip io y sólo el ensamble -
f ina l se real izase en México. 

Al i n i c i a r se la manufactura de nuevos productos de las 
industr ias mencionadas la producción total aumentaba rápida 
mente. S in embargo, las importaciones intermedias totales 
de dichas industr ias a menudo se incrementaron aún más rápi^ 
damente debido al mayor componente importado de los nuevos^ 
productos. 

Sabemos entonces que el efecto aparentemente pos i t i vo 
de la sus t i tuc ión de importaciones sobre el empleo no hemos 
considerado su efecto sobre la producción en cada sector. 

En real idad, la magnitud del efecto sobre el empleo in 
dustr ia l será mayor cuando se considere el impulso que la -
sus t i tuc ión de importaciones ha proporcionado a la industria 
1 ización. 

El efecto de la sust i tuc ión de importaciones sobre el -
empleo, fue pequeño, pero pos i t i vo; del orden de 2.7% del -
empleo tota l . Por consiguiente, s i no se hubiese llevado a 
cabo una po l í t i ca de sust i tuc ión de importaciones, el cambio 
en la estructura del valor agregado habría tenido un negati-
vo efecto mayor sobre el crecimiento del empleo i ndus t r i a l , 
que el que tuvo en real idad. Aún cuando la sus t i tuc ión de -
importaciones orientó la composición de la producción hacia 
aquellas industr ias que son más intensivas en el uso del ca-
p i t a l , al mismo tiempo incrementó el nivel de la producción 
industr ia l y a s í , en balance, su efecto sobre el empleo i n -
dustr ia l fue pos i t i vo. Naturalmente, esto no toma en cuenta 
el empleo alternat ivo que se hubiese generado s i los fondos 
invertidos en esta forma se hubiese ut i l i zado en actividades 
no su s t i tu t i va s de importaciones. 



G L O S A R I O . 

ACTIVIDAD. Facultad de obrar. Diligencia, eficacia. 
Operación u operaciones propias de una persona o entidad. Di 
namismo, presteza, acción. 

ACUMULAR. Juntar y amontonar. Hacinar, aglomerar, alie 
gar. Unir autos o ejercer varias acciones juntamente para 
que sobre todos se pronuncie una sola sentencia. 

AGRARIO. Perteneciente o relativo al campo. Quien en 
política defiende o representa los intereses de la agricultu-
ra. Rural, campestre. 

AGRICOLA. Concerniente a la agricultura y al que ejerce 
Agricultor. 

AGROPECUARIO. Relacionado con la agricultura y la gana-
dería . 

AHORRAR. Cercenar y reservar parte del gasto ordinario, 
evitar algún trabajo, riesgo o dificultad. Excusar, eludir, 
atesorar. 

ANTAGONISMO. Contrariedad, rivalidad, oposición tenaz, 
en especial en doctrinas y opiniones. Oposición en acción fi 
siológica. Fuerza para equilibrar a otra. 

BIENES. Conjunto de cosas y derechos capaces de ser uti 
1izados o de producir un valor. 

BIENES DE CONSUMO. Son aquellos que tienen desgase por 
su uso, ya sea inmediato o mediato. 



B I PARTI DO-A. Partido en dos. Dividido en dos ¡-.rtes o 
pedazos. 

BUROCRACIA. Clase social que forman los empleados p ú -
blicos. Influencia excesiva de los empleados públicos en 
los negocios del estado. 

CAPITAL. Tocante o perteneciente a la cabeza. Pobla- -
cion principal o cabeza de un Estado principal. Valor perma 
nente de lo qué de manera periódica rinde intereses, rentas^ 
o frutos. Factor de la producción formado por la riqueza 
acumulada que se destina en unión del trabajo y de los agen-
tes naturales, a nueva producción. 

CAPITALIZAR. Fijar el capital que corresponde a un ren-
dimiento o interés. Agregar al capital el importe de los in 
tereses devengados. 

CENTRALIZAR. Reunir varias cosas en un centro común o 
hacerlas depender de un poder central. Asumir el poder p ú -
blico facultades de organismo locales. 

CIENCIA. Conocimiento cierto de las cosas por sus prin 
cipios o causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado ~~ 
que constituye una rama del humano saber. Saber o erudición 
habilidad y maestría. 

CIVILIZACION. Acción y efecto de civilizar o civilizar 
se. Conjunto de fenómenos sociales de carácter religioso, ~~ 
moral, estético, político, científico, económico y técnico 
comunes a una vasta sociedad o a varias sociedades humanas 
relacionadas entre sí. 

CLAN. Tribu céltica, especialmente de Escocia e Irlan-
da. Grupo de parientes de vida independiente, que trata de 
resolver amistosamente las disputas entre sus miembros y que 
ejerce venganza de sangre con los de fuera 

CLASE. Conjunto de personas del mismo grado, calidad u 
oficio. Grupos de estudiantes que asisten a sus diferent&s 
aulas. Conjunto de niños que reciben el mismo grado de ense-
ñanza. Lección que da el maestro a sus alumnos. Cada asigna 
tura que se estudia. 

COLECTIVIDAD. Conjunto de personas reunidas para un fin 
Comunidad. Corporación. 

COMUNIDAD. Calidad de común o general. Común de algún 
pueblo o estado. Congregación de personas que viven bajo 
constituciones y reglas. Corporación, asociación. Relación 
jurídica de copropiedad de bienes. 

CONGLOMERAR. Aglomerar. Agruparse fragmentos o corpús 
culos en una masa compacta. ~ 

COSTO. Costo, precio. " 

CUANTITATIVO. Relativo a cantidad. 

„ DEMOCRACIA. Doctrina política favorable a l a interven-
ción del pueblo en el gobierno. Predominio del pueblo en el 
Gobierno de un Estado libre comunidad de hombres libres. 

DEMOGRAFIA. Demos = pueblo, grafos = descripción; seña 
lamiente gráfico de la población. Relativo al estudio de la~-poblacion. 

DEPRESION. Acción y efecto de deprimir o deprimirse 
Decaimiento de ánimo. Reducción de la producción y empleo en 
el^volumen de la economía de un país. Zona mas baja con reía 
cion al nivel del mar. Desplazamiento hacia abajo o adentro? 

DESARROLLAR. Descoger lo que está arrollado, deshacer 
un rollo. Dar incremento a una cosa. Explicar una teoría y 
llevarla a sus ultimas consecuencias. Efectuar los cálculos 
necesarios para cambiar la forma de una expresión matemática. 
Trabajar una idea musical o literaria derivando de ella n u e -
vas expresiones. 



DESEMPLEO. Desocupación o paio obligado do un cierto 
numero de obreros o empleados. 

DESGASTAR. Quitar o consumir poco ¿i poco, por el uso 
o el roce, parte de una cosa. Pervertir, viciar. Perder 
fuerza, vigor o poder. Debilitar. 

DESGOBERNAR. Perturbar y confundir el buen orden del 
gobierno. Dislocar, descoyuntar los huesos, descuidarse el 
timonel en el gobierno del timón. 

DICTADOR. Persona que asume los distintos poderes del 
Estado y ejerce una autoridad omnímoda y arbitraria. 

DIFUSION. Acción y efecto de difundir o difundirse. Ex 
tensión, dilatación viciosa en lo hablado o escrito. Distri 
bución de una substancia en todos los tejidos del cuerpo, 
por medio de la circulación. 

DIRIGENTE. Que dirige. En America, director. 

DISTRIBUCION. Acción y efecto de distribuir. Lo que 
se reparte entre los asistentes. División ordenada y buen 
destino del tiempo. Reparto de riquezas entre los que direc 
ta o indirectamente han contribuido a crearlas. Sistemas o 
red de cables o alambres, para distribuir energía eléctrica 
entre los consumidores. 

ECONOMIA. Administración recta y prudente de los bie— 
nes. Riqueza pública. Estructura y regimen de alguna insti 
tución u organización. Escasez o miseria. Buena administra 
ción de tiempo y otras cosas. Ahora de trabajo, dinero, 
tiempo. Ahorros, reducción de gastos. 

ELABORAR. Prepara un producto por medio de trabajo ade 
cuado. Transformar los alimentos en substancias nutritivas. 
Hacer, realizar. 

ELECCION. Acción y efecto de elegir. Nombramiento de 
una persona para algún cargo por medio de votos. Facultad -
de elegir, obrar o deliberar. Designación. 

EMPLEO. Acción y efecto de emplear, destino, ocupación, 
oficio. 

EL ITES . Referente a clases; grupos de individuos consi 
aerados como los más capaces en cuanto a algo. 

EMPRESA. Acción ardua y dificultosa que se emprende -
decididamente. Lema o divisa. Intento o designo. Sociedad 
mercantil o industrial, compañía. Asociación con fines de -
productivos 

ENFOCAR. Hacer o procurar que la imagen de un objeto 
producida en el foco de una lente se recoja con claridad en 
un plano determinado. Dirigir un haz de rayos o partículas 
en dirección conveniente o concentrarlos en un lugar dado.— 
Descubrir y emprender los puntos esenciales de un problema o 
negocio para tratarlo o resolverlo. 

ESTATUTO. Regla o reglas que rigen una corporación. Re 
gla que tiene fuerza de Ley. Reglamento de una Cía. 

ESCRUTINIO. Examen diligente y minucioso de una cosa. 
Reconocimiento y regulación de los votos, en las elecciones 
o actos análogos. 

ESTABILIDAD. Permanencia, duración en el tiempo; firme 
za, seguridad en el espacio de equilibrio de un sistema físi 
co cualquiera. 

ESTER IL . Que no da fruto, que no produce nada. Año de 
cosecha muy escasa. Infecundo, improductivo, árido. Libre 
de microorganismos. 

FECUNDAR. Fertilizar, hacer productiva una cosa. Unir 
se el elemento reproductor o gameto masculino al femenino -
para dar origen a un nuevo ser. 



FINANCIAR. Galicismo por costear, aportar capital a -
una empresa. 

FLUJO. Movimiento de las cosas fluidas. Movimiento de 
ascenso de la marea. Cantidad de substancia que atraviesa -
una superficie determinada. Derrame abundante de un líquido 
orgánico. Abundancia de cosas que fluyen. 

FRUCTIFERO. Que produce fruto. Productivo, provechoso. 

GANANCIA. Acción y efecto de ganar. Utilidad que resul 
ta del trato del comercio o de otra acción. En México y -
Chile, propina, interés, fruto, producto. 

GOBERNADOR-A. Que gobierna. Jefe superior de una provin 
cia, ciudad, territorio o Estado Federal. Representante del" 
Gobierno en algún establecimiento público. En América, jefe 
del poder ejecutivo en un estado federado. 

GOBIERNO. Acción y efecto de gobernar o gobernarse. — 
Orden de regir y gobernar una nación. Estado, ciudad, provin 
cia, plaza, etc. Empelo o cargo de gobernador. Edificio en 
que tiene su despacho y oficinas. Tiempo que dura su mandato 
Conjunto de personas y órganos revestidos de poder para expte 
sar la voluntad del Estado y hacer que se cumpla. 

GRADO. Peldaño. Cada una de las generaciones que mar-
can el parentesco entre personas. Título u honor que se con 
fiere al que se gradúa en una facultad universitaria. Expo~ 
nente mayor de una variable. 

IDEOLOGIA. Conjunto de ideas, concepciones o doctrinas 
de una clase o grupo social o de un partido político. 

INCAPAZ. Que no tiene capacidad o aptitud para una co-
sa. Falto de talento, tqrpe, inahábil. 

INC IP IENTE. Que empieza. Novicio, principiante. 

IND IV IDUAL. Perteneciente o relativo al individuo. Par 
ticular, propio y característico de una cosa. 

INDUSTRIA. Maña, destreza o artificio para hacer una 
cosa. Conjunto de operaciones para la producción: transforma 
ción de las materias primas en productos útiles. Suma de los 
industriales de un país o parte del mismo. 

INFRAESTRUCTURA. Conjunto de trabajos subterráneos o -
internos de una obra. 

INGRESO. Acción de ingresar. Entrada, espacio por don 
de se entra; acción de entrar en alguna parte; acto de ser ~ 
recibido en un consejo, corporación. Caudal que pasa a poder 
de uno. 

INSUMOS. (De insumir, emplear, invertir dinero}, Bienes 
empleados en la protección de otros bienes. 

I NH IB I R . Impedir que un juez prosiga en el conocimiento 
de una causa. Echarse fuera de un asunto o abstenerse de en-
trar en él Suspender transitoriamente una función o actividad 
orgánica. 

INSTITUCION. Establecimiento o fundación de una cosa.-
Casa establecida o fundada. Cada una de las organizaciones 
fundamentales de un Estado, nación, o sociedad. Colección -
metódica de los principios o elementos de una ciencia, arte, 
etc. Orgános constitucionales del poder soberano de la n a — 
ción. 

JORNALEROS. Persona que trabaja a jornal, obrero, tra-
bajador bracero. 

LATIFUNDISTA. Persona que posee uno o varios latifun— 
dios. 

MERCANCIA. Trato de vender o comprar géneros. Todo ge 
ñero vendible. Cosa mueble que es objeto de trato o venta.~ 

MIGRACION. Emigración, Acción y efecto de pasar de un 
país a otro para establecerse en él. Viaje periódico de las 
aves de paso. 



MORTALIDAD. Calidad de mortal. Numero proporcional de 
defunciones en población o tiempo determinados. 

NACION. Conjunto o agrupación de? personas ligadas por 
una comunidad étnica. Lingüística, histórica y cultural -
por unas mismas tradiciones, por análogas costumbres y fines 
sociales y políticos, que viven casi siempre establecidos -
sobre un determinado territorio. 

NATALIDAD. Número proporcional de nacimientos en pobla 
ción y tiempo determinado. 

NUCLEO. Almendra o parte mollar de los frutos que, co-
mo la nuez, tiene cáscara dura. Hueso de las frutas. B a — 
rra de hierro dulce alrededor de la cual se arrolla el hilo 
para formar un carrete de inducción o un electroimán Elemeri 
to primordial al que se agregan otros para formar un todo.— 
Parte o punto central de una cosa. Parte interna del átomo 
en donde está concentrada la casi totalidad de la masa y la 
carga eléctrica positiva. 

OCUPACION. Acción y efecto de ocupar. Trabajo o cuida 
do que impide ocupar el tiempo en otra cosa. Empleo, oficio 
o dignidad. Profesión, quehacer, labor, tarea. Aprehensión 
de una cosa que no pertenece a nadie. 

OLEAGINOSO. Aceitoso. Que produce aceite. 

OLIGARQUIA. Gobierno de pocos. Forma de gobierno en -
que éste es ejercido por un reducido grupo de personas de -
una misma clase social. Conjunto de comerciantes poderosos 
que se aunan para que los negocios dependan de su arbitrio. 

ORIGEN.. Principio, nacimiento, raíz causa de una cosa. 
Patria y causa de una cosa. Patria, país donde uno ha naci-
do. Ascendencia o familia. 

ORIGINAL. Perteneciente al origen. Dícese de la obra 
producida directamente por su autor: lengua en que se ha es-
crito. Singular, extraño. Manuscrito o impreso que se da a 
la imprenta para que se imprima o reimprima. Persona retra-

tada, respecto del retrato. 

PA I S . Región, reino, provincia o territorio, patria, -
comarca, nación. 

PERSONAL. Perteneciente a la persona, o propio o parti 
cular de ella. Conjunto de personas que pertenecen a deter-
minada clase, corporación o dependencia. 

POBLACION. Acción y efecto de poblar. Número de perso 
ñas que componen un pueblo, provincia, nación, etc. Ciudad? 
villa o lugar. Los organismos, considerados colectivamente, 
que habitan una zona o región. 

PLURALIZAR. Dar número plural a las palabras que ordina 
riamente no lo tienen. Referir o atribuir una cosa que es -
peculiar de uno a dos o más sujetos, pero sin generalizar. 

POLIGAMIA. Estado del hombre que tiene a un mismo tiem 
po muchas mujeres en calidad de esposas. Condición de las ~ 
plantas que tienen flores masculinas, femeninas y hermafrodi-
tas en el mismo o en distintos pies de plantas. 

POLIT ICA. Arte de gobernar y mantener la tranquilidad y 
seguridad públicas y conservar el orden. Progreso y buenas 
costumbres, cortesía y buenas maneras. Arte o traza con que 
se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar -
un fin determinado. Tacto para tratar un negocio o problema. 

POLITIQUEAR. Frecuentar más de lo necesario los cuida-
dos de la política, o introducir fuera de sazón con la plá— 
tica asuntos o noticias políticas. 

POTESTAD. Dominio, poder jurisdicción o facultad que -
se tiene sobre una cosa. Potencia, producto que resulta de 
multiplicar una cantidad por sí misma una o varias veces. 

PRESION. Acción y efecto de apretar o comprimir. Acción 
de un cuerpo pesado sobre otro. Fuerza que ejercen los fluí 
dos en todas direcciones. Fuerza de expansión del vapor de~ 
agua. 



PRODUCCION. Acción de producir. Cosa producida, fleto 
o modo de producirse. Suma de los productos del suelo o de 
la industria. Conjunto de actividades y opeiaciones, referen 
tes al proceso económico que convierte algo en un bien de uso 
o utilizable. 

PRODUCTO. Cosa producida. Caudal que se obtiene de una 
cosa que se vende o el que ella reditúa. Lucro provechoso. 
Cantidad que resulta de la multiplicación. 

PROBLEMA. Conjunto de hecho o circunstancias que difi 
cuitan la consecusión de un fin. Cuestión para resolver. — 
Cosa difícil de explicar. 

REMATE. Fin o cabo, extremidad o conclusión de una co-
sa. Lo que en los edificios se sobrepone para coronarlo o -
adornarlo. Postura que obtiene la preferencia y logra la — 
adjudicación en las subastas o almonedas. 

REMUNERAR. Recompensar, premiar, galardonar, retribuir 

RESERVA. Guarda o custodia que se hace de una cosa, o 
prevención de ella para que sirva a su tiempo. Reservación 
previsión para no descubrir algo que se sabe o piensa. Dis_ 
creción. Acción de reservar solemnemente el Santísimo Sacra 
mentó. Lugar que en los Estados Unidos se designa a residen 
cia de las tribus de indios para su protección. 

RECOPILACION. Compendio, resumen o reducción breve de 
una obra de un discurso. Colección de escritos diversos. 

RENOVAR. Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su 
primer estado. Resolver una relación o cosa que se había -
interrumpido. Remudar, poner de nuevo una cosa o reemplazar 
la. Tocar o sustituir una cosa vieja o que ya ha servido -
por otra nueva. Reiterar o publicar de nuevo. 

RURAL. Perteneciente o relativo al campo y a las labo-
res de el. Inculto, tosco, apegado a las cosas lugareñas. 

SALARIO. Estipendio o recompensa que los amos dan a los 
criados por su servicio o trabajo. Estipendio con que se -
retribuyen servicios personales. Paga jornal. 

SERV IC IO. Acción y efecto de ser. Estado de criado o 
sirviente. Rendimiento y culto que se debe a dios. Mérito 
que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. 
Obsequio que se hace en beneficio del igual o amigo. Organi 
zación y personal destinados a cuidar intereses o satisfaced 
necesidades del público o de alguna entidad. Acto, misión o 
cometido que cumple un individuo o cuerpo militar. 

SISTEMA. Conjunto de reglas o principios sobre una ma-
teria enlazados entre sí. Conjunto de cosas que ordenadamen 
te relacionadas contribuyen a determinado fin. Método, plan 
procedimiento, conjunto de orgános y tejidos que cooperan al 
desarrollo de una misma función. Conjunto de variables. - -
magnitudes físicas partículas o cuerpos ligados entre sí por 
alguna ley de mutua dependencia. 

TASA. Acción y efecto de tasar. Precio máximo o míni-
mo a que por disposición de la autoridad puede venderse una 
cosa. Documento en que consta. Precio que se hace pagar -
por el consumo individual de los servicios públicos especia-
les . 

TRABAJO. Acción y efecto de trabajo, obrar, cosa hecha 
por un agente y producción del entendimiento. Operación de 
la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea pa-
ra algún fin. Impedimento, penalidad, molestia. Estrechez, 
misera y pobreza con que se pasa la vida. 

URBANO. Perteneciente a la ciudad. Cortesano, atento y 
de buen modo. 

VANGUARDIA. Parte de una fuerza armada que va delante 
del cuerpo principa^. Espacio que se extiende delante de -
una tropa formada. 
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