
un cordón entre las diversas islas y 
disminuyendo con ello los riesgos de 
ataque submarino. Al racionalizarse 
la producción azucarera e incremen
tarse la ;producción local de víveres, 
la carencia de alimentos importados 
fue alivianada considerablemente. El 
desempleo fue atacado de dos mane
ras; mediante el incremento de fuen
tes de tralbajo, como lo serían la 
construcción de bases norteamerica
nas en al,gunas islas, y 1a rpuesta en 
marcha de algunas industrias como 
la pesquera, aceitera y jabonera, y 
mediante la canalización del exceden
te de mano de obra hacia los Esta
dos Unidos, donde sería empleado en 
los campos .  Asimismo fue fijado 
un salario mínimo, tratando de evi
tar los abusos causados por la situa
ción existente. 

La obra concluye presentando un 
somero esquema de las transforma
ciones de orden estructura'!, dentro 
del aparato colonial, que ya en 1942 
comenzaban a bosquejarse y que lue
go del armisticio cobrarían forma. 

La ipresente obra, publicada por el 
gobierno norteamericano, constituye 
un testimonio interesante de las re
percusiones de ,Ja guerra en la zona 
del Caribe. Habiendo aparecido en 
1943, no cuenta con la suficiente 
perspectiva históriea, como para dar
nos una visión completa de los acon
tecimientos así como de las medidas 
adoptadas, lo cual no invali>da los 
planteamientos ,presentados, apoyados 
en datos estadísticos concretos que, 
a manera de apéndice, se anexan a 
la obra. 

María Emilia Paz Salinas 

Víctor L. Urquidi y José B. Morelos 
(compiladores), Población y de.�
arrollo en América. Latina, El 
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Colegio de México, México, 1979, 
481 pp. 

En agosto de 1977 se efectuó en la 
ciudad de México la Conferencia 
Gerreral de Población, patrocinada 
por Ja Unión Internacional para el 
Estudio Científico ,de la Población, 
Paralelamente, se desarrolló la �
nión sobre Población y Desarrollo en 
América Latina, en la que se con
gregaron un amplio grupo de estu
diosos de la región. Las ponencias 
aHí vresentadas así como los comen
tarios y relatos de las mesas de tra
bajo fueron compilados por Víctor L. 
Urquidi y José B. Morelos y publi
cados bajo el sello editorial de El 
Colegio de México. 

El libro responde a una práctica 
corriente hoy día en las ciencias so
ciales: hacer público a los lectores 
interesados el material presentado y 
discutido en sesiones a las que sóJ.o 
un ,grupo de expertos ha tenido ac
ceso. No se está, por lo tanto, fren
te a ,un recuento descriptivo de los 
principales :problemas demográficos, 
ni frente a una serie de estadísticas 
comentadas. Por el comrario, el vo
lumen constituye un conjunto de re
flexiones ace1,ca de la problemática 
poblacional en sus interrelaciones 
contradictorias con los procesos de 
desarrollo socioeconómico, En otras 
palabras, la discusión de algunos de 
los principales problemas poblaciona
les actuales de América Latina a la 
luz de los resultados y hallazgos de 
varios años de investigación. 

¿ En qué consiste lo fundamenta·l 
de esta problemática? W aldomiro 
Pecht en Diná,mica demográfica y 
desarrollo econ6mico y social en Amé
•rica Latina (p. 11 y ss.), señala que 
la región en su conjunto ha demos
trado poseer un dinamismo y poten
cialidad en su c1·ecirniento económico, 
que se manifiesta en altas tasas de 
c1-ecimiento anual a ritmo sostenido 



462 REVISTA MEXICAKA DE SOCIOLOGÍA 

y en un proceso de aceleración del 
coeficiente de ahorro interno en re
lación al ingreso nacional. Este pro
ceso dinámico a nivel de la econo
mía va acompañado de altas tasas 
de crecimiento demográfico: de 375 
millones en 1975, pasará a 600 millo
nes en el año 2000. A pesar de lo 
esperado por estudiosos y políticos 
en décadas pasadas -en el sentido 
de que, al igual que en los países de 
Buropa Occidental, el crecimiento 
económico indujera a cambios en la 
dinámica poblacional-, en América 
Latina los cambios ,poblacionales han 
sido distintos a los esperados. Efec
tivamente, las tasas de mortalidad 
comenzaron a caer a partir de 1930, 
en tanto que los niveles de fecundi
dad disminuyeron muy levemente. En 
consecuencia, el alto crecimiento po
blacional se acompaña de un proceso 
de rejuvenecimiento de la poblaci6n, 
a la vez que de un aumento de la 
esperanza de vida al nacer. 

Por otra parte, entre 1950 y 1975 
se han ¡producido cambios significa
tivos en la ,locrulización espacial de la 
población, expresada en tasas prome
dio anual de crecimiento de la pobla
ción urbana de 4.3%, en tanto que 
la rural es de 1.1 % (Lattes, p. 314). 

La población económicamente acti
va también ha suf<rido cambios im
portantes: de 34.7% de la población 
total en 1950 pasó a representar 
31.5% en 1972. Jóvenes y ancianos 
disminuyeron en este lapso su par
ticipación, en tanto se increment6 
-muy levemente- la de las muje
res. Al mismo tiempo, se han pro
ducido cambios en la distribución
por sectores de actividad económica:
disminuyó la población en activida
des agrícolas -de aproximadamente
60% en 1950 a 39% en 1970- y se
incrementó en los servicios. Por otra
parte, los niveles de desempleo y de
subempleo abierto y disfrazado se han
estimado -con todas las salvedades

que tales estimaciones implican- en 
20.3% de la población económicamen
te activa. 

La distribución del ingreso que 
hacia 1960 era considerada altamen
te concentrada, había sufrido cam
bios significativos hacia 1970 y en 
algunos países la participación de los 
estratos altos y medios se había in
crementado aún más (Pecht, p. 23). 

El crecimiento económico y pobla
cional, los cambios en •la estructura
ción del empleo y la concentración 
del ingreso tienen sus manifestacio
nes en los niveles de vida de la po
blación y en la mortalidad. El sistema 
educativo ha experimentado en est.os 
últimos 25 años una expansión inu
sitada, no obstante lo cual se siguen 
registrando importantes niveles de 
deserción entre los sectores sociales 
menos favorecidos de las áreas urba
nas y especialmente en el sector ru
ral (Padua, p. 140 y ss.). En mate
ria de alimentación y vivienda, por 
el contrario, no han ocurrido varia
ciones si,gnificativas. En este últi
mo aspecto, según estimaciones para 
1975, los 60 millones de familias ha
bitaban entre 40 y 45 milones de 
viviendas, lo que supone "un grado 
de ocupación equivalente a 1,5 fami
lias por vivienda" (Ratinofi, p. 172). 

En cuanto a atención de la salud, 
el sistema se orienta a la curación 
de enfermedades más que a la pre
vención y educación sanitaria de la 
población. Los recursos del sector 
se concentran en las grandes ciuda
des y se da prioridad al sistema hos
pitalario. La medicina es así "de 
alto nivel, compleja y cara" y "a 
pesar de innegables progresos, lo fun
damentrul es que, en general, la can
tidad, calidad y oportunidad del cui
dado médico que la población recibe 
es función primordialmente de su con
dición socioeconómica y, por lo tamo, 
función inversa de sus necesidades 
de atención" (Behm, p. 135). Estos 



niveles desiguales adquieren su ex
presión más dramática cuando se 
analiza la mortalidad. José Alber
to Magno de Carvalho y Charles 
Howard Wood, en Ingreso y concen

tración de la mortalidad en Brasil, 

demuestran que en un contexto ge
neral del país de crecimiento econó
mico -el llamado "milagro brasile
ño"- y de aumento de la esperanza 
de vida al nacer, los diferenciales 
entre regiones, entre niiveles de in
greso y entre sector rural y urbano 
son por demás significativos. Las 
regiones más deprimidas del país 
tienen esperanzas de vida al nacer 
más bajas que las regiones más de
sarrolladas; los grupos de menores 
ingresos, más bajas que los de in
gresos altos; y si hien en términos 
globales ,Ja población rural represen
ta esperanzas de vida más bajas que 
la población urbana, euando se desa
grega por tramos de ingreso, en los 
tramos más 'bajos de las zonas urba
nas es menor que en los mismos tra
mos de las zonas rurales, a pesar 
de la concentración en las ciuda
des de los servicios médicos y edu
cacionales. Como señalan los autores 
"las más altas y las más bajas tasas 
de expectati:vas de vida se dan am
bas en el medio urbano" (p. 77). 

La situación poblacional brevemen
te resumida aquí para todo el conti
nente latinoamericano tiene sus es
pecificidades en cada país de la re
gión: en Ar,gentina y Uruguay la 
población envejece en vez de reju
,,enecer; en Costa Rica, Chile, Cuba, 
el crecimiento demográfico se ha de
sacelerado en relación al pasado más 
reciente; en tanto, países como Méxi
co, Colombia, Honduras, Nicaragua, 
Ecuador, ete., tienen tasas superiores 
a 3.0% de crecimiento anual. Pero a 
pesar de las diferencias nacionales, 
el pr<Jlblema poblacional adquiere su 
real dimensión cuando se tiene en 
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cuenta que 85% de la población la
tinoamericana vive en países y terri
torios cuyo ritmo de crecimiento es 
superior a 2.5% anual (H. Araica, 
p. 103). He aquí por qué --como lo
señalan Urquidi y Morelos en la Jn,..
trodiiccfr5n- la problemática pobla
cional se ha vuelto tema central en 
el debate latinoamericano, que cada
vez sea mayor la atención que le de
dican académicos, políticos y esta.dis
tas.

Desde el punto de vista teórico
metodológico la investigación ha pa
sado de niveles exageradamente sim
plificadores, formales y centrados en 
el individuo, a la búsqueda de for
mulación de un marco teórico alter
nativo que pudiera dar cuenta de 
las interrelaciones entre población y 
sociedad, entre dinámica poblacional 
y desarrollo económico y social de las 
sociedades concretas, entre demanda 
de mano de obra y dinámica demo
gráfica, privilegiando Ia reproducción 
de la sociedad -sociedades de cla
se- más que la reproducción de los 
individuos en sociedad (Farfa, p. 51). 

Intensos han sido los debates y las 
confrontaciones en estos últimos diez 
años, llevados a cabo en gran parte 
dentro de los grupos de trabajo res
pectivos del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO,) Dis
tintas disciplinas y profesionales de 
distintas formaciones hacen su apor
te hoy día al estudio de la proble
mática poblacional, Se analizan tan
to los procesos macro como microso
ciales y sus interrelaciones. Se han 
incorporado enfoques metodológicos 
distintos a los tradicionales en de
mografía -un ejemplo en este volu
men lo da la ponencia de Garcia, 
:.\-Iuñoz y Oliveira (p. 393 y ss.)- o 
se han formulado perspectivas pro
\·enientes de otros enfoques teóricos. 
De esta manera están dadas las con
diciones para empezar a construir 
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una nueva teoría, un rompecabezas
del que existen las piezas y que
"es necesario empezar a resolver"
(Faría, p. 57).

Al analizar la dinámica demográ
fica desde una perspectiva totaliza
dora e integrada, las soluciones sim
plistas de la década pasada han sido
puestas en tela de juicio. En ese
momento se pensó que reduciendo la
fecundidad se podrían alcanzar ni
veles de inversión más altos, acele
ra:ndo así los .procesos de desarrollo
económico, 'los que redundarían a su
vez en niveles de vida más altos para
la totalidad d'e la población. Surgie
ron entonces programas de planifica
ción familiar con el objetivo mani
fiesto de mejora•r los niveles de salud
de mujeres y niños. Estos progra
mas -<:uyas evaluaciones son aún
insuficientes e incompletas- si bien
han ,logrado a!batir .Jas tasas de fe
cundidad en al1g,unos países, no han
mejorado Ias condiciones de vida de
la mayoría de la población de los
mismos ( Quilodrán, p. 300 y ss.).

¿Cuáles son las alternativas a la
problemática poblacional latinoameri
cana? ¿ Control del crecimiento po
blacional y del desarrollo económico?
¿Aumento de la productividad del
trabajo? ¿Desconcentración del in
greso? ¿ Ruptura del modelo de de
sarrollo seguido hasta el presente?
¿Ruptura del modelo de concentra
ción del poder?

La última palaibra no se ha dicho
aún en materia de población en Amé
rica Latina. El debate sigue abierto
y con él nuevas perspectivas de in
vestigación, 811,gunas de las cuales se
mencionan al pasar en el Hbro: la
condición de la mujer, los estudios
sobre familia, la •reconstrucción de
los procesos demográficos del pasado,
etcétera.

Población y desarrollo en América 

Latina ofrece un material de primera
calidad tanto por la información que
presenta como por lo que sugiere.

M. Teresita de Ba.rbieri 

Marcel Liebman, La conquista del po

der (El leninismo bajo Lenin, I),
Gri,jalbo, col. Teoría y Praxis, n'IÍm,
43, México, 1978.

Las posiciones políticas de algunos
partidos comunistas europeos que
participan en la corriente que se ha
dado en llamar "eurocomunismo" han
generado el surgimiento de apasiona
das polémicas en las que paulatina
mente se ha intentado rescatar el
pensamiento y la praxis política le
ninista, diferenciándola de Ja versión
oficial que de !!lla ha hecho la URSS.

El trabajo de Marcel Liebman: par
ticipa dentro de tal polémica. Dedica
el primer tomo de los dos q'lle anun
cia, a estudiar con seriedad Y af�
analítico fos orígenes del bolchevis
mo hasta la revolución de octubre de
1917 período durante el cual Lenin
forj� sus concepciones y las cristali
za en el tipo de organización revo
lucionaria que disputó el poder a
Kerensky, así como en Ia estrategia
política que hizo posible la llegada
de los bolclieviques al poder. Por tal
razón tenemos que a lo largo del
trabaJo el autor se centra en diluci
dar las fases sucesivas y los diversos
planteamientos con los que Lenin
construyó el ¡partido, los problemas
y las confrontaciones políticas que lo
obstaculizaban y la dinámica políti
ca que experimentó ,la vieja Rusia
zarista desde !las jornadas revolucio
narias de 1905 hasta la caída de la
autocracia y el arribo de los boilche
viques al poder. En esta medida, el
trabajo en cuestión constituye tam-
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