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Bll'fiVESTIGACIIJN ES 
I!Uict:IALES 

Si existe una vndad, ésta es que la verdad es un 
objeto de luchas. 

Pierre BOUJU)JEU. 

La sociologla debe tomar como objeto, en lugar 
de dejarse atrafJM por él, la lucha por el mono
polio de la representacidn legitima del mundo 
social, esa lucha de clasificaciones que es una 
dimensidn de toda especie de lucha de clases, 
clases de edad, clases sexuales o clases sociales. 

Pierre BouRDJEU. 

La vocacidn de nuestra ciencia es decir lo que la 
gente no quine escuchar - a quienes se encuen
tran mtfl arriba en la ¡erarqula social, a quienes 
se encuentran m4l aba;o. pero también a su 
profña clase. 

Max WEBER. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



y cuya crítica parece ha:ber pásado de mo
da,. o no haber mostrado una continuidad, 
por razones que van desde una desilusión 
compiaciente h~ una percepción pr~coz 

oscilaciones, jerarquías y presti-

tica constante de los ccjuegos de verdad", 
como los llama Foucault. De ahí que en 
este trabajo se opte principalmettte por 
una de las perspectivas teóricas existentes 

~~~tra:: ta de integrar algunas dimensio-

la sociología hablar de 
sin hablar de los . agentes so-

PREFACIO 

las representaciones legítimas acerca de la 
misma?, ¿a partir de cuándo y de cuán
tos, un determinado universo social se 
convierte en ccmuchos" o ccdemasiados"?' 
¿cómo se determinan los límites, quiénes 
lo hacen, qué propiedades les atribuyen y 

éstos se registren 
mejor para unos grupos sociales que para 
otros; gue la preocuE_ación principal acer
ca del crecimiento sea orientada hacia los 
grupos sociales dominados y se busquen 
las formas de reducirlo, utilizando incluso 

verdad" 
en cuestiones cambió más en 
las últimas tres décadas que en todas las 
épocas anteriores: de una valoración po· 
sitiva del crecimiento se pasó a una nega
tiva y a una tendencia al dominio de va-
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Las investigaciones en. campos que. se con
sideran a vecés suficientemente ~ttidiados 
y cuya crítica parece habe,t pasado de mo
da,. o no haber mostrado una continuidad, 
por. razones que van desde una desilusión 
compiaciente hasta. una percepción pr~coz 
de las oscilaciones, jerarquías y presti
gio de ciertos temas en d mercado de la 
producción sünbólica, ·se encuentran· ge
neralmente en una situación difícil desde 
un principio; pero como la inve~tigación 
es una b~eda · permanente, una cons
trucción y desconstrucción continua de 
objetos, un proceso inacabable y parcial, 
implica necesariamente una vigilancia crí
tica constante de los ce juegos de verdad", 
como los llama Foucault. De ahí que en 
este trabajo se opte principalmente por 
una de las perspectivas teóricas existentes 
que trata de integrar algunas dimensio
nes que otras ignoran, niegan o mistifican. 
Esta investigación es s6lo un momento 
de un proceso colectivo de producción de 
conocimientos que; por la naturaleza del 
objeto que estudia,. desborda los límites 
de la acadetn.ia, pues también tiene rela
ción con la política dentro del campo in
telectual y con el campo propiamente po
lítico. 

¿Cómo podría la sociología hablar de 
ccpoblación" sin hablar de l.os agentes so-

PREFACIO 

ciales especiallzados en la produociófi de 
las representaciones legítimas acerca de la 
misma?, ¿a partir de cuándo y de cuán
tos, un 9-eterm.h'tado universo social se 
convierte en ccmuchos" o ccdemasiados"? . . . . . . , 
¿cómo se determinan los .límites, quiénes 
lo hacen, qué propiedades .les atribuyen y 
cómo los fundamentan?, ¿a través de qué 
mecanismos sociales ima· de las ·rep~en
taciones posibles en competencia se esta
blece como hegemónica? Si la ccpoblación" 
es un todo abstracto donde ca:be comple
tamente el universo social, ¿cómo se ex
plica que cuando se piensa en sus atri
butos demográficos, éstos se registren 
mejor para unos grupos sociales que para 
otros; gue la preocuE_ación principal acer
ca del crecimiento sea orientada hacia los 
grupos sociales dominados y se busquen 
las formas de r~ucir.lo, utilizando incluso 
medios y métodos que no se propondrían 
para los grupos dominantes? Parafrasean
do a Orwell en Animal Farm. podría de
cirse que ccalgunas poblaciones son más 
iguales que otras". 

Parece ser que el ccrégimen de verdad" 
en cuestiones demográficas cambió más en 
las últimas tres décadas que en todas 1as 
épocas anteriores: de una valoración po· 
sitiva del crecimiento se pasó a una nega
tiva y a tina tendencia al dominio de va· 
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lores de ascetismo reproductivo y de la 
tecnología para hacerlo objetivo. Es co
mo si se hubiera orquestado la previsión . 
de una de las bases de1 ftmeionati!iento 
feliz de esttategias conocidas actualmente 
como eereconversión industrial" o umuta
ción tecnológica". Los cambios acelerados 

. a que ya dan lugar y los que prometen 
parecen implicar inexorablemente el refor
zamiento de la difusión e incorporación 
de los valores y la tecnología ya mencio- · 
nados, y también la creación de la tecno
logía política que será necesario aplicar 
para que lQS grupos-objeto marchen al.pa
so adecuado a lás circunstancias. El tempo 
de la reproducción bio~ógica y:· social . es 
más lento que el de la teqtológica, al igual 
que sús ttansformacidnes. La brecha no 
parece reducirse sino al cotittario, y pare
ce que así seguirá. La pregunta entOnces 
es si esta situacióti podrá ser ttaducida en 
beneflcio del ser ·humano o si se conti
nuará tratándolo· como una función más. 

10 

Esta investigación es el resultado de un 
trabajo realizado, en su parte medular, 
entre 1977 y 1981, y presentado, defendi
do y aprobado en 1982 como tesis d~ doc
torado en Sociología en la Universidad 
de París I (Pantheón-Sorbonne) con el 
título: ¿Política de población o modelo de 
control de los modos de reproducción 
de las clases trabajadoras? 

La versión que aquí se presenta ha sido 
ligeramente modificada. Más allá de la 
fecha del corte (1980), serian deseables 
otras contribuciones que den cuenta de 
lo sucedido desde entonces y cuya publi
cación no tenga .que .esperar indefinida
mente en cajonts y iibreros, dadas las el¡. 
ferentes percepciones del tiempo y de la 
oportunidad en el 'Campo de la edición y 
en el científico, sus relaciones específicas, 
las posiciones jerárquicas de sus miembros 
y las esti'ategias que hay que desarrollar 
para poder acceder a la visibilidad social. 
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El objetivo de este trabajo es mostrar la 
génesis y el funcionamiento de una expre
sión particular de las relaciones de fuer
zas sociales a nivel internacional y ~acio
nal, señalando el caso concreto existente 
eri la formación social mexicana. Nos re
ferimos a' lo que se denomina c01;núnmente 
««políttca de población". Lá crítica de_· esa 
conceptualización, que se_ desprende . del 
análisis de su funcionamiento ~eal, nos 
llevará a la construcción de un nuevo con
cepto que permitirá delimitar la filiación 
de clase de esa medida y centrarnos en 
los ~lementos, condiciones y estrategias, 
que las clases trabajadoras -clases-obje
tos de la ««política de población';- podrían 
eventualmente tomar en cuenta y desarro
llar para enfrentarse a las estrategias y 
prácticas del poder en ese c~po. 

Este trabajo pretende contribuir al es
tudio de una problemática que, por una 
parte, ha sido concebida de m3.!1era tra
dicional dentrO del rnisrno rnarco de aná
lisis de Malthus .:...agregando además tres 
elementos nuevos, a saber: los medios de 
comunicación masiva, la multiplicación 
de los medios anticonceptivos y el desa~ 
rrollo del aparato de salud.- y, por- otra 
parte ha sido insuficientemente colltpren
dida _ por · aquellos que apoyándose en las 
reflexiones de M!!:"' se han contentado; 

INTRODUCCióN 

en gran medida, con repetir ciertos ele
mentos. generales contenidos en sus teo
rías y han condenado de manera muy 
abstracta las proposiciones . y las prácti
cas de las. clases dominantes. 

Esta inv~tigación constituy~ una cola
boracióD. pa,ra conocer cómo se. materializa 
y reprOduce una relación de fuerzas es
pecíficas cuyo objetivo inmanente es con
trolar lo~ . modos _de reprodUdción de las 
clases trabajadoras {MRCT) y los medios 
tecnológicoo,_ ideológicos, políticos y fi
nancieros para llevarlo a .. cabó. 

En el primer capítulo hemos intentado 
extraer los elementos generales de las teo
rías sobre poblaciones de Maltihus, Ricar
do y Márx, sin pretender realizar un aná
lisis exhaustivo de ellas -en realidad, el 
análisis comparativo detallado de las tesis 
de cada.· uno de esos autores está rnás aliá 
del Qbjetivo que nos hemos propuesto en 
esta investigación y del estado actual de 
nuestroS conocitnientos sobre su pensa~ 
miento-:-; más bien hemos querido seña
lar únicamente cierto$ aspectos que consti
tuyen el punto de partida y ia ilustración 
de los fundamentos teóricos que vamos 
a encontrar a lo largo de las manifesta
ciones CÜSC;ursivas de las diversas clases y 
fracciones de clase que pre~nden al rnis-

11 
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mo tiempo explicar la miseria de las masas 
y aportar una solución a la misma. 

Los estudios concernientes a has pobla
ciones o más bien las teorías subyacentes 
en esos estudios aún están lejos de lograr 
un acuerdo unánime. El neomalthusianis
mo. cÓmo ideÓlogía y fuerza material do
minante en el campo de la población y 
los- análisis críticos de Marx y de quienes 
se apoyan en sus reflexiones son dos apro
ximaciones epistemológicas antagÓnÍicas cu
yas polémicas entre sus defensores no 
pueden ser reducidas a simples luchas de 
ideas; más ·bien, tienen· que ver con el 
resultado de Jas luchas. de clases y con 
las representaciones abstractas de su di
námica · en el campo del pensamiento. 
Con la ayuda de los análisis· hechos por 
Marx, presentamos la construcción teóri
ca de lo que sus descubrimientos, ál re
flexionar sobre el movimiento teal de .. nues
tro óbjeto de estudio, nos han pérmi'ti.do 
desarrollar.· Así, esa visión abstra~ta or
ganiza, sistematiza y explica~ eón sus li
mitaciones propias, el análisis ·concreto 
que presentamos, y ·constituye el· encade
namiento conceptual de lo que está s~para
do para los propósitos metodológicos. El 
objetivo de' ese método es permitirle al 
lector entrever él 'todo y su articulación 
abstracta antes de presentarle el proceso 
real en sti aparente'·caós; . 

:!'· . 

,. . ·El-segundo capítulo ·es un análisis em
pírico· de·la·génesis ,y-del desarroHo de-lo 
que llamamos- modelo de control de los 
modos ·de reproducción de las clases ·tra
bajadoras (MCMRCT); Ftente a las tesis 
del filanFtOpismo pregonado, .presentamos 
un · enfoqut ·donde el discurS'o n:eomalthu
siano y las ·instituciones ·por medio de las 
cuales se materializa y se difunde son ana
lizados en su dmámica .interfia •. A las tesis 
del consenso social, que permean. ·toda la 
constrlllcción te6tica· del :modelo de conttd~ 

12 

oponemos el análisis de éste en términos 
de lucha de clases, de conflicto permanen
te, al verlo como materialización de una 
relación de fuerzas específica. Ello nos 
permite presentar el desplazamiento del 
modelo de control de la esfera de los in
tereses privados a la de esos mismos inte
reses en nombre de todos; en nuestro 
caso concreto, del campo de los intereses 
de unas clases dominantes centrales y de 
su Estado a la búsqueda de la expansión 
del modelo de control hacia los países 
subdesarrollados que están bajo su in
fluencia. 

'En el tercer cap'ítu:lo se muestra ·la doble 
relación de· fuerzas que ha dado como 
resultado la iinplantación del modelo de 
control en México. Aquí, se trata de iden
tificar a las clases y fracciones de clase 
que ' eriicanian los intereses 'inherentes al 
modelo· de control; é:le 'descubrir· los me
canis~cis de reproducción social que ellas 
crean; de . determinar los vínculos ideoló
gicos, tecnológicos y financieros con sus 
homólogas metropolitanas; en fin, se trata 
de ver la manera como se organizan e 
influyen en la sociedad civ.il y en el Es
'tado con el fin . de legitimar y eXpandir 
-dado que ·se' trata de ·un . campo de in
fluencia relativamente nuevo en cuanto 
a la posihllidad real de .la generalizacion 
de una intervención directa e indirecta~ 
su hegemonía. Este. análisis n~s lleva a 
cl~ificar y a delitriitar 'los espacios estra
'tégicos de· poder hasta hoy despreciados 
o pcico estudiados, al menos en lo que 
é<?ncierite ~ su papel específico en la ma
terialización del modelo de control. 

En fin, si las clases trabajadoras no 
apall:ecén casi nunca en este trabajo, ·ya 
sea oomo oponentes al modelo de control 
o O>mo portadoras de nuevas proposicio
nes al ~specto, es .. debido a que· su voz 
en el c:unpo ·de . su propia reproducción 

! . 
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no comienza a hacerse escuchar sino re
cientemente a raíz del surgimiento de gru
pos autónomos y de la legalización de 
organizaciones políticas que aspiran a re
presentarlas, la cual es el resultado de en
frentamientcíS y negociaciones anteriores 

en diversos campos y en coyunturas espe
cíficas. Nuestro análisis es, pues, un in
tento de explicar prácticas de dominación 
que pueden ser transformadas mediante la 
acción consciente de aquellos que las so
portan. 

13 
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las cuestiones referentes 
pol>laiOOJttes en el contexto capitalista 

- -

deseado. La mediación ya no se plan· 
tea con prioridad en, el nivel meramente 

Esr~d~
~~~m?ti~~:===-~.---~Y;-~sus; aparatos va igualmente ·más allá de 

las sugerencias originales de Malthus, lo 
que no significa, sin embargo, la desapa- . 
rición de las relaciones de dominación, 
sino .SU reforzarniento. 

Marx desarrolla el canipo · teórico.·par.a 

un 
Social susceptible de ser . tranSformado por 
la· acción del hombre concreto, con~raria
mente a lo· que piensa 'Malthus, quien 
afi.nna que la sobrepoblación de trabaja
dores ekiste con relación· a lós ·medios' de 
subsistetl!cia. 
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Capítulo 1 

ANTECEDENTES TEóRICOS DEL MODELO DE CONTROL 
Y LA' CRíTICA DE MARX 

Los análisis de las cuestiones referentes 
a las poblacioneS en el contexto capitalista 
se encuentran siempre confrontaclas ya sea 
a ·las tesis de Malthus o ·a las de Marx. 
La hegem.onía. ideológica y la materiali
zación de unas u otras (como expresión 
del ¡)bder ~lític(> y rio como modos ·de 
reproducción. de l~ clases sociales). estiín 
estrechamente ligadas a ·la hegemonía. eco
nómica, palícica y _sQcial de las clasé11 cu
yos intereses con5tituy~n el. fun<kmento 
de las teorías de esos autores. 

Es· sóbre todo en· los países de cápita-_ 
l~mo_ tardío ( sub?esarrollados, del teréei 
mundo, etc.) donde :las tesis de Malthus 
dominan y _encuen~ ·su. ·mejor ~aín:p~ 
de·· ~~Ión; pet';) esto n~ significa que. ·sus 
tesis. aparezcan necesarian,tertte tal y, como 
él·las · enunci&~ Lo 'q1;1e persiste scm 1~ 
Hmdamentos~ 1~·- e.senCi~ la · relación de 
d~ntinación; lo·· que cambia ·es la form11,' 
la adaptación a las nuevas fases del desa
t.~ollo'. del capifa~ismo. ·. Po~ primera vez 
en ra historia de '-la. humanidad surge la_ 
posjbili~ de ,·pasar 'Je las· sugerencias 
m:Ot~es,. ,pró~estas' por_ ~~~us,··a. 1_~: 
medxdas matertales para· ctJ.Stahzaor el fur 

de5eado. La mediaciÓn ya no 11e plan
tea con prioridad en, el nivel meramente 
subjetivo, sino en el nivel obj_ecivo; es un 
producto del. desarrollo de· las ·fuerzas 
productivas, de la tecnología aplicada al 
campo de la biología y de la medicina, a 
saber los anticonceptivos. En el nivel so
cial, 1a mediación ejer.cida p<>r el Estado 
y sus .aparatos va_ igualmente ·tnás allá. de 
las sugerencias originales de Malthus, lo 
que no significa, sin embargo, la desapa- ' 
ritción de__ las relaciones de. dominación, 
sino . su. reforzamiento. 

. Marx desarr~lla el cani.po ·teórico. ·¡,~ra 
comprender la lógiea del capital . e ideri
tifiéá a la clase sociafctiyo 'papel his'tóricp 
será transformar las relaciones de produc: 
ción que la hacen ap~ecer como exreden
te en relación a l<~s medio_s de empl~o. l?a· 
ra él, . se trata ele un. Fenomeno' hi.s'tórico
&ocial s~eptible de ~er tráruformado por 
la- aedón del h~bre concreto, contraria
menté a lo que piensa· '1VIalthus, quien 
afi.nna que la sobrepqblación de trabaja
dores ekiste éoñ relación. a los 'medios de 
sllhsistenlcia. Para .este· ·Ud. timo, · ·se trata 
más bien ·de ·uha léy 'nátural cuya 5olu-
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ción no puede ser otra que el recurso a 
los frenos morales o bien a una catástrofe. 

Ricardo acepta, en el fondo, el razona• 
miento malthusiano y expresa su admira
ción por la obra de Malthus. Sin embar
go, despoja de su carácter moral a la 
lógica dél eapital expuesta por este últi
mo y en consecuencia, afirma la primacía 
de la acumulalción y del aumento de la 
demanda de mano de obra que se deriva, 
considerándolo como los e!lenrentos que · · 
determinan la demanda· d~ los· medios de 
subsistencia. Pero, tarde o temprano, se 
hacen necesarios, según él, ya sea el re
curso a los frenos morales, o la creación 
de una legislación que. tenga por objetivo 
la reducción de los nacimientos en las fa
milias de los trabajadores. 131 agrega en
tonces la necesidad de la intervención del 
Estado en este lcampo. 

Los neQmalthusianos hacen un trasplan
te de las tesis de Ma:lthus y Ricardo a 
las condiciones del desarrollo del capita
lismo a escala mundial a partir de la se
gunda mitad del siglo xx, y construyen un 
modelo cuyo objetivo inmanente es el con
trol de los modos de reproducción de las 
clases trabajadoras, o, lo que en el fondo 
es lo mismo, un modelo cuya lógica apun
ta a la adaptación del número de traba
jadores a las necesidades de la acumula
ción; sin que se derive alguna transfor
mación de las relaciones de producción 
dominantes. 

l. Historia breve de las condiciones 
sociales de produCción de las 

· _teorías de 
Malthus, Ricardo y Marx 

El contexto en el cual fueron produci
das las teorías que ~nemos resumida
mente en éste capítulo es la Revolución 
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industrial inglesa. En la obra clásica de 
Adam Smith 1 podemos encontrar ya ob
servaciones sobresalientes donde se enun
cian sintéticamente los elementos teóricos 
que se convertirán posteriormente en los 
factores clave del ~nsamiento de Mal
thus, de Ricardo y del mismo Marx, por 
no citar sino a los autores que nos inte
resan en este trabajo. En lo que se re
fiere a la población de un país, la discu
sión va a estar centrada, como lo veremos 
más adelante, en la relación población/ 
recursos naturales-extensión territorial o 
en la relación población trabajadora/acu
mulación de capital. Como principal re
presentante de este último tipo de enfo
que, Marx hace un análisis profundo y 
crítico de las condiciones en las cuales se 
desarrolló el·modo. de· producción capita
lista en Inglaterra, señala la situación par
ticular de las clases trabajadoras en el 
campo y en la ciudad, muestra ·la relación 
orgánica entre esos elen1entos y da expli-. 
caciones de las causas de la sobrepobla
ción relativa. Los historiadores modemos 
han demostrado en varias ocasiones hasta 
qué punto· la situación descrita por Marx, 
Engels y otros tantos aut<>res de la época 
era terriblemente yerdadera. 

1 "En un país que baya altanzado el óltimo 
grado de riqueza que la naturaleza d~ su suelo 
y de su cliJlla, y su situación frente " otros pai
ses, le permitieron adquirir; que por consi
guiente, no podría ya ni avanzar m retroceder; 
en un país tal, los salarios. del trabajo y la ga· 
nancia ·4el capital serian ambos probablemente 
muy bajos. & un país muy poblado en propor
ción al número de hombres que puede man
tener su territorio o que puede emplear su "" 
pital, la competencia para lograr la ocupación 
[el empleo] sería necesariamente tal, que los 
salarios se vedan reducidos a lo estrictamente 
necesario para mantener el mismo 'número de 
obreros, y, como el país estada ya plenamente 
poblado, ese número no podrla aumentar ja
más." Adam Smith, ~n inquiry into the nature 
añd causes of' the weal'h of nations, N:ueva 
"ork, Rand()Jll. House lnc., 19!17, pp. 94-95-; 
México, FCE~ 1958, p. 92 •. 
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Ahí donde Malthus y su adeptos no 
veían más que un excedente de población 
con relación a los recursos naturales, Marx 
señala que el despoblamiento del campo 
inglés y la emigración hacia las ciudades 
se daban al mismo tiempo que la concen
tración de las granjas, la conversión de 
las tierras arables en pastizales, la destruc
ción de las chozas, el capital incorporado 
a la tierra, el crecimiento 4e las rentas 
devueltas a los terratenientes, las ganan
cias realizadas por los granjeros capitalis
tas, etc. En resumen, a partir del mo
mento en· que el capitalismo deviene el 
modo de producción dominante en el cam
po/.~ las expulsiones de trabajadores se 
efectúan sin compensación de los efecti
vos. Agrega, además, que el uexcedente" 
de población en las ciudades corresponde 
a la deserción que se observa en el campo. 
Sin embargo, incluso en· esta situación de 
despoblamiento, el campo se encuentra in
suficientemente poblado. cuando se trata 
de ulas necesidades excepcionales y tem
porales de la·· agricultura", pero el resul
tado de esta alza de demanda de mano 
de obra no es el aumento de los salarios, 
al contrario, s~ baja se efectúa incorpo
rando a las mujeres y los niños al trabajo.8 

Según Marx, los efectos de las Leyes 
de Pobres (Poor Laws) de 1795 y 1814 
eran dobles: por una parte, transforma
ban al trabajador agrícola en siervo de su 
parroquia y, por otra parte, permitían 
constatar uen qué cantidad el salario se 
encontraba por debajo del ~o", al 
observar la diferencia, uentre el salario na. 
tninal &el trabajo y la cantidad mínima in
dispensable al trabajador para vegetar''~ 4 

proporcio~ J]Or la parroquia en forma 
de limosna. Por otra parte, Hobsbawm 

2 Cfr. Karl Marx, Le Capital, vol. 1, Paris, 
Editions Sociales, 1977, pp. 490, 500-501. 

a Ibid., p. 501. . 
4 lbid., p. 487. 

señala que la Ley de Pobres de 1834 es
taba orientada a forzar a las poblaciones 
del ~ampo a que emigraran y aceptaran 
cualquier tipo de empleo que se .les .P~die~ 
ra ofrecer en otro lado. Agrega que en
tre 1840-1850 ya existían varios condados 
que se encontraban en. el límite del des
poblamiento total y que a partir de 1850, 
ttel abandono del campo se convirtió en la 
regla general". 6 

Irlanda era un caso aún más represen
tativo de las grandes transformaciones es
tructura:les que • la generalización del mo
do de producción capitalista (MPC) pra. 
duáa en esa época. Marx señala que el 
gran despoblamiento se había iniciado a 
partir de la hambruna de 1846. Los estu
dios demográficos actuales nos permiten 
constatar gue entre los ·paíSes europeos 
Irlanda constituye un caso especial, ya que 
se observa que ttes la única pablación 
que decrece continuamente durante un si
glo, de 1845 a 1945". La explicación da
da por este tipo de estudios es, sin embar· 
go, insuficiente. En efecto, decir que esa 
situación fue el resultado de t\m creci
miento natural débil y .de un déficit mi
gratorio fuerte" 6 es describir algo que se 
ve, pero de ninguna manera explicarlo. 
Man: observa que la hambruna y la con
centración de las granjas se desarrollaban 
paralelamente,. y esto facilitaba la expul
sión de la población del campo.'~' Según 
los principios de ·las tesis maldmsianas, 
esta situación sería ideal para reestable
cer el ~rio perdido entre el creci .. 
miento ele la p<>blación y los recursos na· 
turales, pero nada de eso sucedió en Ir
landa: al contrario, tanto la sobrepoblación 

s Eric Hobsbawm, L'~re des révolutions, Pa
rís, Fayard., 1969, pp. 197, 214. 

e Patrick. Festy, La fécondité des pays octi
dimtaux de 1870 á 1970, Parls, JNED, PUF, 1979, 
p. 205. . 

.,. ·K. Marx, op. cit., p. 504. 
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reiativa como los salarios reales pe~~
de~ón. niás ~ menos al miSmo nivel que 
~~ d~ 1~: ~bruna; ~n otras palabras, 
c1a_. ~v~luci~n agrícola marchó .. al m,ismo 
pa5o.· qt1e la em.igración"~8 Ma.rx acusa 
a Malthus. de haber plagiado las ide~ 
conteni~. en su Ensayo a varios autores 
cOm.o ,James Stewart, Townsend, Fr~~ 
klin~· W allace, etc. y critia vivamente 1~ 
trasposición arbitraria de las condiciones . 
históricas del siglo XIV en Europ!l a las 
condiciones del siglo XIX, porque no toman 
en cuenta que el mismo f.enóm.eno citado, 
la. peste, tuvo repercusiones diferentes en 
los principales países donde .atacó.11 

La catisa de la sobr~población relativa, 
1~' cual no ·existe más que en función de 
las necesidades momentáneas de la explo
taci6n capitalista, ·es el crecimiento acele
rado del capital y rio el" crecimiento de la 
poblaci6n óbrera.10 En ccel periodo infan~ 
til de. la produeciÓIÍ cápitalista)'' la exten~ 
sión del mercádo colonial y las :nuevas 
r~ iitdus.trilileS contribuyeron a:l aumen
to de la ·demanda de manó de .obra.11 Se
gún Habakuk, 12 fueron lOs. cambios eco
n:óll:iiOOs, y en partirular este último ele
méñtc) qÚe Marx señala, los que prepara
ron . el terreno para el ctecinliento de· 1~ 
pc:$1Áción en este periodo; f,ero eri. ·sú es
tUdio, P. Festy afirma que él aumento de 
lea taslls brutas . de natalidad observada\; 
en. Inglaterra-Gales ~ntre 1841-1845 y 
· UJ7i:~1875 se explica J;Iiás f>Pr· tcel mejo
i!atniento tegular del registro · (de nad
~t~tos)" 18 que por los ptogresós eco-, . . 

: 8 'lbi¡t, p. 509. 
• . 9 lbid., p. 509. . .. 

1o Ibid., ·p. 458. 
11 Ibid., p. 455. . 
1il J~ J. Habakuk, "J¡:nglish population in the 

eighteen <X:Jltury", de Eamomic I:llstory RevieriJ, 
2!ld series, ~. 1958, eu .Population. in . History, 
Londres, Edward Arilold Ltd.; 1965, p. 284. 

u P. Fe¡ty, op. cit., p. 199. A,. A.Jmengaud 
afirma por su parte que la· indtistrialtzadón 

18 

nom1cos. P~~ _sl:l p~rte, M~ ·constataba 
ya en su :époo1 ef gran desfase que existía 
entre. lo que ·él llamaba nla .duració~ me
diá de vida de la clase acomodada y la 
de ia el~ obrera", y lo ~jemplificaba ~n 
los casos de Manchester y Liverpool. Las 
generaciones, decía, soportan en esas con
diciones periodos de reproducción fre
cuentes que realizan por medio de ma~
monios precoces ny gracias a lá prima que 
la explotación de los niños asegUra a su 
prodUJCción" •14 Habakuk se~ala igualmen
te la edad a_.l matrimonio y Festy agrega 
a éSta y a ~a mortalidad el. inter-valo entre 
los nacimientos y ima fecundidad nati,xrál 
legítima sin anrlconcepción. ni abortos, 
observable en la mayor. parte de los paí
ses occidentales hacia· 1870, con la excep-
ci6n 4e ·Francia: y Estados_ Unidos. · . 

·· En 'lo ql.te· se refiere a la habitación y 
a la alimentación, la suerte de los traba
jaddre-s en ·la Inglaterra de· lo~ siglos xvm
XIX · no era mejor ·que en otros aspectos. 
Mientras la burguesía recibía indemniza
ciones ·cuando las obras de infraestructura 
,tocaban Stis propiedades,. las clases traba
-jadoras eran lanzadas a la calle. Si al
·gtl.!:Ias vece~ los desplazamientos de. gran
des -masas de población del campo a la 
ciudad tuvier~n efectos pósitivQ& . sobre el 
ni~~l -de· vida, la mayor p~te de .las veces 
-~ce ·Hóbsbawpl'-, esqs despla~amientos 
~os hacían más l.n~elices. I;.os trabajadores 
.se en~ntraban _peri6di~~en.te .. d~mple¡¡
~o8.'. y _pasaban a aimtent~. 111$ . fHas. del 
ejército industrial de reserva; ~ . d~~a
-~entos. espac;iales."_~ fo~~ :io:íplica~ 
.la _~ul~pliea~~ .de im~lantaqorie~-.u~ba-

"parea:" haber sido 'la . causa del . aecfut:e~to 
demográfico en viuias ·· ciuc:ii.c:ie& fi:ana:sas que 
estudió en su trat?ajo: "Industrialisation et dé
mographie ,daris la France du .XIXe siecle", en 
Colloques Intemationaux du C.N.R.S •• Pads, 
1972, p. 190. -

1"' K. Marx, op. cit., p. 463. · 
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nas espontáneas, sin ningún plan, hacina
mientos y el deterioro de las condiciones 
sanitarias ya de por sí difíciles. La ham
bruna y el racionamiento no habían desa
parecido completamente a pesar del rápido 
desarrollo de los medios de transporte, 
pero los efectos de esas calamidades no 
aLcanzaban ya los niveles anteriores a la 
industrialización. Es pues en esta situa
ción histórica particular que surgieron las 
principales teorías económicas y sociales de 
la época moderna. 

El gran esfuerzo realizado por los neo
malthusianos en el último cuarto del siglo 
XIX en Inglaterra, y en Francia durante 
los últimos años de ese mismo siglo y 
principios del xx, no tuvo efectos consi
derables.15 En el país de Malthus, los 
principales advers.arios de las tesis neomal
thusianas y de los principios económicos 
sobre los cuales sus defensores basaron la 
argumentación a favor de la anticoncep· 
ción fueron los socialistas de la década 
de 1880. Pero también estab~ quienes 
se oponían porque tenían confianza en el 
imperialismo inglés; es decir, tenían con
fianza en la c;apacidad de éste para en
contrar salidas· a la eventualidad de una 
sobrepoblación, particularmente a través 
de la colonización. Los médicos, los rdi
giosos y los ccnotables" tampoco simpati
zaban con las iniciativas de la uLiga Mal-
thusiana".16 · 

1s l'ara 4rmengaud, la reducción de la fe
cundidad obrera en Francia, en el siglo XIX, 
"fue el resultado de un conjunto· de factores 
económicos, sociales y culturales, más que la 
consecuencia de la propaganda neomalthusia
na", A. Armengaud, op. cit., p. 195. Por lo que 
respecta a las estrategias. "seguidas" por los neo
inalthusianos en Francia, véase: A. Armeilgaud, 
"Mouvcment ouvrier et néo-malthusianisme au 
début du xxe siecle", en Annales. de démogra
phie historique, 1966. 

16 F. d'Arcy, "The Malthusian League and 
Resistanee to Birth Control Ptopaganda in late 
Victorian Britain", en Population Studies, vol. 
31, núm. 21 julio de 1977, pp. -1!14-436. 

En el siglo xx, y sobre todo a partir 
de los años cincuenta, el crecimiento de 
la población, una de las principales preo
cupaciones de los economistas, de los de
mógrafos y de los historiadores, tiene un 
interés doble: académico y político. Por 

· una parte, se trata de saber si es un re· 
sultado de la industrialización o una con· 
dición para la misma; por otra parte, li
gada íntimamente a esta pregunta, se trata 
de integrar las explicaciones posibles en 
el cuerpo teórico de las llamadas ccpolíticas 
de población", · de las cuales, según los 
neomalthusianos, los países subdesarrolla
dos tienen una necesidad urgente. A par
tir del momento en que las tesis neomal
thusianas irivaden y dominan el campo 
estratégico de la lucha ideológica y polí
tica, la discusión · sobre. las cuéstiones de 
población se va a centrar cada vez más 
en las tesis· del. bienestar y de la armonía 
social administrada por el. Estado-provi
dencia 17 y menos en. el. imperialismo y la 
contradicción entre la tasa de a:ecimient.o 
absoluto de la población y la acumula
ción de capital. 

2. Malthus 

El principio de la-población de Malthus 
está basado en un razonamiento arbitra
rio qtre establece la ·persistencia histórica 
de una contradicción ·entre el crecimiento 
de la poblacióri pobre y· ·los· medios de 
suhsisten<ria pára manten.erl8'.18 La exis-

. . : -·~: . .. ~ . . . 
11 Sobre la formación y lógica de funciona

miento del Estado-provid~cia, véase: F. Ewald, 
L'Etat providence, .París, Gtasset, 1986. Acerca 
de los orígenes de su concepción teórica e ins
trumental, véase: Eliane Allo, "Un Jl.Ouve1 art 
de gouverner: Leibniz et:la_,gestion savante de 
la société par .. les . assur.an~'!, . en Actes de la 
:(l.ecllerche en .Sd:nnces . Sociales, núm. 55, no
viembre de 1984, pp. 33-40. 

1s Cfr. Thoroas R. Malthú$; Ensayo sobre el 
principio de la población, México, FCE, 1977, 
p. 7. . .. 
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tencia de una libertad abstracta es para 
él una condición para que ese crecimiento 
se efectúe, 19 y hay dos tipos de medidas 
que lo pt.Jeden· impedir: los llamados fre
nos upreventivos" (prudencia en el matri
monio y en la procreación,;oo es decir, la 
moralidad de cada quien), y los llamados · 
frenos upositivos" (las epidemias, la gue
rra, las pestes, etc.) •21 Estos últimos son 
el resultado de los ccvicios" -la promis
cuidad en el intercambio sexual, las pasio
nes antinaturales, etc.- y $U implicación 
es la miseria. 22 A su vez,_ los vicios y la 
miseria no son, como afirmaba Godwin, 
debidos a las instituciones humana5, sino 
a las leyes de la nat.uraleza y a las pasio
nes humanas, según Malthus.23 Dadas la 
existencia de la seguridad de la propiedad 
y la institución· del matrimonio, conside
radas como celas leyes fundanrentales de 
la sociedad", el crecimiento de la pobla
ción trabajadora se efectúa entonces en 
un mundo que ya no acepta ser compar
tido.24 Así, las leyes de beneficencia en 
la· Inglaterra de· esa época tenderían, se
gún él, a agravar la situación .de los po
bres de dos maneras: aumentando la 
po'blación sin que hubiera un aumento de 
los alimentos y disminuyendo las provi
siones para la parte productiva de la po
blación, en 'beneficio 4e la no productiva.25 

En su enfoque, los medios de subsistencia 
crean su propia demand~ y el único 
remedio son. los frenos preventivos ade
más del ahorro antes y después del matri-

• 27 N d momo. o se trat¡¡ pues · e un aumento 

to Ibid., p. s, 
20 Ibid., pp. 1!1·14, 348-!149. 
:n Ibid., p. 14. 
22 Ibid., -p. 15. 
2a Ibid., pp. 295·296. 
24 "¿Qué podrfan hacer en un mundo en el 

cual todo pertenece ya a· alguien?" Ibid., pp. 
30!1-!104. 

25 Ibid., pp. llli0-!181; . 
28 Ibid., .p. 19. · 
27 lbid., p. !148. 
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de los medios de subsistencia, ya que tarde 
o temprano traerán -como consecuencia un 
nuevo incremento de la población traba
jadora, incluso una agravación de su mi
seria, ni de una intervención de la socie
dad o del gobierno, puesto que ellos ceno 
tienen ningún poder directo" para mejo
rar su situación; se trata m:ás bien de pro
vocar la autorregulación de la descenden" 
cia del trabajador, dado que cces él mismo 
el causante de su propia miseria" 28 y de
pendencia. 

En el esquema malthusiano no hay sa
lida posible para las clases trabajadoras 
salvo si éstas devienen razonables en el 
sentido de sus proposiciones. Según él, 
es su estado natural, de barbarie, lo que 
les impide salir de la miseria. La causa de 
ésta es extrasocial, lo que equivale a decir 
que en el mundo· real no hay nada más 
que hacer sino interiorizar los dogmas mal
thusianos -encarnación de la razón bur-

1 . . d 29 guesa- para que a llllSena esaparezca. 
Pero el mismo Malthus es consciente de 
que ello no es posible por ese camino -él 
sabe muy bien que la inadecuación de la 
población trabajadora se da con relación a 
cela cantidad de capital y de empleos"-,80 

más bien se trata de inculcar a las clases 
trabajadoras e~ espíritu de mejoramien
to" y ••el miedo a la necesidad", con. el 
fin de estimular isus activi&ades y que 
acepten su miseria actual y futura.81 Sus 
proposiciones no buscan otro objetivo que 
adormecer, de la misma manera como lo 
hace muchas veces la religión, a las clases 
trabajadoras para que no se rebelen con
tra las clases dominantes y el Estado que 
las representa. 82 No. será, sin embargo, 

2a Ibid., p. 449. 
29 lbid., pp. 462, 471. 
30 lbid., p. 501. 
81 Ibid., pp. !142, 422. 
32 El objetivó de la generalización de los di· 

sés malthusianOs, es, collió él mismo lo afirma, 
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el rechazo de la aplicación de las medidas 
de ccbeneficencia'' de parte del Estado 
-como lo sugería Malthus- el elemento 
que va a introdudrse al concretarse las 
medidas de control· de los modos de re
producción de las clases trabajadoras 
( MRCT) , sino el desarrollo de las llamadas 
medidas sociales, particularmente a través 
del aparato de s:ilud, al igual que los des
cubrimientos de la temología aplicada a 
la medicina y un disciplinamiento del cuer
po y de sus capacidades reproductivas, 
voluntario en algunos grupos sociales y 
dirigido en otros.33 Estos_ aspectos serán 
enmarcados en su ideología de la fata
lidad naturalista-pecaminosa -el ccprinci
pio de población", deda Marx, es ccel dis
fraz económico del pecado original"-34 

que aparece, en su adaptación moderna, 
constituyendo un aspecto de la concep
ción del Estado-providencia, sobre todo en 
los países subdesarrollados. · 

3. Ricardo 

Contrariamente a Malthus, quien afir
ma que· no existe más que un precio del 
trabajo, Ricardo dice que hay dos: a) el 
precio natural que sirve a la subsistencia 
y a la perpetuación de los trabajadores, y 
que depende del precio de los medios de 
subsistencia necesarios al mantenimiento 
de éstos y de sus familiares, y b) el pre-

que los pobres estén dispuestos a sufrir su mise
ria con una mayor paciencia, que haya menos 
descontento contra el gobierno y las clases "aco
mocladas" y, por consiguiente, que laa clases tra
bajadoras estén menos dispuestas "a la insubor
dinación y a la turbulencia". Ibid., p. 532. 

33 Véaae M. Foucault, La volonté de savoir, 
París, Gallimard, 1976, en particular acerca de 
la "bio-política". Respecto a los mecanismos 
sociales de modelación de las costumbres en la 
sociedad medieval y en las cortes aristocráticas, 
véase Norbert Elias, La civilisation des moeurs, 
París, Calrnann-Lévy, 1973. 

::4 K. Marx, op. cit., p. 676., 

cio corriente que es el pagado efectiva
mente al trabajador y que depende de la 
oferta y la demanda de la mano de obra. 

Las mejoras en la agricultura y el des
cubrimiento de nuevos mercados puede1;1 
influir en la baja ·del precio de los ali
mentos, es de~ del precio naturaL Si el 
precio corriente es mayor que el precio na
tural, habrá prosperidad para el trabaja
dor y éste puede· entonces tener una fa
milia robusta y numerosa. De~pués de un 
tiempo, el aumento de trabajadores traerá 
consigo un excedente en la oferta de mano 
de obra, es decir una baja del precio co
rriente a veces por debajo del precio na
tural.. Lo que EUtnitirá igualar el precio 
corriente al precio natural o sobrepasarlo 
es un crecimiento grande y constante de . 
capital, que implica una mayor demanda 
de mano de obra, o bien una reducción 
del número de trabajadores. El límite 
absoluto de este' proceso es la extensión 
del territorio. Es p~r ello que él propone 
la reducción de los ·nacimientos para los 
países ricos, que ya tienen cultivadas todas 
sus tierras fértiles, y para los países po
bres, teóricamente EOSeedores reales de 
tierras vírgenes, . propone la a:cwn:ulación 
de capital. En los países pobres, dice, es 
necesario mejorar el gobierno y ampliar 
la instruc~ión, lo que, sumado a la exis
tencia de tierras · fértile~ no cultivadas, 
implicará una acumulación mayor que el 
crecimiento de la. población. Por otro lado,. 
afirma que es una verdad incontestable 
que el bienestar de 'los pobres depende de 

. ellos mismos o de una legislación que los 

. conduzca a disminuir la frecuencia de ma
trimonios entre los jóvenes.35 

. Aunque establece que es la acumula
ción de capital la que provoca una mayor 
demanda de . mano de obra y un alza de. 

as Cfr. David Rieardo, Des p1·incipes de l'éco~ 
nomie politique et de l'impéJt, París, Champs~ 
Flammarion, 1977, pp. ·81-94. 

2JJ, 
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salarios y por ello mismo un crectmtento 
de la población, ·lo que' a sti ·vez implica 
un aumento de la demanda de medios de 
subsistencia y no la ·inversa/a el límite que 
señala a saber la extensión del territorio, 
hace caer tarde o temprano el razonamien· 
to de Ricardo en el márco teórico de Mal- . 
thus. 

Para los neomalthusianos, el límite ah· 
soluto es el planeta, lo cual significa que 
en el futuro -si no es que ya según ellos
será necesario enfrentarse a la opción de 
reducir, a escala mundial-, los nacimien
tos en las famili~. de los trabajadores, 
así que hay que crear y desarrollar desde 
hoy los medios para q"ue esa reducción 
sea efectiva. Se introduce entonces una 
variable tecnológica qÚe será .la mediación 
individual entre la acumulación de capital 
y el número de trabajadores necesarios 
pará la reproducción del proceso sin so
brepasar los límites deseables de la mag· 
nitud de la sobrepoblación relativa. La 
fórmula: tecnología anticonceptiva + 
dogmas malthusianos + aparato de sa
lud encargado de la administración del 
modelo de control de los modos ele repro
ducción de las clases trabajadoras (McMR 
cr) = bienestar. Es la recreación de 
las condiciones para la reproducción de las 
relaciones de producción dominantes, es 
decir, para la persistencia de una sobre
población relativa, facilitada por el con
senso en torno a las tareas ccfilantrópicas", 
como la salud, propias del Estado-provi
dencia. Se trata de administrar mejor el 
capitalismo, no de preparar una transfor· . 
mación social. 

4. Marx 

En la comprensión del movittüento real 
del capital que Marx desarrolla teórica-

sa Cfr. D. Ricardo, op. cit., pp. 360-361. 
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mente, el concepto de fuerza de trabajo 
-como determinación de la corporeidad 
viviente de todo ser humano ccsusceptible 
de gastarse en forma de trabajo", ccori
gen del valor", convertida en mercancía 
y la única que el trabajador libre puede 
vender para subsistir-37 es fundamental. 
Todo ser humano es portador de fuerza 
de trabajo, pero lo que caracteriza al obre. 
ro es que lo único que tiene que vender 
es su fuerza de trabajo. Los demás agen· 
tes sociales, que no venden su fuerza de 
trabajo para subsistir, se encuentran ne
cesariamente del lado de los que venden 
otras mercancías y deben poseer entonces 

d. d d . , 38 me 1os e pro ucc1on. 

El precio· de la fuerza de trabajo es el 
salario. 80 El excedente necesario para la 
acumulación proviene del trabajo no pa· 
gado al obrero (traba jo excedente) pues 
de otra manera no habría más que la re
producción simple de un proceso. El ex· 
cedente no pagado constituye el plusvalor 
que actúa en forma d~ capital en la re· 
producción ampliada del proceso a partir 
del momento en. que, transformado en di
nero, , compra de nuevo la. fuerza de tra· 
bajo y los medios de producción al mismo 
tiempo que los integra. Este proceso se 
repite de una manera continua. :Él llama 
capital variable al capital convertido en 
fuerza de trabajo, lo que, bajo ciertas con· 
diciones de igualdad entre uel valor de la 
fuerza media de trabajo y el grado me· 
dio de su explotación", implica un aumen· 
to de la masa de plusvalor, en la medida 
en que los incrementos del capital varia
ble se transfo,.-m.an en fuerza de trabajo 
y a la inversa.40 

.. s1 Cfr. K. Marx·, ·op. cit., vols. 1 y n, pp. 48, 
129 y 32, 145, respectivamente. · 

SS lbid., VOl. I, p. ·130. 
89 Ibid., vol. n, p. 28. 
40 Ibid., vol. 1, :¡;,. 226. · · 
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. La máquina, en condiciones ~apitalistas, 
produce una población superflua; depre
cia la fuerza-de trabajo. La tep.dencia del 
MPC es . ahorrar fuerz~ de ~raba jo en be~ 
neficio del aumento de los inedios de pro~ 
ducción. 41 Según se trate de las fases ex~ 
pansiva o contractiva de la acumulación 
de capital,. habrá un aumento o una dis
minución de la demanda de fuerza de tra
bajo.42 La sobrepoblación relativa no exis
te entonces más que con relación a los 
medios . de empleo que la acumulación 
ofrece en determinados momentos histó
ricos.-43 Pero encuentra. además que la acu
mulación acelerada produce constante
mente una sobrepoblación relativa y que 
ello no es posible sino por la acumulación 
que realiza la clase asalariada. De . esta 
manera, ella misma crea las condi.ciop.es 
~ara convertirse en supernunieraria.44 · • 

.. Contra .Malthus y los econo~istas vul
ga~es en general, quienes metamorfosean 
la ~ey de. la acumulación capitalista en ley 
natural de ppblació~, 45 1.\.1arx opone no los 
medios de subsistencia sino los medios 
de empleo, puesto que el capital; dice, ya 
se encarga de regular e[ número adecuado 
de la fuerza de· trabajo explotable.46 Se
fiala además, contra las tesis de Malthus, 
que el qesa~rollo de la población y de la 
sobrepoblaci6n dependen de las relacion!s 
sociales, es decir de relaci()nes históricas.47 

Este desarrollo no es. pues solamente un 
prooeso natural, sino también y sobre todo 
un proceso histórico-socjal. Contra Ricar
do; quien . recomienda una mayor acumu-

u lbid., vol. r, p. 305. 
42 ibid., vol. r, p.· 441. 
43 lbid .. vol. r, p. 453; K. Marx,· Grundrisse; 

vol. 3; IOi Ji! p. 173. . 
44 K. l\1_arx, Le Capital, op. cit., vol. 1, pá-

gina 453. 
45 Ibid., vol. r, p. 442; . vol. m, p. 739. 
4~ lbid. vol_ 1, p. 465. · · , 
47 K, M~. Grundr.isse;. 'op_._ cit., vol. m, pp. 

171-172. . . . ... ' ¡ . . 

,. ·. 

lación, él opone la eliminación, me#ante 
la accí9n consciente de los· trabajadores, 
de las" relacioneS' de producción que per
miten el encadenamiento de los asalariados 
al capital. 

. Otro ·fenómeno ·que Marx observa en 
esa época es que el crecimiento de la po
blación trabajadora no se realiza _en pro
por€ión directa al aumento de los sala• 
íios, como creían Malthus, Ricardo y otros, 
sino en proporción inversa. 48 Por su par
te, Engels constata un control de ·naci
mientos 1'sin plan" en Francia y en la 
Baja Austria; además, acepta una cierta 
11posibilidad abstracta", una vez resuelta 
la producción de objetos, de llegar a este 
tipo de medidas en una sociedad comu
nista. 41) Engels se ·planteaba el problema 
ideal de un límite que sería resuelto con 
éXito únic4mente por las futuras genera
ciones comunistas. 

La ley de población del MPC implica que 
al crear el capital, la clase asalariada pro
duce ella misma las condiciones para con
vertirse en supernumeraria. Marx agrega 
que cada modo de producción, como pro
ducto histórico, tiene su propia ley de po
blación, pero que no es sino en el MPC 

donde el pauperismo· encúentra su origen 
en el desarrollo de lás fuerzas_· produc
tivas, en el trabajo.50 11Los límites de la 
población dependen de la: elasticidad de 
la forma de producción determinada". 51 

Lo 'cual no significa para Mal¡( adaptar 

48 Constatación válida para la tercera cate
goría de la sobrepoblación relativa •. a saber, la 
"estanca!la". K. Marx, Le Capital, qp. cit., vol. r, 
p. 464. . 

.40 Engels a Karl Kautsky, 1 de febrero de 
18$1, en ·K. Marx, F. Engels, Critique· de· Mal
thus, París, . Maspero, 1978, p. 102. 

so K. Mari, L.e Capital, op. dt., vol. r, p. 453; 
K.. Mai"X, Grundrisse, op. cit., vol. 111, pági
-nás· 168-169. 

51 K, Marx, Grundrisse, op. cit., vol. ,m, pá-
gina 110: '· . . 
r~ .. ·~ ·, :·: ~ : 1 ; - • , ·: :: • ; 
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la población a la forma de producción, 
sino transformar ésta para adaptarla a 
aq~élla. 

5. Modo de reprod~~r.ción 

La relación entre dos o más personas 
para satisfacer sus necesidades implica pna 
relación social. El intercambio de las ne
cesidades sexuales para satisfacer el deseo 
natural, así como la cooperaciót:t entre los 
sexos que busca al mismo tiempo la satis
facción natural y la reproducción de la 
especie, es igualmente una relación. social. 
La reproducción de los. seres humanos es 
un proceso natural. de dos sexos contrarios 
que se realiza y modifica socialmente. 
Cualquiera que sea el cambio del efectivo 
de población, debe pasar necesariamente 
por una mediación que determina precisa- · 
mente el sentido y por consiguiente el 
efectivo mismo. 

Es inherente a la ley de población del 
MPC que debe estar acompañada de una 
mediación, también histórica, entre la re
lación acumulación de capital/ cifra de la 
población y que cualquiera que sea el sen
tido de la intervención en esa mediación, 
la intervención no podría cambiar por ella 
misma, ni .hacer desaparecer, la contradic
ción absoluta entre los elementos extre
mos, puesto que la intervención en esa 
mediación es también el resultado de cier
tos cambios cualitativos en esa misma re
lación o de su transformación radical. 
Llamamos a esta mediación modo de re
producción; es decir, la manera como se 
manifiesta la reproducción física de los 
seres humanos. Este concepto incluye los 
aspectos materiales y simbólicos que in
tervienen en. la reproducción y que son 
interdependientes, determinados y modela
dos socialmente. Estos aspectos son muy 
diversos y están relacionados con el modt> 
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de producción en el que se inscriben las 
clases, las fracciones y los grupos especí
ficos. Algunos ejemplos de los aspectos 
materiales son: la reproducción de la es
pecie, la ayuda económica de los hijos, 
la seguridad proporcionada por éstos en la 
vejez, la herencia, los medios de empleo, 
la habitación, la asistencia médica, la exis
tencia o inexistencia de guarderías, etc. 
Entre los aspectos simbólicos podemos 
mencionar: las representaciones acerca de 
la fertilidad, de los tipos posibles de re
lación entre sexos contrarios o iguales, la 
idea del deber ante dios, la naturaleza o 
la sociedad, etc.; en resumen, la influen
cia de la ciencia, de la religión, de las 
costumbres, etc., es decir de la forma en 
que la sociedad se produce y se reproduce 
a sí misma. 

Por lo anterior, no nos parece pertinen
te hablar de ccestrategias reproductivas",52 

ya que ese concepto presupone que las po
blaciones aludidas actúan solxe todo con 
un conocimiento más o menos perfecto de 
lo que significa su forma de reproducirse, 
lo que eq\livaldría a: decir qúe actúan en 
el marco de una planificación racionaliza
da. Pero, de la misma manera que en el 
fetic'hismo de la mercancía el -producto 
hecho por el propio trabajador se le es
capa y se coloca como algo extraño a su 
actividad productiva concreta, su ccestra
tegia reproductiva'' -nosotros diríamos 
más bien modo de reproducción- escapa 
a su comprensión y no la domina más ·que 
al poducto de su propio trabajo. 

Para poder hablar· de ccestrategia repro
ductiva" tendrían que establecerse condi
ciones para el regreso del individuo a sí 
mismo y al dominio de la producción y 

52 Cfr. Paul Singer, "Dcterminants of dem.o
graphic behaviour in the contemporary world", 
en Congres International de la Population, vol. 
2, México, 1977, pp. 491-502. 
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reproducción de la sociedad y d.e su des
cendencia. Que exista una .racionalidad. 
reproductiva específica de las diferentes 
clases sociales no quiere decir que tengan 
conciencia d.e esa racionalidad. ni que . ac
túen en consecuencia. También existe una 
racionalidad d.e la dinámica del capital sin 
que las clases· aludidas sean necesariamen
te conscientes d.e esa dinámica ni d.e la 
manera en que podrían actuar para defen
der sus intereses. 

Cuando Singer h!lbla de c'estrategias re
productivas", opone ese concepto al de 
"irracionalidad" reproductiva de las cla
ses tra:bajad.oras. En el primero, existe un 
dominio de la .reproducción adecuada ·a 
sus fines; en el segundo, no existe ni para 
los de las clases trabajadoras ni para los 
de las clases dominantes. La primera con
ceptualización se basa necesariamente en el 
supuesto de que las clases trabajadoras 
dominan las relaciones d.e producción ma
te:rial y simbólica que determinan esas 
"estrategias", lo cual evidentemente es un 
error. No se trata d~ oponer la raciona
lidad absoluta a la ausencia de ésta, sino 
de centrar la atención en esas relaciones de 
producción, en la división social y ~exual 
del trabajo y en la división del trabajo 
sexual que determinan los modos de repro
ducción de las clases sociales. El concepto 
de modo d.e reproducción no niega los as
pectos simbólicos ni la existencia de ele
mentos que nos podrían hacer pensar que 
se trata efectivamente de "estrategias", en 
el sentido amplio de~ término, pero tam
poco presupone de entrada que esos as· 
pectos sean los dominantes. Por su parte, 
la otra concepción e'irracionalismo") les 
niega un grado mínimo de libre arbitrio 
a las clases trabajadoras, como si fueran 
simples objetos maleables a voluntad sobre 
los cuales pudierari inscribirse sin reaccio
nes contrarias las necesida~es tendencia-

les de la acumulación de capital. La in
versión mecánica de las conceptualizacio
nes dominantes no puede ayudarnos a 
comprender la especificidad de la proble
mática. 

· Si cada modo de producción tiene su 
propia ley de población y se- encuentra 
que en una formación social concreta hay 
una coexistencia contradictoria y en cierta 

·forma articulada · de diversos modos de 
producción, ello significa que la interre
lación de éstos .influye de una manera es
pecífica en la expresión concreta de las 
diferentes leyes de población que corres
ponderían a cada uno de ellos. Pero ello 
también significa qué a pesar de las com
binaciones posibles, siempre habrá una 
que predomine ~obre las otras y será aque
lla hacia ·la cual las demás tenderán a 
asimilarse, en la medida en que el modo 
de producción dominante transforme la 
especificidad de cada uno de los modos 
de producción subalternos. Además, si se 
considera hipotéticamente que los modos 
de .reproducción de las diferentes clases 
sociales al interior de cada modo de pro
duoción, son la expresión de w1a cierta 
lógica de funcionamiento de éstos, enton
ces se podría pensar que existe una mezcla 
particular de diversos modos de reproduc
ción que serían mejor explicados en la 
medida en que se descubran las relaciones 
sociales que determinan esos modos de 
produccicin al igual que la articulación 
específica que los hace posibles y en cuya 
totalidad .resultante (formación social) se 
manifiestan y desarrollan los modos de re-
producción. · 

Sobre esta base, se puede decir que 
las medidas que tienen por objeto con
trolar la manera en la que se expresa 
concretamente la reproducción de las cla
ses trabajadoras, no pueden obtener ·Jos 
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resultados que esperan, salvo en las clases 
y .fracciones de clase cuy()(s) modo(s) 
de reproducción sirve (tÍ)· de punto de par
tida I?ara . su aplicación. Esto, evidente
mente, en la medida en que no haya. una 
reorganización de la existencia contradic
toria y en cierta forma articulada de los 
diferentes modos de prodÜcción en una 
formación social concreta, o bien una 
traitsformación radical de -las relaciones 
de producción dominantes en ·ésta. Sig
nifica entonces que la condición principal 
para que se realice un c~bio efectivq, de 
los modos de reproducción se encuentra 
en el nivel" de las relaciones de produc
ción material y simbólica, ya sea en la 
subordinacióp. real de .los .otros modos de 
pr~UCCÍÓn al MPC, ya en la transforma, 
ción de las relaciones. que mantienen ;¡ 

éste y en la creación de relaciones de tran
sición hacia. un modo .de producción iné
dito. Mientr!!-5 que en ·ta primera alterna
tiva subsiste la relación que produce ~ons
~antemente el exced~nte de fuerza, de 
~ra~ajo con ~elación a las necesidades 
de la aciunulación, lá segunda buscaría 
crear las bases para hacerla desaparecer. 

6. MOdelo ·de control de los mOdos de 
reproducción de las 

clases irabajadoras (MCMRCT) 

Las transformaciones del sistema capi· 
ta1ista y la generalización de las relaciones 
de p~odu~ción capitalistas en el mundo han 
p~~tido constatar la pers~ten,c;ia de la 
contradicción entre la acumulación de ca
pital y los efectivos de la población tra· 
bajadora, incluso en lps p~ses donde los 
cambios en los ptodoá. de ~producción de 
las diferentes clases sociales, incluidas las 
clases ~bajadóras, han dadq coJM resul
tado qna :reducción de la ntasa de creci-

1 • ••t. ' •• . 

lllÍento abso.luto?' de la· po~lación.53 Las 
clases ·dominantes jamás han cesado de 
intentar intervenir en los 'modos de repro
ducción de las clases dominadas, con el 
fin de que éstas se acomoden al número 
de brazo~ y de sobrepob.lación demandadas 
por la acumulación, 'Así, en las fases ex
pansivas han defendido el crecimiento de 
la población t~;abajadora, lo que en, el des
arrollo del sistema capitalista ha implica
do el surgimiento de una mediación social 
-de un espacio privilegiado- a través de 
la cual son canalizadas las medidas que 
tienen oor objeto, .en un primer momento, 
el· crecimiento~ Y. en un segundo momen
to -fase contra!+iva--r-; la reducción de 
la población trabajadora, facilitando pa
ralelamente el mejoramiento eventual de 
sus condiciones de salud. 

En este proceso de expansión y contrac
ción, lo que cambia no es la mediación 
social, .sino .la orientación.,4e las medidas 
canalizadas a· través .de ella·. .PrÜnero para 

5~ Utilizamo~ el término .c!Jlpl~~do pór Marx, 
en K." Marx, Grund1·isse, óp: cit., vol. 3, p. 170. 
En 1o que los demógtafos consideran como creci
miento. "natural",. de la: población (tasa bruta: 
de natalidad-tasa bruta· de mortalidad) -para 
diferenciarlo. del llamado crecimiento "social'' 
(diferencia entre .las tasas de inmigración· y de 
emigración)- está implicada una · concepciófi 
propiamente nat'!rista y ahistórica de fenóme
nos como, la mortalidad y la . natalidad. Es evi
dente que t(ldos' los hombres son mprtaies, pero 
no· todos múeren por fas mismas causas: Las en
fermedades atacan diferencialm,ente · a 'las !=Jase~ 
sociales en 191! diversQS ·momentos ni~tóricos. La 
natalidad también. tiene rimit'es y variaciones 
históricos. Es en relación a la vida en 5ociedad 
que estos fenóuíeno5 tienen su slgnitici!,d(), Lo 
que es ~atural es la m,!)rtalidai:l en sí --romo 
negación d~ la vida~ al igual que las• poten
cialidades· reproductivas inherentes a la corpo
reidad viviente de la mayor 'parte de los seres 
humanos. El crecimiento,· el decrecimiento o la 
estabilidad de las poblacioneS son determina
ciones sociales. "La unión. éamal es la tónse
cuencia del lazo formado s0clalmenl~'1,·G. w, F. 
Hegd~, P;recis de l'Encyclopédie' dt!· $cience& Phi
l~op~iques, Parl.~~ LibrerieJ. -V~.in, 1950, p. 276. 
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evitar la muerte prematura y facilitar el 
aumento de los nacimientos y segundo, 
para proseguir la extensión temporal de 
la· vida ya existente y crear las condicio
nes para controlar los modos de reproduc
ción de las clases trabajadoras, con el fin 
de .reducir su cantidad. Este último as
pecto deviene necesario a los ojos de las 
clases dominantes sobre todo cuando se 
trata de poblaciones trabajadQras de for
maciones sociales dependientes, que no han 
conocido las condiciones materiales de vida 
que han. provocado, en los países desarro
llados, la reducción de los efectivos de 
sus pejblaciones, sin haber tenido la· nece
sidad de recurrir a una mediación social 
específica -el aparato de salud, produc
to reciente, en términos históricos, de la 
división social del trabajo- para llegar 
a ello. 

La muitdialización del capitalismo es 
una condición para la mundialización ·del 
malthusianismo. El país capitalista más 
desarrollado actúa como vanguardia de 
conciencia burguesa en el mundo, y es en 
este proceso que stis clases · domh'tantes re· 
toman las tesis malthusianas y las adaptan 
a las condiciones actuales del desarrollo 
desigual del capitalismo a escala mundial. 
Al hacer esto, el objeto teórico y práctico 
de sus tesis se inscribe en el marco de las 
actividades propiamente imperialistas de 
ese país convertido en hegemónico. 

El neomalthusianismo, · patrocinado y 
encarnado por el país capitalista hegemó
nico, se apoya en uno de los ·productos 
del desarrollo de las ·fuerzas productivas 
que tiene por objeto. transformar los llio
dos de reproducdón de las clases sociales 
-sobre. todo de las clases trabajadoras..,...., 
a saber, la tecnología anticonceptiva --'-Con
tr~lada principalmente por las empre
sas multinacionales-;. también se apoya 
en la creación .Y multiplicación de agén-

cias . de sondeo, de experimentación~ de 
adoctrinamiento, es decir, en campos clavé 
de penetración de .la sociedad civil cons
tituidos por las clases y fracciones que 
apoyan a la ·burguesía, además de· esta 
misma, y finalmente, al ser una consa
gración, en la intervención· del Estado, 
particularmente a través del aparato de 
salud que es uria .mediación social sin la 
cual la generalización del neomalthusia
nismo-, en las formaciones sociales de
pendientes como la . mexicana, no puede 
materializarse n_i obtener el consenso ne
cesario, facilitado por uno de' los aspectos 
de las prácticas de ese aparato, a saber, 
la socialización de la medicina. La asi
milación ideológica de las tesis Íleomal
thusianas a este aspecto no inipide, ctiando 
se trate del análisis concreto, la aparición 
del otro, es deci.r de aquel que tiene por 
objeto el control de los modos de re~ 
ducción de las clases trabajadóras. · 

La ~eflexión del Est~do hegemónico 
acerca de sus propias experiencias e in
tereses plantea el control· tec;ttRlógico, eco~ 
nómico e ideológico de· l~s m'edida11 que 
forman el conjunto de las proposiciones 
que él presenta a los Estados nacionales 
por medio de sus interlorut~res individua
les y colectivos. I?ich~ de otra.' manera, 
por sus intelectuales orgánicos -recluta
dos principalmente entre. los economistas, 
los médicos y los demógrafOs-; por los 
organismos intemaciona1es que velan en 
cierta forma por los intereses 'élel mundo 
(oNti, OMS,':'etc.), V pOr otros, que se Con· 
sideran la enc~nación financiera .del hu
manismo (sM, FMI, etc.): A este b>njütl
to ·de proposiciones lo llam~os . modelo 
de contro.l, el cual está constituido por la 
totalidad de medidas materiales· ·y simbc> 
licas dkigid~ hácia la inte~ción qi
recta sobre lO$ .modos de rep_r04ucdón de 
las rclases trabajadoras, con el fin de mol-
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dearlos a las necesidades tendendales de 
la acumulación de capital. Como prácti
ca social, ese modelo es la expresión espe
cífica de una relación de fuerzas que se 
cristaliza en las acciones de los aparatos 
de Estado, particularmente én el apara
to de salud y también en ciertos espacios 
de manifestación del poder que existen en 
la sociedad civil. Estas relaciones de fuer
zas se expresan en el nivel jurídico bajo 
la forma de una ley que en la concep- · 
ción dominante de las cosas, toma el nom
bre de ccpolítica de población". En esta 
abstracción, la primacía del momento uni
versal 54 (población en abstracto) -ss está 
implícita y pretende significar la práctica. 
En realidad se trata del resultado de una 
relación de fuerzas específicas que impli
ca la dominación de ciertas clases y rto 
la armonía entre ellas. Los elementos que 
forman el contenido de la abstracción de 
la que hablamos, son: el individuo, la pa
reja, la familia y la población. Es el ejem
plo de una manera de pensar que elimina 
el eslabón necesario de la cadena analí
tica y de lo real mismo, a saber, la me
diación entre la familia y la ccpoblación", 
es decir las clases sociales. 

Es el dominio de lo universal abstracto 
que se impone a la particularidad concreta, 
éspecífica. Podría hablarse de upolítica 

= 54 "A lo que se le llama habitualmente con
ceptos { ... ] determinados, por ejemplo: hom
bre, casa, anima{, [población], etc., son algo me
nos que conceptos, son determinaciones simples 
y representaciones abstractas, abstracciones que 
Clel_ concepto no toman más que el momento de 
la universaliaad y dejan escapar la particulari
c;lad y la singularidad [y] precisamente por esta 
razón hacen directamente abstracción del con
cepto". G. W. F. Hegel, Encyclop-édie des Scien
ces Philosophiques. La Science de la Logique, 
J>arfs, Vrin, 1970, p. 242. 

55 "La población es u1¡a abstracción, si no 
tomo en cilenta por ejemplo las clases en las 
qtie se compone". K. Marx, Grundrisse, op. cit., 
yol. r, p. 5~. -
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de población" en la medida en que exis
tiera una correspondenCia rognoscitiva 
ideal entre lo real y lo que está represen
tado conceptualmente. Ahora bien, ello 
implicaría una homogeneización de intere
ses y de fines que las relaciones sociales 
específicas existentes realmente contradi
cen. Esa abstracción, para que fuera ver
dadera, exigiría la disolución de las clases 
opuestas y su fusión en el interés común, 
es decir, exigiría la desaparición de las 
clases y de la alienación, o dicho de otra 
manera, exigiría la unidad del hombre en 
sí y para sí. No hay una u-política de 
población", sino una aplicación política 
selectiva de un modelo de control. Se 
puede hablar de la primera, solamente 
bajo la condición de comprenderla como 
la segunda, lo que equivale a decir que la 
primera es una abstracción vacía, una tau
tología, y que es la segunda la que in
tentaría expresar las relaciones sociales 
subyacentes. Vista desde el ángulo de 
las relaciones sociales, la ccpolítica de po
blación" se transforma en modelo de con
trol de los . modos de reproducción de las 
clases trabajadoras. 

Teóricamente, el MCMRCT implica una 
reducción de la sobrepoblación relativa 
-es decir, del excedente de trabajadores 
libres, portadores de fuerza de trabajo, 
con relación a los medios de emplecr
que traerá como consecuencia la .reduc
ción de la masa de fuerza de trabajo ne
cesaria y excedente según las necesidades 
tendenciales de la acumulación de capital, 
manteniendo al mismo tiempo un nivel 
adecuado de la tasa de ganancia. Esto es 
teóricamente posible por medio del consu
mo de los anticonceptivos y de las técnicas 
quirúrgicas que implican la interrupción 
temporal o absoluta de las potencialidades 
reproductivas de las clases trabajadoras. 
Estas medidas van acompañadas de un 
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despliegue ideológico creciente y de recu
rrir a prácticas de violencia sobre el cuer
po presentadas como medidas de carácter 
estrictamente social. En la lógica del mo
delo de control, si las clases trabajadoras 
no se reproducen según su propuesta es 
porque les hace falta una cierta apropia· 
ción de conocimientos sobre los medios de 
control y satisfacer su demanda. Es sobre 
todo en el nivel de la circulación, de los 
objetos y de. las ideas. que sus defensores 
piensan· haber encontrado la mejor solu
ción. La base material y simbólica que 
produce la especifidad de esa apropiación 
v de ese consumo es despreciada o conside
rada como resultado. El efecto es conce· 
bido como la causa y a la inversa. 

En el momento en que el modelo de 
control penetra en un terreno donde la 
Iglesia católi-ca ha construido toda una 
mística desde su· creación, la oposición en· 
tre las tesis respectivas es inevitable. Su
cede, sin embargo, que el poder real de la 
Iglesia, en nuestro ejemplo, está subordi. 
n&do en gran parte al poder del Estado. 
Sin embargo, para ejercer con juntamen
te la dominación, sobre las conciencias y 
sobre los modos de producción de las cla
ses trabajadoras~ se hace necesario un com
pr~iso: se trata, para la Iglesia, de en· 
contrar una justificación conceptual a la 
posibilidad, para la pareja, de intervenir 
en su modo de reproducción, negando la 
utilización de métodos no naturales. Pa
ra ello, desarrolla una cierta concepción 
de la responsabilidad individual, es decir, 
hace referencia a una necesidad no expli
cada que se oporie al libre albedrío que 
pretende defender. Por lo que se refiere al 
Estado, en el nombre del desarrollo eco
nómico no se pone ningún límite para 
intervenir en los modos de reproducción de 
las clases trabajadoras; justifica su acti
vidad en ese campo planteándola como 

-~-'----'--~·-=--

necesidad compensadora de la posibilidad 
abstracta del bienestar. 

Puede aparecer ante los ojos de los 
sacerdotes y de los administradores del 
modelo de control, que los cambios en los 
modos de reproducción de las clases tra· 
ba jadoras son una respuesta inmediata a 
las medidas propuestas por ellos, pero no 
toman en cuenta las relaciones sociales 
sobre las cuales se apoya el efecto eventual 
de las mediaciones inherentes a sus pro
posiciones. Esas relaciones definen los· as
pectos materiales y simbólicos que lo esta
rían determinando. Las ideas de esos 
agentes sociales son presentadas de tal 
manera que el contenido de sus proposi
ciones parece tener un desarrollo sin nin
guna relación con ·lo real o una relación 
invertida con éste. 

7. Transferencia ideológica, tecnológica 
y financiera 

El modelo de control está concebido 
para funcionar principalmente en los paí
ses subdesarrollados. Es un ccpaquete" 
ideológico, tecnológico y financiero pro· 
puesto por el imperialismo de estos úl
timos. 

El desarrollo desigual del capitalismo 
en el mundo y en el interior de cada for· 
mación social, implica en ciertos casos la 
existencia de condiciones que llevan a las 
clases dominantes en cada una de ellas a 
sostener tesis contrarias a las contenidas 
en el modelo de control, pues su posición 
de dependencia se haria extensiva a 
otros niveles. Las claseS dominantes de 
las formaciones sociales subdesarrolladas 
se encuentran entonces frente a una si· 
tuación que pone ett tela de judo la auto• 
determinación política de los diferentes 
países al igual que su propia relación 
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específica frente al imperialismo. Sin em
bargo, descubren por otra parte que el 
modelo de control les sirve en la medida 
en qtie representa una parte de sus propios 
ititereses. Para los países . donde el nacio
nalismo aún es . fuerte, se prevén el uso de 
presiónes políticas y financieras y el esta· 
blecimiento de alianzas con las fracciones 
de clase que más se identifican con la 
estrategia propuesta, y cuyas formas de 
organización y de presión. en la sociedad · 
civil reproducen en. cier_tqs casos (como 
MéXico) las de sus homól?gas metropoli
tanas. 

El modelo de control también presupo
ne un modelo de organización de los in
tereses de las clases dominantes bajo la 
dirección· de sus fracciones hegemónicas. 
Es un proceso de asociación-subordinación
asimilación más o menos rápido. Asimis
mo, adopta la nacionalidad del país en 
cuestión gracias al dominio del tapital 
sobre el trabajo asalariado. Soberanía y 
lógica del capital terminan identificándose 
en la justificación. de su . adopción. La 
coacción externa aparece asimilada a la 
prim.t;ra y el bienestar es concebido como 
la consecuencia del. desarrollo de las re
laciones de producción capitalistas. · 

En México la dependencia de las clases 
dominantes, respecto al imperialismo, en 
lo que se refiere a los elementos constitu
tivos del modelo de cóntrol, no ·.les deja 
más· que una autonomía· relátiva en la 
administración de éste y una apropiación 
ideológica a la cual no tienen nada· que 
agregar. No obstante, despliegan un .gran 
esfuerzo · para enmarcarlo en el discurso 
nacionalista. En el nivel económico, los 
empresarios se asocian a las firmas multi· 
nacion.ale-s de la industria farmacéutica 
que controlan la producción de anticon
cep®os, para apoderarse con júntamente 
del mercado estatal constituido por el apa-
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rato de salud. El rechazo, en un . primer 
momento, de parte de Ot!as fracciones 
burguesas a ser asimiladas por el impe
rialismo, así como las presiones de las 
clases trabajadoras para salvaguardar los 
intereses nacionales, se reflejan en las me
didas tomadas por el Estado dirigidas a 
romper el monopolio de las firmas multi
nacionales en esa rama de la producción. 
Esas medidas son, sin em:bargo, ineficaces 
dado que la industria farmacéutica nacio
nal es casi inexistente y que el Estado 
corre constantemente el riesgo de verse 
desbordado por las demandas de las cla
ses trabajadoras. El conflicto eventual 
se atenúa en el nombre del equilibrio so
cial, del mantenimiento de los privilegios, 
es decir en favor del dominio de las fir· 
mas multinacionales y de sus aliados lo
cales. 

Todo esto no es posible sino por la re
producción. constante de las relaciones que 
tienen diversas fracciones de las clases so
ciales dominantes ·con las firmas multina
cionales, así como por su hegemonía en el 
aparato de salud -espacio privilegiado 
de. la cristalización del modelo de control
y en casi toda la sociedad. Esta relación 
orgánica inherente' al modelo de control 
se establece por la mediación de las aso
ciaciones civiles que reúnen a las fraccio
nes hegemónicas de la burguesía, de la in
teligencia y de la burocracia política, y 
cuyo papel es formar a los cuadros supe
riores y medios pata la administración del 
modelo de control; es decir, preparar en 
el espíritu del neomalthusianismo al per
sonal. que demanda_ la nueva divisiÓl! so
cial dtl trabajo implicad~ en este modelo. 
Es, primeramente, el monopolio del saber
hacer, transferido de preferencia a las 
fracciones hegemónicas de las clases do
minantes· por el imperialismo y sus agen
cias, indisolublemente ligadas a las firmas 
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multinacionalJs que elaboran los produc
tos;. b sea los nuevos fetiches cuyo. consumo 
constituye . su¡:>Uestamehte la - ·mediación 
para alcanzar el bienestar. Es, posterior
mente, la reproducción material y simbóli
ca de las condicionés de funcionanüento 
del modelo de control en otras· esferas de 
la sociedad civil y del Estado con miras ; 
su generalización, o sea, a su enraizamien
to en la formación social cuyo ·modo de 
producción dominante es el capitalista. Es, 
finalmente, la transfiguración jurídica: del 
modelo de control en "política de pobla
ción". Transfiguración. que hace aparecer 
la cristalización de una rélación de fuerzas 
específica a nivel internacional· y nacional, 
él interés de unos ctiantos; ·como.· el interés 
de todos. . · 

La división social del trabajo implicada 
en el modelo de control busca en particu
lar la expansión y la primacía del aparato 
de salud. En tanto que síntesis de la cien
cia y de la técnica que tiene por objetivo 
la conservación y el mejoramiento del cuer
po físico, el aparato de salud funciona 
como un elemento de consenso entre las 
clases en lucha. Sus nuevas tareas son con
trolar los modos de reproducción de las 
clases trabajadoras; servir de mercado na
tural a las firmas multinacionales de la 
industria farmacéutica, y ser el espacio es
tratégico de poder teal donde se entremez
clan los intereses de las FM, de sus apoyos 
locales y de los f~ncionarios y médicos
funcionarios. Aparece siempre como el 
símbolo por excelencia del Estado-provi
dencia. Es una transformación cualitativa 
de las urelaciones del Estado-podet al cuer
po". 56 En el marco ·de este tipo de re!a
ciones, el modelo de control constituye un 
elemento ideológico y de violencia sobre 
el cuerpo, integrado a las actividades de 

66 Nicos Poulantzas, L'Etat, le Pouvoir, le So· 
ciahsme, París, PUF, 1978, p. 3~. 

creación de las condiciones materiales para 
socializar la medicina y a los logros de la 
investigación médica, cristaliiado por el 
aparato de 'salud. El papel del cuerpo mé
dico, como saber especializado, ya no se 
liniíta a curar el cuerpo enfermo, sino tam
bién a administrar el modelo. de éontrol; 
además, se transforma en cierta medida 
en 11agente de venta colectivo" de las FM 

de la industria farmacéutica. 

Otros representantes ·del saber especiali
zado, encargados en parte de l.a justifica
ción teórica del ·modelo de control, encuen
tran también su lugar en el proceso de 
expansión de los aparatos de Estado. Por 
ejemplo, aquellos demógrafos cuyas des
cripciones naturalistas de los modos de re
producción de las clases sociales y cuyos 
modelos abstracto-formales son integrados 
a las proposiciones tecnocráticas de cier
tos economistas, en las cuales los modos 
de reproducción de las clases trabajadoras 
no son sino elementos que generalmente 
impiden la acumulación de capital; así, 
la transformación de esos modos de re· 
producción es entonces una precondición 
para continuarla. En resumen, es el es
quema malthusiano, corregido y aumenta
do, que vuelve y se institucionaliza. 

Vistas como objetos del modelo de con
trol, las clases trabajadoras se convierten 
en el universo social sobre el cual son prac· 
ticadas todas las medidas de violencia fí. 
sica y simbólica que buscan la modifica
ción de sus modos de reproducción. Son 
alcanzadas diferencialmente según la pro· 
ximidad física de las asociaciones priva· 
das, internacionales y locales, de las ramas 
del aparato de salud y, evidentemente, 
según su acceso institucionalizado a éstas. 
Para las clases trabajadoras, la cuestión 
no se plantea en términos de aceptación o 
rechazo del consumo de métodos que tie
nen como fin impedir temporalmente su 
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reproducción, :;ino en términos de neFe
sidad de eliminar las relaciones sociales 
que permiten que esos medios sean expe- . 
cimentados sobre sus cuet:pQS y que apa· 
rezcan como los nuevos feti-ches que fa
cilitarán su acceso abstracto al bienestar. 
En otros términos, sus acciones encami
nadas al dominio de sus m~dos y condi
ciones de :reproducción son consubstancia
les a sus acciones por el dominio de sus 
condiciones de producción y distribución. · 
En este proceso se topan con el imperia
lismo y las clases dominantes. · Contra el 
pri111ero y sus apoyos local!s, puede darse 
el caso, bajo ciertas condiciones, de que 
se realicen alianzas con las fracciones na
cionalistas para efec:Nar reformas que, 
ciertamente, no significan la desaparición 
de las relaciones que permiten la existencia 

de la reproducción del modelo de control, 
sino solamente un cambio en la relación 
de fuerzas que puede provocar su debili
tamiento. La segunda posibilidad es una 
transformación radical de las relaciones 
de producción dominantes que elimine las 
condiciones que permiten el surgimiento 
de una sobrepoblación relativa, es decir 
las condiciones que permiten la aplicación 
de un modelo de control. Cualquiera que 
sea el resultado, el análisis de los nuevos 
tipos de intervención directa e indirecta 
sobre los modos de reproducción ·de las 
clases trabajadoras y de su transfigura
ción ideológica, es ·un elemento que las 
clases trabajadoras tendrán seguramente 
que tomu en cuenta para el desarrollo de 
sus estrategias políticas y sociales o, si se 
prefiere, de política social~ 
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Capítulo n 

CREACióN. DE:J,. MODELO DE CONTROL Y SU TRANSFORMACióN 
EN ESTRATEGIA POLtTICA 

. A. El COnsejo dé' Póblación 
(Popuhltion Coundl-PCI) 

., ¡:· FÚNDACIÓN 

Poco después de una conferencia acerca 
de los ccproblétnas de la. población", cele
brada en Williamsburg, Virginia; en 1952, 
se aea, en '1953, el Consejo de Población 
( PC1) ; gracia5 a la itiiciativa personal de 
John D. Rockefeller liT, sostenida y legi• 
timada por la Academia Nacional de la 
Ciencia (National Academ.y of Science
N.AS) ;57 5e asiste al· miSttio ti~po a ~a 
tránsfiguración de las ideas malthusianas 
en ideología y programa del Estado ri.or
teamericanó aplicable · a ·.los paíseS subde
sar.rollados y· a la asimilación . de aquéllas 
a la ilusión del bienestar, alcanzable por 
medio del control c;le la natalidad,' · 

<, 

Es en la capital finátlciera de .EstadoS 
Unidos, es de~ en Nueva York, donde 
tattlbién se encuentran las sedes de las 
otra& organ~ciones interesa~as en lás ~-

sT t'he Population Coundi An.nual Reporf, 
1976, p. 25. . . . 

mas cuestiones que el Pc1 y que fueron 
creadas antes que él. Por ejemplo: la Fe
·der'aéioii Americana de la Paternidad Pla
neada (Planned Parenrltood Federation of 
America~PPFA), fundada en 1921; la Aso
ciación para la Esterilización Voluntaria 
(Assciciation for Voliuitary Sterilisation• 
Avs), fundada: én 1937, y la Fedetación 
Internacional' de la Paternidad Planeadá 
(Intemational Planned · Parenthood Fede. 
ratiori·IPPF)-, fundada·en·l952.58 

. Una vez legitimado el. ttfilantropism.o" 
qe los banque1'9S neoyorlcin9s pór el saber 
institucionalizado de los . EstadQS UnidO!l 
y transfo1'11Uldo en polítiq~. . por éstos, . es 
la capital política, . WaShington, D. C., la 
que toma el relevo en ~l campo ·de la 
creación de ageJU:ia,s m.aldiusianas. En 
1965 se funda. el Comité de Crisis de la 
Población (Popula~on ~is CotUmittee· 
Pcc) y en 1968 el Crecimiento Poblacio
nal Cero (Zer(; Populátion. GroWtk-zPG) •6_~~o 

as Cfr. Nancy Yake~· y Dcni$1: Akey, .co-eqi
~ores, Encyclopedia of Associations. Nati~I 
OrganiSatiotli7 of'the .. United · Stdtei, lSi¡. ediéión, 
vol. r, Mi~iigan; 197~. pi). 692-693. · 

~9 lbid., p. 693. ' 
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Esta proliferación de agencias no signifi
cará necesariamente que cada una trabaje 
por su cuenta. Siendo sus actividades más 
o menos las mismas, en la práctica se 
tratará de diversificar las fuentes de sus 
financiamientos. Y a que son organizacio
nes que persiguen un objetivo común es
tarán representadas en el comité directivo 
del organismo centralizador, a saber, el 
Pcl, bajo la dire~c~ón de John D. Rocke-
feller m.. . ' ' 

. . 

Actualmente, es difícil encontrar una 
organización nacional o internacional que 
trabaje en el campo de la investigación 
sobre población, que n_o haya sido influi
da o financiada por las agencias liga
das de una u otra manera ~1 grupo Rocke
feller. 

La primera ~tapa. ele l~ actividades del 
~e~ fue el recluwnien~ ele. especialistas 
de l~ ciencias. na~ales y. sociales que 
quisi~ran trabaja~·"Q que ya estuvieran tra
~jap,do sQbre . ~~clones conj:ernientes a 
las poblaciones,. donde sobresale .1~ ,presen
cia de médicos, hió,logos, demógrafos y 
economistas. En esta división intelectual 
del ttabajo sóio será necesaria: la orienta
ción tecnócrática para producir ·y repro
ducir a una. escala ampliada un modelo 
;qe control (Me). Se tratuá entonces de 
-c:r~, a partir de _las tesis 'de Malthus, un 
modelo de control conforme· a la· visión 
qe la metrópóli sometido a las leyes de la 
acumulación de capital, y adaptable a los 
países subdesarrollados. · 

· · La segunda._ etapa consistió en colocar a 
la cabeza de la dirección formal a espe
cia~tas en demografía y a otros más, lo 
q.,re sigaificaba al miss,no tiempo la legiti
mación científica de las actividades del 
Pcl y la revalorización de técnicas de me-
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dición y cálculo que hasta el momento 
habían sido poco utilizadas y difundidas 
a nivel mundial. Esta revalorización y las 
adiciones ulteriores hechas por los norte
americanos, sobre todo en el campo de la 
bioestadística, amalgamadas a las tesis dá
sicas de la economía que Marx llamaba 
nvulgar", en particular a las de Malthus, 
iban hacia una sistematización y un mo
nopolio del saber-hacer susceptible de con
vertirse ·en instrumento de control. 

La tercera etapa coincide con el éxito 
de la estrategia de mercadotecnia. empren
dida por el Pcl y por otras organizaciones 
homólogas. En esta ocasión, se trata de 
asegur~r la continuidad del modelo, lo que 
implica un pasaje aún más directo al cam
po de la política. En efecto, los acadé
micos, los investigadores y los tecnócratas 
siguen estando presentes en el consejo de 
administración, ·pero la presidencia es pues
ta entre las manos de gente más directa
mente ligada a los banqueros ele Wall 
Street, es decir, gente con m~yor experien
cia en el campo de la política.~0 . Al mismo 
.tiempo, el consejo de administración abre 
sus puertas para que par.ticipen los prin
cipales adeptos y defensores del modelo 
d_e control de varios_ países subdesarrolla
dos, y _esto es .propuesto como un obje
tivo. u Los otros miemb~os del consejo 
de administración so11: ~sonajes que ha~ 
ocupado puestos tales como: ayudante es.
pecial del presidente de Es~dos Unidos 

so El presidente del l>cl, George Zeidenstein, 
empezó su cartera como abogado en Wall Street 
y más tarde pasó a ser dh:ector de los "Cuerpos 
de Paz" éri Nepal. Después fue director de la 
Fundación Ford para Asia y el Pacifico y re
presentante· de la misma en Bangladesh, presen
tación" hecha por John D. Rockefeller m en Po
pulation Council Annual Report, 1976, pp. 20-21. 

61 "En el nivel más alto, nuestro objetivo 
de!Je ser reclutar una proporción más grande 
de nuestros consejeros en otras naciones ade
más de Estados Unidos", Population Council 
Annual Report, 1978, p. 18. 
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y miembro del grupo de directores del 
ZPG; directores de instituciones eduC..ativas 
y de investigación ligadas a la Fundación 
Rockefeller y a las empresas Dupont y 
Rand Corporation; en fin, banqueros li
gados al grupo Schroder y natura,lmeí1te 
académicos relacionados con otras asocia
ciones que trahaj~ sobre cuestiones de 
población.62 La figura central en esta vas
ta empresa fue, hasta su muerte en 1978 
John D. Rockefeller III, ma¡tre-penseu; 
de los neomalthusianos. Previendo esta 
contingencia, él ya había creado las con
diciones para la preparación de sus segui
dores, de manera que su relevo quedara 
asegurado, al igual que , la reproducCión 
a escala mundial del .deber norteamericano 
hacia los países subdesarrollados. . 

3. FINANCIAMIENTO 

No obstante la existencia de varias ins
tituciones donadoras~ para financiar las ac
tividades del Pcl, p~u·tirularmente las fun
daciones y asociaciones públicas y p;ivadas 
de carácter ccfilantrópico'', hay cuatro que 
podrían considerarse como ·las principales; 
a saber: las diversas fundaciones y las 
aportaciones · de · la · familia Rockefeller 
(Rockefeller Brot!hers Fund, The Rocké-· 
feller Foundátion y: los aportes de· John 
D. Rockefeller III); la Asociación de De
sarrollo Internacional (Associatión· of In
ternational Development·AID) , ~ependiente 
del gooierno norte~ericano; el Fondo de 
N~dones Unidas para las Actividades 
de Población (FNUAP) y la Fundación 
Ford., (FF) •6,3 El Banco Mundial (sM) 
tamb1en esta presente, . pero de una ma-

62 ·Cfr. ·ibid., pp. rv-v; Who's Who in Amer
ica? 39:1- edición, 1976-1977, vol. 1, pp. 886, 1362; 
40\\ edición, 1978-1979, vol. n, pp. 2746, 3407, 
3529, 3587. 

63 Cfr. The Population Counci[ Annual Re· 
port, 1!}78, p. 93. . . 

nera poco significativa si tomamos en· 
cuenta su contribución; sin. embargo, como 
se . verá más adelante, él es el principal 
propagandista del modelo de control, así 
como el instrumento de presión para la 
implantación de éste .. : . : · · 

Esta diversificaci6n. de' .la:s fuentes de 
financiamiento no 'es practicada'ú~camente' 
en razón de la neces~~ad ~e di!lero pues
to que las organizaciones citadas anterior
mente pueden~ d~·una.'maneia' relativamen
te .fácil, evitar la coo¡x;ración' ~ntre sí para' 
financiar sus ·ptopios progr~ni~s. Se t;ata 
más b~~n de. divel:sif!car los ~edios de pe.; 
netracton en los pa1ses donde el modelo 
~e· control es supÚestamen~e viable. Es 
otra ·manera 'Cle present~r 1a intervención 
de. Estados O nidos · como·. ext:~rior a las 
actividades de es¡¡s organiiaéiones. Po~ 
ej~mp.lo, el: .financiamiento ·de Estados 
Unidos para• la implantación, del modelo 
de .control en· los países ,subdesarrollados 
no. se efectúa necesariamente a través de 
un convenio,entt"e los Estados.• Existe una 
especie de atomización ·del . financiamiento 
r~ali?¿tdo p_or . .medio de las .diversas orga~ 
nizaciones. internacionales· o .·por las or
gani~ciones ·privadas norteamericanas, las 
cJ,lales estable . .cen acuerdos .. con· -las asocia
ciones privadas' de ·los. ·países· subdesarro
llados, · las instituciones educativas y con 
ci~rtas, ramas. especiales ~~1, ~parato de sa
lUd. Para guardar ·las ápariencias,· algu~ 
nos regímenes ·de los paí~tes subdesarrolla
dos optan por esta solución· debido en 
p~te, al alimento el~ la .sen~ibilidaci' na
cionalista o a la opción abierta de ciertas 
fracciones de· dase fre:nte'·a las presiones 
norteamericanas direct~s e· inclirectas. . 

4. AcTIVIDADES·ESTRA TEGIAs 

Como productor y· detent~dor del ~o
nopolio de un nuevo producto representa-

3$ 
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r 
do por ·el sa.ber-haC:ér neóm.althusiano, el 
Pd. se propondrá· como' objetivo propor
cionárselo a los consumidores potenciales; 
en otros· términos, buscará el mercado don
de ofrecerá SUs ccservicios profesionales 
y de investigación en el camp<) ·de la po
blación". 64 El mercado sign~fica aquí el 
mercado mundial, ya que el Pcl entrevé 
la posibilidad de ampliar sus actividades 
en el mundo para . generalizar el modelo 
de control-fetiche como condición del ccbie
nestar humano".65 Todo ello enmarcado 
en una concepci~ ccfilantrópica" que tam· 
bién se propone ucontribuir-al conocimien
tci'.66 · De ahí que sus actividade$' sean 
concentradas en el estudio de la interre
l~ón entre ccÍ>toblemas demográfi~os y, 
de~ desarrollo de, 1~ países y de los pue
blos más pobres". 01 

Todo nuevo producto la.nZado al merca
do capitaliSta; necesita la publicidad: el 
modelo de 'cbntrol no escapa a esta regla. 
Sin embargo, el principal· propagandista 
en esta oeasión 'será lin agente de ventas 
muy experimentado:. el propio John D. 
Rockefeller m. ·.'Para llamar la atención 
sobre el tema, escogerá ·una· frase impa(:
tante · a· la.: cual harán · después eco · los 
ideólogos oficiales· de todos los países: celas 
armas ntideares' y el·crecimiento de la po
blación ponen· en peligro a· la humani-

o4 The PopUltUion Council A.nnual Report, 
1976, p. 27. 

65 'Ibid. Jobn · D~ R.ockefeller · 111 afirmaba· 
que "el propósito fundamental de los progra
mas .. de población. es el bienestat: humano y. no 
la ·reducción de la fec!lndidad", ibid., p. 19. 
Malthus por su parte déda que "el gran obje-· 
tivo que no hay que perder de viSta es mante~ 
ner al púeblo 4~ manera que pueda sobrellevar 
la miseria presente, con la esperanza[ ... ] de 
tiempos mejores", T. A. Malthus, Ensayo . .. , 
cit., p. ll42. La retórica de Rockefeller oculta, 
en el discuriiO, ··lo que -Malthus predicaba abierta 
y audamente. 

;¡.,¡. M6. Th.e "'Po~_u~f!y~n, Cou~il_ 4.~~~ R~port, 
l:r·¡ ' p. 21. 

·et'~tlft·' 

36· 

dad" .68 Está misma frase la encontrare
mos más tarde en el discurso de Mc
Namara, en ocasión d~ su pr~er informe 
como presidente del BM. En realidad, en 
este artículo de Rockefeller sobresalen las 
principales ideas que constituyen la polí
tica que desarrollará ulteriormente el · BM 
en cuestiones de· población. Se puede ob
servar desde entonces el esbozo del modelo 
de control: ·el saber-hacér como elemento 
ccesencial de resolución del problema de 
población es el . propósito de un número 
creciente de proyéctos piloto en diversos 
países". 69 Ese saber-hacer será proporcio
nado ·evidentemente par Estados Unidos. 
Agrega además lo que él considera como 
el imperati~ó · de la época: que ctla plani
ficación familiar no es. solamente para el 
pobre, sino para todos aquellos cuyas vidas 
están a punto de hacerse más pobres por 
su ausencüi.'' •10 · · 

Parecería ·como si la situación mundial 
se encontrase en un. momento de su his
toria en donde el neomalthusianismo ten
dría tOdas las condiciones favorables para 
enraizarse y convertirse en la solución-mi" 
lagro de las clases. dominantes. La mun
dialización del neomalthusianismo va a la 
par de la mundialización del modo de pro
ducción capitalista y de la hegemonía 
simbólica del ethos que privilegia la . eco
nomía en detrimento del ser humano; que 
trasciende al MPc. : 

Dado que la razón de ser del modelo 
de control es su implantación y consumo 
en los países subdesarrollados, será· nece· 
sario desa.ttollar ciertas · estrategias para 
lograr ese objeti\'o. Préviendo prOblemas 
eventuales, el J?cf popone diferentes com· 
binaciones de los · elementos coilstitutivos 
del.modelo·de coi?-tro~ tom~do en cuenta 

as Look, 9 de febrero de 1965. 
69 lbicl. 
'lO lbid. 
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la situ~ción políti~a específica de cada 
país subgesar~ollado.u_. ~ero el sa.ber-~acer 
pet;manec;e como ~1 prmcipal el~men.~o de 
esta. e~~~,tegia de transferencia ideol6gico
~ecnológica. 

Las estrategias ·de penetración del mo
delo de control en los países sudesarrolla
dos se llevan a cabo principalmente a tra· 
Yés de dos medios:· las universidades y las 
asociaciones privadas. En las ·primeras se 
tealiza por medio de· la introducción ·de 
la enseílanza de estudios demográficos, 
particularmente en las ·escuelas de medi
cina; en las segundas, es a través ·de la 
ayuda para la creación de clínicas de 
planificación familiar y el financiamiento 
de investigaciones relativa:s a la reproduc
ción humana . y a los efectos de div~rsos 
anticonceptivos en .la salud.72 . Estas· tpe

qidas. van !lCompañadas. de la difusión. de 
matepal llamado. educativo. Las publica
ciones en _español se elaboran en el cuartel 
gene~ par~ América Latina, en Colom
bi,a, . bajo la f~a de la Asociación 
Colombiana de Fa'!=U1tades qe Medicina 
(ASCNFAME), financiada por el Pcl e~ q¡al 
a su vez rec:ihe fiq.~~ento .. de la ~' 
del . B~ y . del FNl.JAP. para r~álizar esta 
tare!!-73 ' . . ' 

En el campo ·de la. reproducción simbó
lica ·del modelo de control, el aparato es
rolar es evidentemente necesario. Asegurar 
el carácter malthusiano de la orientación 
i~eológica CQn el. f~ de cceducar . a las 
ge~eraciones futu~;as" 74 es un opjetivo que 
será mejor logrado .mediante la introduc
ción de programas .de ·estudios demográ
ficos -con 1~ visión del PCl por supues· 

71 The P~p,¡.laÍicm 
1970, p. 19. 

n The. P~latiqn 
1~2. pp. 69·71,~ .. 

.78 The P~latiqn 
.1970, ·}lp., 7~,-80. 

. 14 lbiil.. p.' 27. 

Council Annual Report, 
:. .~ .. 

Coun,il Annual Report, 

Cou~cil Annua~ R.e.pO,.t, 

to-- en los curricula escqlares a todos los 
niveles. ;Es~e. in~~s .expli~ .~n. cierta me
dida la . aparici~ y la .. gra,n 9ifusión .. de 
~!ltQS progr;u.nas a partj.r de. los añ,os ~e
s~nta, sObre tQd,o ,enJas universidadés. 

··Fue el propio presidente ·del Pd ·quien, 
en 1970, sintetizó de 'Uli:l manera muy 
clara la estrategia seguida en los países 
subdesarrollados. Se trataba de hacer pa:
sar el modelo de control subrepticiamente, 

· integrándolo a la concepción del Estado
providencia. En esta taréa colaboraron los 
expertos del FNÚ.AP, ctiyas sugerencias a 
los primeros miniStros de los países sub
desarrollados se concretizarían poco des
pués en· la ptiesta en marcha del' modelo 
de control eh el marco· de lós 'pfogram~ de 
asistencia materno-infantil. Esto· significa·· 
ba que las oposiciones eventuales seríán 
disueltas en lós. objetivas de· salúd acepta
dos por todosJ5 En otras palabras, el 
modelo de control será corisiderado fácil
Diente ·como un ejemplo de conciencia hu
manitaria allí donde la oposición potencial 
o real no conciba esta estrategia tambi_én 
como la materialización 'de una· relación 
4e ~erzas ~tem~c!.?n~ Y. ~9cal, l~gitimada 
por' la místJ.ca del ·bienestar. 

.. · En re~umt;~7, el. p~~l c;l~l ~C:'i ~o crea· 
dor del modelo de . control consistirá en 
asesor~, pro~ de fondo5, finanpar las 

.. W~~tigad9nes :Y, e;~~&: lu· á~vida4es 

· 111 ibid .• "R· l~ ... En.l959.,~:Amqadón Nof~e
americal'l:a de .. S~~d Pú~~~· (~~can P~~lic 
~ealth A~a~i()n, ~~) ~,propuso e~. su co,n
greso anual_ cua~ro. p~nt~ re~a9~na~os con ','el 
crecimiento de, la poblad~n Y. _.el ~a.ño ~e la 
familia", q1:1e · deberíl!P. . fopo~ .. parte. del pro
grama de sal~d · ~~ Est¡¡~oa J!.~flos. ~ .• inclu@n 
.al mi$Iq0 tie_mpo 1~ pl'9gl:llmas púJ>Ji~ y los 
prj.v~dos. Cc?,~o el mod~9 :.~Ofteam~~cano .se 
~!ISideJ;aba :(Y se, co~sifie~) aplJ~'!lJe . al ~(lto 
,!1~1. !J!.Wldo,,ei ,w-9del«;! .de. ~n~1 p~a JW1s 

. fá~ente, al .• ~er ~.coD,l¡W'il!.E\o.. ,por el ip~egral;lo. 
a 1;~.. conce~~n .~el . Es~aaO;P1Q\1dencj.a. Cfr. 
. Ameri~tJ Jo.Urnal. of, P1+~.l.ic Itealth •. ;vol • . 19 • 
li\Un. 12. 4i.~~bre ,de 1959. , . • ... 

}7 
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de otras organizaciones que persigan· los 
mismos objetivos. Conto detentador del 
saber-hacer, su colaboración con las firmas 
multinacionales de la industria farmacéu· 
tica -;a concreti~rá la síntesis funcional del 
producto de esta asociacic?n, a saber, del 
modelo. de controL 

1 • ¡.· . 1 

B. El ·Banco Mundial 

En el sigl~· xx, parecería que Malthus 
hubiera reencarnado en R ·s. McNamara. 
En. efecto, ~ando se ~mp~zar1 a an.alizar 
los discur~s .. pron~ciados 'por el ex secre
tario de la Defensa de. Estados Unidos 
bajo Íos gobiern~~ de K~iirieqy y Johnson 
(1961-1968)' se. óbserya }l~a continuidad 
de las ide~ 4e ·.aquél ·en lo que_ se refiere 
a las cue8tionés de población. Sin embar
go, la polémiql ... es lleváda a su más alto 
nivel de banalización gracias a la obsesión 
delirante d~l ex fúitcionario del gobierno 
norteanierlc~n,o. y ·pre~idente, hasta 1981, 
ael poderoso . organismo finanicero llama
do Banco M~~di~~ (~M}/1 . 

•o The · Populatíon · Couru:ii Aimual Report, 
1970, p. 45. . :. '• ' .. 

'' "El grupo del Banco Mundial, institución 
~pecialliada de Naciones Unidas -creado luego 
~le la Conferencia .-l!;conómica .I~.ternacional que 
tuvo lugar en Brctton Woods en 1944, se com
pone de tres órgaili,&mo5: El Banco Interna
cional para la RecOnstrucción ·y el Desarrollo 
(BIRD) , la Asociación Internacional del Desarro· 
llo (Aro) y la· Sociedad Fim~nciéra Internacional 
(SFI). El papel principal der··snu; es otorgar 
préstamOs a los·'·países· en ·vfas ·d-e deliarrollo 
para la ejecüci6n de proyectos · muy variados 
y de caráéter productivo. La AID, cuya organi· 
zación esti ftiSionáda con la del ·sM -las dos 
instituciolies tienen -una dirección y un peno· 
nal oomUJlés...,.. realiza las mismas funciones, 
pero otorga ·préstamos·· a los pa'ises más pobres 
con condidoil.e&i ex:CJepción.altnente favorables. 
En cuanto a lá '·m, · ésta tiéhe como objetivo 
promover la él)labbradon· de capitales pr-ivados 
a escala- intet~onal ·en los pafse&· en Vías de 
desanollo y de participar ert-:esoa pafses en: el 
financiamiento de 'einpresas . pl'ivadas.!; Citado 

'38 

Las ideas acer~a del -crecimiento de la 
población-chivo expiatorio no comenzaron 
a difundirse sino a partir de 1968, fecha 
en la que McNamara tomó posesión de 
la dirección del BM, pero desde entonces 
fueron repetidas e intensificadas con fe de 
cruzado, lo que coincidió con su llegada 
a ese nuevo puesto. Hubo además decla
raciones de Kennedy y de J ohnson que 
dejan fuera de duda la colaboración es
trecha entre estos personajes de la política 
norteamericana pa~a elaborar una línea 
directriz en materia de población que co
rrespondiera mejor a los intereses de &
~ados Unidos y, por consiguiente, según 
sus análisis, a los ·intereses de los países 
subdesarrollados. 

En la década de los sesenta, los acon
tecimientos políticos desfavorables al pres
tigio de la primera potencia del Occidente 
actual --en Cuba, en: Santó Domingo, en 
Vietnam, etc.- combinados con el papel 
desempeñado por la- Secretaría de Defensa 
que dirigía McNamara, no parecían con
formar una coyuntura: adecuada para la 
difusión de la ccnueva" doctrina acerca de 
la población. No ·obstante, se ellJCOntró 
una solución tiJ hoc~: Los cambios políticos 
del momento colocaron al hombre que era 
~ecesar~o a la cabeza del organismo más 
representativo para llevar a cabo la estra
tegia de la que sería el portavoz_ 18 y ·de
fensór más en~izado: McNamara. 

Veremos más adélante en qué consiste 
la construcción discUrsiva que nos permi-

_por R. S. McNamara, Une vie meilleure pour 
deux milliards d'hommes, Paris, Denoel, 1973, 
p. 9. 

vs "El portavoz autorizado no puede actuar 
mediante las· palabras: sobre otros agentes y, a 
través ele su trabajo, sobre las cosas mismas, sino 
porque su palabra ·concentra el capital simbó
lico acumulado por el grupo que lo ha elegido 
y ·del cual es represeatante."·. Pierre Bourdieu, 
Ce que parler veut dire, París, Fayanl, 1972, pp. 
107-109. . . . 
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tirá de~ostrar los elementos que confor
man el modelo de. control, terminados por 
el BM. 

l. Los ARGUMENTOS CENTRALES 

El primer discurso de McNamara como 
presidente del BM (1968) constituye, 
junto con los de 1969, el núcleo de lo que 
llamamos modelo de control de los modos 
de reproducción de las clases trabajadoras 
( MCMRCT) • Ello implica que dicho modelo 
se considere como emanado únicamente 
de ese organismo financiero, más bien se 
toma; en cuenta que su difusión ~e realiza 
principalmente a través de él. El modelo 
encuentra.sits raíces en los países desarro
llados, pero de una manera mistificada. 
·La aplicación que se busca y se desea es 
la inversa de la observada en los países 
que le sirven de referencia. El BM es el 
principal portador y · difusor legítimo de 
ese modelo. 

El discurso de McNamara está centrado 
en cuatro pUÍltos que se pueden resumir 
así: 1) un crecimiento rápido de la 
población representa uno de los obstáculos 
más grandes para el desarrollo económico 
y el bienestar de los Estados miembros del 
BM; 70 2) los dirigentes políticos de los 
·paíSes subdesarrollados dan muy poca 
importancia a la reducción del crecimiento 
de la población; 80 3) los países subdesa
rrollados dedican una elevada proporción 
de su ahorro interno al mantenimiento del 
bajo nivel de vida actual: ese ahorro 
podría canalizarse ·hacia las empresas 
prOductivas, 81 y 4) las presiones demográ-

79 Cfr. R. S. McNamara, "Discours devant le 
Conseil des Gouverneurs", Washington, D. C., 
30 de septiembre de 1968, p. 13. 

80 Ibid., p. 14. 
n Cfr. ;R. S. McNamara, "Allocution a L'Uni

versité Notre. Dame", Notre Dame, Indiana, 1 
de mayo de 1969, p. 13. 

ficas de los países subdesarrollados pueden 
provocar tensiones económicas y una agita
ción política susceptible de udegenerar en 
conflictos".82 McNamara agrega además 
un corolario al primer punto al afitn;1ar 
que ''la explosión demográfica separa cada 
vez más a los países rifOS de los países 
pobres". 83 

Y tendremos la ocasión de mostrar en 
las próximas páginas la repetición cons
. tante de todos estos puntos, no solamente 
no corregidos sino aumentados a lo largo 
de las intervenciones de este agente social, 
ya sea en los discursos ante el Consejo de 
Gobernadores del BM, en los informes 
anuales del mismo .. organismo, o bien en 
las conferencias ante universitarios y 
empresarios estadunidenses. 

Hay que retener dos elementos princi
pa:les qu~ acompañan siempre al terroris
mo verbal de McNamara: lo racional y el 
miedo. El primero encuentra apoyo en los 
estudios de expertos estaduriidenses, en 
particular los . del BM, CU:yas reflexioneE
sobre ·cuestiones de población han uenri
quecido [su] pensamiento".84 Dichos ex
pertos traba j'an en instituciones de inves
tigación mtiy respetadas en los medios 
intelec;tualeá oficialell de Estados Unidos 
y de los páíses subdesarrollados. 

La afirtnación de McNamara relativa 
a su deuda intelectual hace surgir más du
das -después de conocer Sl!S ideas acerca 
de las cuestiones de población- sobre la 
cientificidad de la producción intelectual 
de la cti:al se reclama, puesto que su dis
curso sEI presenta como el equiva:lente de 
lo cien~fico, de la verdad a la cual hay 
que adlierirse a riesgo de c_!ler en el error, 
su contrario, y lo que es· má~ en la exco-

82 lbid., p. 20, 
88 R. s. McNamara, "Discours .•. ",cit., p. 14. 
84 Cfr. R.. S. Mc.l\lamara, "UQ<l vie. · •. ", cit., 

p. 12. 
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múnión .. McNamara' ""'4' -si habremos de 
· creerle, los investigadores que ·lo inspira
ron- . no argument~, decide que ·no ·hay 
más verdad· que la suya,·· impone un dis
·curso: el discurso de la fuerza.· 'No es el 
earáctet científico, si lo hay, de su discurso 
lo ·qüe le da fuerza, sino la fuerza lo que 
le permite presentarlo como científico. 

La base del funcionamiento del elemen
tó miedo lo establecen las imágenes catas- . 
tróficas: tensiones económicas;· agitación 
·política, etc.,· es decir, conflictos sociales, 
pero sataniiados. El men5aje es dirigido 
·a las .dáses dominantes, quiehés tienen el 
pOder de imponer sus intereses y apresen
ta:ciones del· mundo social para evitar el 
caos · presagiado por McNamara. Pero, 
desgraciadamente pata él, el pensamiento 
a favor del crecit:niento de . la población 
domin~ aún en ·los países subdesarrolla
dos, lo que significaría un cierto retraso 
en la aplicación de sus ideas; este tiempo 
será_ empleado en convencerlos, a fuerza 
de persuasiones y presiones económicas y 
políticas, de la J:!.ecesidad de la puesta en 
práctica del npaquete" sobre . f>dl?lación 
del BM. . 

· Los dos elementos citados· con anterio
ridad encajan perfectamente en la cons
trucción diseursiva de McNamara. Po
dría sintetiza~:Se ese tazonamien:to de la 
m!lllera siguien~: nes porque tenenio~ ra
zón, ·es decir porque conocel:!los la verdad, 
que podem()S-. preveni.J..los acerca. de lo que 
.pqdria .oéurrir si ho actuamos [entiéndase 
c;lp.ses. d0Dlinantes de países desarrollados 
·y subdesarrollados J en el sentido de lo 
.flll~ .. nos ha sido· demostrado . y sugerido 
p9r nuestra ciencia. Es: necesario ~tener 
el crecimiento de la población de 106 paí
ses subdesarrollados res decir de las clases 
tra,bajadQras de eS9S países]'~. ~ argu
anent0S- nacionalistas d~ las .países subde
Pnollados, opuestos en un principio a las 

tesis de McNamara, son asimilados --gra
cias al apoyo de ciertos· intelectuales y a 
la alquimia verbal de los dirigentes políti
cos- cada vez más a los argumentos 
difundidos por el BM, sin nombrarlo. 

2. SEGURIDAD NACIONAL . . 

Parecería que el. ex secretario de la De
fensa de Estados Unidos actuara como si 
todavía ocup~ el m_ismo. puesto. Existe, 
.de hecho, un cierto paralel~mo, guar
dando las debidas proporcion~s,_ entre el 
papel del BM y el del Pentágono. Este 
último actúa como aparato dirigente de 
~erras convencionales, mientras que el 
primero actúa ~ediante el estrangulamien
_to. y la dominación eCOJ.lÓmica, lo qu~ le 
da a este otro tipo de guerra su carácter 
particular. · • 

Su práctica de gendarme mundial le 
·permite hablar a nombre 'de todos los que 
cree y quiere representar, a la manera de 
un profeta. . . del apocalipsis:. ttla ame
naza de violencia está íntimamente ligada 
.a 1~ de un ~iento. demográfico no 
controlado.- No h.ay ninguna duda de 
que ~a.s presiones demográficas ej~rcidas 
. por las poblaciones. subdesarrolladas pue
den provocar tensiones económic;as y una 
agitación política susceptible, a su vez, de 

. degenerar en conflictos. 

"Esta 'Yioléncia debe prevenirse.· Todos 
·nosotros compartimos la responsabilidad 
de asegurar a la humanidad contra ese 

·riesgo'' (cursivas nuestras}~85 

. . uLa am.eJ:!.aza de p~;esiones demográfi
cas incontrolables es -muy siniilar a la de 
una. guerra nuclear." 86 Según McNama-

8& R. S. McNamara, "Alloctition •• :", i:it. pá
gina 20. 

88 lbid., p. 20; R. S: McNamara ''Dis
'couri . .'.';, ·cit;j p. 8: ·R. S. ·McNamar; "Une 
vie .•. ", cit., p. 14. · ' 
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ra, lo que está en peligro es la uhumani
dad", -la ce civilización", la seguridad de 
las naciones. Es su manera de llamar la 
atención de los dominantes sobre los ries
gos de destrucción del gran sistema de 
desigualdades que quisieran perenne para 
el mantenimiento de sus privilegios. 

No es por azar que .McNamara ~til~ce 
u11a analogía -.militar ,p;¡ra provocar . un 
temor mayor: dirige. una verdadera guerra 
contra el. crecimiento demográfico de· los 
países subdesarrollados, lo que no le. im
pidf! hablar al mismo tiem.po a nombre 
de un cierto humanis~o que se apoya, con
tradictoriamente, en la negación de la ma
yor parte de los seres humanos que ejercen 
upresiones demográfic;u¡". Su. !humanismo 
se asemeja más bie~ a una representa~ión 
de clase que se a~ya_ en concepciones uni
laterales, unidimensi~n~es, dogmáticas, no 
.explicadas, de . la relación cr~cimien_to de 
la población-desarrolle;>, que por el hecho 
de ser creadas,, recreadas y difund.idas 
desde una posición de poder económico 
y _político se prete11.den verdade¡:as, desea
bles y . únicas. 

3. LA CUESTIÓN ECONÓMICA 

3.1. La apertura de nuevos mercados 

. ·El aspecto eco~61p.ico del disCurso· _que 
nos ocupa empieza a. delinearse a raíz de 
la neceSidad de una diversificación de las 
actividades f~ancieras del BM y de. la reor
ganización de la división internacional del 
trabajo. En 1968, McNamara señala dos 
sectores en los cuales el BM debe intervenir 
prioritariamente: la agricultura y la c•regu
ladón del crecimiento demográfico". En 
,su opiníón, el primer . sector mencionado 
.debe ser objeto de uria mayor expansión, 
porque ha estado, en cierta fotma aban
donado; acerca del segurtd~, se trata de 

ampliar las actividades del BM, de manera 
que éste intervenga en un terreno «espi
hoso".87' Se observa entonces que la expan
sión de los intereses de esta organización 
hacia nuevas esferas de acción' coincide 
~on lo que podría considerar~~ el con1ienzo 
de una de las múltiples crisis qel cap~ta
Jismo,. y responde en cierta me~iqa a la 
necesidad estr~ral de la economía capi
talista de encontrar nuevos merca4os o de 
crearlos allí donde hasta ese momento ,no 
existía una demanda de los bienes nece
sarios para la puesta en práctica. de un mo
delo de control. Por otro lado, se trataba 
de dirigir la mayor parte de los présta
mos del BM hacia un sector prod}lctivo 
en donde la comercialización e industria
lización de los bienes comenzaba ya a estar 
dominada por las grandes firmas multina
cionales agroalimentarias. Además las re
flexiones concernientes a la posesión de 
_la tierra, al plusvalor creado en la agricul
tura_ y arrebatado por 1~ economía urba
na, . etc., que .. podrían sugerir algunas 
.explicaciones, están ausentes en .los plan
teamientos de los pensadores del BM. Para 
ellos, se trataba simplemente de un. pro
blema de dinero y de buena adminis
tra~ión_. La cpmbinaciQri de estos dos 
elementos aseguraría, eventualmente, ·el 
aprovisionamiento de alimentos de los paí
ses subdesarrollados . y de los desarrolla
dos, al mismo tiempo que la implantación 
,de la estrategia del modelo de conir_ol_en 
·los primeros. 

87 "El sector q~~ debe conoce:t la .mayor ex
pansión en nuestro programa quinquenal es. la 
agricultura, que es desde hace tiempo el niño 
descuidado del desarrollo [ .... ] Esto me lleva a 
otro Cllf!lpo en el que el BM necesita tomar -nue
vas iniciativas; . la regulación del crecimiento 
demográfico". R .. S. M;cNamara, "Discours .. .'', 
'cit., pp. -11-13. 
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3.2. EL criterio de rentabilidad 

Como toda empresa capitalista, el BM 

tiene como objetivo la realización de la 
ganancia. Un elemento que permite medir 
el rango en el cual ésta puede encontrarse 
es la rentabilidad de la inversión. Este cfi. 
terio tiene la propiedad de servir de impul
so y de attaccion a las capitales invertidos 
en los diversos sectores ~ramas económicas; 
y . permite también asegurar a. los capita
listas la mejor opción para· sus intereses. 
Pero cuando se trata· de abrir nuevos mer

. C!ldos bajo la forma de proyectos nunca 
emprendidos hasta entonc~s, es necesario 
convencer a los interesados para que no 
duden del t:esultado de sus inversiones.88 

Puesto que se trata de lle.var a cabo ese 
proyecto en los países. subdesarrollados, 
el lado uhumanitario" del líd~r del BM 
podría hacer pensar · a los · inversionistas 
potenciales que se corre· el riesgo de debi
litar la política general de préstamos de la 
superorganización:, pero McNama:ra se en
. cargará de demostrarleS que no ha perdido 
el carácter agresivo que debe ser inherente 
a todo buen administrador capitalista y que 
no habrá ni hará. concesiones de ninguna 
·es~cie.so 

as A McNamara le tomó cuatro afios conven
:ccrse de sus propias ideas: "en los paises en ·vfas 
de desarrollo donde la tasa de natalidad es. ex
cesiva, los préstamos otorgados para· la planifi
cación demográfica tienén quizds la rentabilidad 
económica más alta de ·todos aquellos acorda
dos por el Banco [Mundial]", BlllD, "Alloc:Ution 
pronencée au Bon!l Club de New York par 
M. ll. S, McNamara, président du Groupe de la 
Banque Mondiale", 14 de mayo de 1969, p. 10; 
"En los países en vfas de desarrollo cuya tasa 
de natalidad es excesiva, los préstamos otorga
dos tienen sin duda la rentabilidad económica 
mds alta de .. todos los que el Banco otorga", 
R. S. McNamara, "Une vie .•• "; cit., p. 1!12, to
.das las cursivas son nuestras.· 

so ·."Quiero precisar que en esos campos rela
tivamente nuevos (agricultur.a, educación y li
mitación de nacimientos) empl~remos las mis
mas normas rigurosas en lo que se refiere a la 
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3.3. El ahorro interno 'Y La deuda 
exterior 

. · Uno de los argumentos más difundidos 
por el BM --que encontraremos más tarde 
en los escritos de varios intelectuales 
orgánicos. latinoamericanos en la misma 
época, es decir, a finales de los años 
sesenta- es aquel que sostiene un creci
miento demográfico rápido -el criterio 
de comparación es por su,puesto el mode
lo de los países desarrollados- implica una 
reduc:ción del ahorro interno, lo que pro
voca a su vez una disminución del nivel de 
vida,· que ya es bajo. En ·otras palabras, 
el crecimiento de la ·población consume 
todo lo que, de ótra manera, podría inver
tirse. ·en las' empresas . productivas. Los 
gobiernos de los países subdesarrollados 
se encontrarían entonces frente a la 
siguiente alternativa:· el control del cre
cimiento ·demográfico o el retroceso eco
nómico.410 ·El razonamiento que está de
trás de esa tesis considera que todos los 
gobiernos de los ·paÍSes subdesarrollad<Mi 
están interesados o deben estar interesados 
en la búsqueda de un cierto tipo dé desa. 
rrollo -capitalista- que los ayudará a 
salir de su concfición de países atrasados . 
En ese marco de referencia está implícita 

. ,. 

rentabilidad económica del proyecto y a la sol
vencia del pafs en cuestión", Bnm, "Allocu
tion ... ", cit., p. 9; · "Nuestra política de prés
·tamos está fundada en dos principios de base: 
un proyecto debe ser re~table y el prestatario 
debe ser solvente. No hay que equivocarse al 
respecto, préstamos sólo· si esas dos condiciones 
son cumplidas, y cumplidas integralmente", R. 
:S. McNamara, "Une vie ... ", cit;, p. 12!1. 

uo "Importa comprender por qué la natali
dad excesiva de los pals~s del tercer mundo ioe 
sus ésfuerzos de . desarrollo. La razón principal 
es que sus gobiernos están . obligados a consa
gr~r. al manténimiento del bajo n~vel de vida 
actual una proporción lÚlol'inalmente alta de su 
aborto nacional, la que, de otra manera, habrfa 
podido all~tar las empresas producUvas", R. 
S. McNamara, "AlloqJtion ... ", cit., p. 8. 
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la concepc1on · del Estado de bienestar 
(Welfare State), la cual se encuentra le
jos de constituir el rasgo esencial del 
llamado tercer mundo. Pero sí constituye 
el elemento central, incluso la esencia mis
ma, de la abstracción que los países desa
rrollados han hecho de sus propias socie
dades. Ello es transplantado a los países 
subdesarrollados de una manera tal que 
su funcionamiento no puede tener un sig
nificado más que ·en el campo de la · cohe
sión ideológica de los receptores del men
saje, en un primer momento. Así, lo que 
a primera vista aparece como una simple 
descripción de las sociedades subdesarro
lladas, propone .otro elemento que va a 
agregarse al corpus ideológico de las cla
ses dominantes: una nueva visión de la 
gestión de la sociedad. 

La reducción del nivel del ah~rro in
terno provocada por el rápido crecimiento 
de la población -según McNamara y el 
BM- no solamente afecta la satisfacción 
de las necesidades primarias, sino a tctodos 
los sectores" 91 de la economía. Y a no se 
trata de una oposición. población-recursos, 
sino de una extensión de la cuestión, es 
decir de una oposición entre el crecimiento 
de la población (trabajadora) y el desa
rrollo (capitalista) .. Se asiste al descubri
miento, ya existente en germen,_ del efecto 
negativo multiplicador --quizás una inter
pretación sui gene.ris del multiplicador key
nesiano- del crecimiento de la población 

91 "Si es muy rápido [?] el crecimiento de
mográfico se traduce, en todos los sectores, en 
la disociación y pérdida· de los beneficios que 
resultan del desarrollo: el. ahorro tiende a desa
parecer, las necesidades se multiplican y los re
cursos ya no pueden ser suficientes para satis
facer las necesidades más esenciales", BIRD, SFI, 

AID, Assemblées Annuelles 1972 des Comeils des 
Gauverneurs. Campte Rendu. Sommaire, 'Wash
ington, D. C., .25-29 de septiembre de 1972, pá
gina 20; R. S .. McNamara, '·'Une vie .... ", cit., 
p. 116. 

(trabajadora) sobre la economía en su 
conjunto. El resultado de esa lógica es 
una multiplicación de ·las necesidades. 

Un corolario de la retórica de MeNa
mara se refiere a la deuda externa. Puesto 
que hay un efecto negativo sobre la eco
nomía, provocado por el ccexcesivo" cre
cimiento demográfico, la producción de 
bienes para el consumo interno y para el 
mercado internacional sufre entonces una 
reducción. Esto implica una disminución 
de la capacidad de pago de las deudas, de 
parte de los países afectados, 92 ya que el 
ingreso de divisas se reduce en la medida 
en que el crecimiento demográfico impide 
la inversión productiva. El problema con
siste entonces en encontrar una solución 
a la cuestión de población en el sentido 
de invertir esa lógica: McNamara piensa 
haberla encontrado en. la puesta en prác
tica de programas de control de los modos 
de reproducción de las clases trabajadoras. 

El error principal de ~sta visión' es creer 
que se trata solamente de algo que se re
laciona principalmente con las finanzas y 
la te~ología, allí donde el problema fun
damental es de naturaleza social: la pro
piedad privada de los medios de produc
ción y las relaciones sociales específicas 
dominantes en los países considerados. 
Visto desde otra perspectiva, lo que Mc
Namara y el BM consideran como proble
ma aparece como la manifestación, el re
sultado de las relaciones de dominación. 

02 ''Es necesario [ ... ] ver las cosas de frente: 
si en un gran número de esas naciones ·[países 
subdesarrollados], no se llega a frenar razona
blemente [?] un crecimiento demográfico desen
frenado, no. solamente los proyectos de desarro
llo que emprendan serán al final de cuentas 
insuficientes, sino que· sucederá también que 
dentro de diez o veinte años esas naciones serán 
incapaces de reembolsar su deuda externa~·. BIRD, 
"Allocution ... ", cit., p. 10; R. S. McNamara, 
"Une vie ... ", cit., p. 132. 
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.. 3.4 •. La ~y,uJa .externa 

Es.: a. partir. de. togos ,Jos an~~riores des
cubrimientos del universo discursivo de 
McNamara ·que se lle~ a justificar la 
nueva empresa.. Los países · subdesarrolla
dos pueden hacer · todo lo que 'quieran 
para intentar encontrar . uria solución a 
sus problemas de población; pero, aunque 

. sea un aspecto que los afecta más directa
mente, es ·a la comunidad internacional· 
del campo capitalista desarrollado "a quien 
corresponde el·.papel de salvadora del lla
mado tercer, mundo, pu.eSto que la acu
mulación de capital deviene casi imposible 
en una situación donde todo es consumido 
por la población creciente. A causa de 
esto, · las inversiones necesarias no pueden 
realizarse sino gracias a la conciencia nhu
manitaria7' ·de aquellos que monopolizan 
los· ubastante raros· fondos mundiales de 
'[para el] desarrollo"~ Así, pues, los paí
ses subdesarrollados se ven en la necesidad 
de pedir ayuda externa 93 para salir de su 
pObreza y los países desarrollados, a través 
del BM, tienen necesidad de buscar los 
medios para asegurar el éxito rápido de 
·~u proyecto,. cuya paternidad es, ·sin duda 
alguna, estadunidene. 

· La e~iminación de·problemas reales como 
la ·dependencia · eeoilómica, el ·monopolio 
·de las firtnas · multinacionales .. en ramas 

•. 93 "Es.[ ••. ] evidente que si queremos multi-
plicar por 15 la eficacia del programa [de pla
nificación familiar] ·durante los próximos treinta 
años, debemos incrementar nuestra ayuda sin 
más tardanza", R. S.· Mcl\lamara, "Discoul:s de
vant .le .Cons.eil des Gouve~;neurs",. Gopenhague, 
21 de septiembre de 1970, p •. 18) • "Si bien .es 
verdad que- n¡tda puede. realizarse a menos que 
esos países [subdes~llados] p;uen ellos. mis
mos . a la. acción, es igualmente . evidente que no 

.. podrían alCllJ\zar. las metas de una ·tar:ea,.tan 
colosal :sin ayua. ~t!:rlor", BIRD, SFI; AID,,, As
st:mblées Annuelles 1976· des· Conseils des Gou
v~s. CompÚ Réndu. Som~ire, Man,.iÍa. 4 
de octubre de 1976, p. 17. 
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clave de la producción, las- relaciones de 
producción: dominantes en .los países sub
desarrollados, etc. ---.cuya combinación es
pecífica contribuye a que se recurra a la 
ayuda exterior· y ·por consiguiente, dadas 
las condiciones de los países. subdesarrolla
dos, a la mayor dominación del imperia
l;smo en ese campcr-,~convierte el discurso 
del BM en un catálogo de: banalizaciones 
.eri donde la repetición aá infinitum de so
fismas neomalthusianos terminará ·por eri
·girse en verdad científica y ·traducirse en 
política. 

4. LA ALIMENTACIÓN. y EL HAMBRE 

Si continuamps el análisis del discutso 
mcnamariano, nos damos cuenta de que 
su esfuerzo intelectual no termina con la 
producción de las ideas anteriormente ci
tadas; gracias a él, se agregan dos nuevas 
culpas a la contabilidad del crecimiento 
demográfico: la desnutrición y el desem
pleo crónico (rural y urbano) . 94 En la 
lógica de McNama:ra está permitido agre
gar rualquier ·~a siempre .y .. cuando· no 
vaya en contra de. la premisa de b~, la 
cual se ··define apriorísticamente como ·el 
eqUivalente del mal absOluto, impedido 
para convertirse por sí mismo, ni siquiera 
transitoriamente, . en algo ·que podría tí-

. midamente ser su contrario. Esta posibi
lidad. sólo es: factible mediante la inter
vención Y~. el control del BM. 

94 ·~Los. programas de desarrollo no han .teni
do aún·.Ios ajustes que, exigen las consecuencias 
de un. crecimiento dempgráfico ininterrumpido. 
Dos de esas consecuencias. [1] -la desnutri
ción. genera~da y el . desem-pleo crónico cada 
vez más- 4tendid0- m.erecen que se les .pr~te 
una atención ·particular", BIRD,. sn, . AID, Assem
·blées A&fiiUelles 1·971. des. Conseils des Gouver-

. neurs •. Gompte Re;,.du. Sommaire, ·Washing~on, 
D. 0., 27.:de· septiemb~"l de. ~ctubre de. 1971, 
cursivas -,nuestras; ··R. ·· S. McNamara, "Une 
vie .•. ", tit., pp. 9-10. 
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Si entre los ideólogos oficiales ya es 
común comenzar los discursos a pá.rtir de 
lo CJU:e debería ser explicado, en MeNa
mara esta práctica adquiere las caracte
rísticas de hábito. En 1974 descubre que 
la crisis de los alimentos en los países· 
subdesarrollados es causada por su baja 
productividad agrícola y, of course -como 
diría el mismo Malmus- por el creci
miento .rápido de la población (trabaja
dora) .95 

De la misma manera que en el siglo 
pasado, pero ahora con medios de difu
sión de ideas mucho más eficaces, el fan
tasma de la hambruna -en un sistema 
económico donde los precios en el mercado 
mundial son más importantes que la sa
tisfacción de las necesidades primarias de 
la población mal alimentada," lo que pro
voca el gran desperdicio ~~ productos ali
menticios que se dbserva-- · se preSenta 
como el resultado de la ausencia de con
trol del crecimiento de la po'bhición. 

En lo que se refiere al desempléo, pa
recería que clentro del paraíso mental de 
McNamara, el pleno empléo en 'los países 
desarrollados es una realidad mdiscutible. 
Pero, de hecho, en aquéllos, el desempleo, 
aunque no alcanza a un núiner~ tan grande 
de individuos como en los países subde
sarrollados, no es menos crónico que eil 
estos últimos. En realidad, es una ley del 
propio modo de producción capitalista. 

95 ·"Mientras ·que el equilibrio entre la ofer-· 
ta y la demanda mundiales de cereales a. largo 
plazo se han mantenido bastante bien, los países 
en vías de desarrollo conocen por su parte unz 
penuria de productos alimenticios cada vez. más 
inquietante, que seguramente se agravará si no 
se encuentra algún remeilio a la crisis. Esta cri
sis es imputable esencialmente [1] al crecimientq 
rápido de .la población de los paises del tercer 
mundo y a la insuficiencia de su productividad 
agrloola", BIRD, SFI, Am, Assem.blées · Annuelles 
19'14 des Conseils des Gouverneurs. Compte Ren
du. Sommaire, Washington, D. C., ~ de .. sep. 
tiembre-4 ·de octubre de 1974, ·p •. !11 •. 

Cabría entonces ·preguntarse si McNama
ra piensa que en· los países desarrollados 
el- desenipleo· es también debido al ere! 
cimiento demográfico. La ·lógica del· at.:. 

pital nos respondería afirmativamente~· sólo 
que en este ·ca5o la ·culpa· sería de los trá
bajadores; migratorios, es decir del tereer 
mundo, y· por coruiiguiente prolíficos. 

5 •. LA 'ESTRATEGIA 

El mensaje emitido por McNamara· no· 
se dirige a cualcjuier persona;· al contrario, 
en su construcción ideal hay una explici
tación de la parte del universo 'social que 
debería ser la más interesada en tomar 
bajo su responsabilidad la puesta en prác
tica de las medidas · consideradas en su 
discurso. Se trata de l<>s dirigentes pólíti~ 
cos; pero los de aquellos. países· donde se· 
plantea ~el problell;la contenido en el ~ 
curso mcnamariano, cilyos principales ele
mentos ya han sido ·señalados anteriormen
te. Todo esto a causa de ·la poea im.por~ 
tancia que le han dado al crecimiel}.to 
ckmográfico.98 Entonces, el diScurso del 
jefe del BM pretende funcionar para ayu
dar a esas fracciones de las clases dom.i,
nantes que no pudieron hacer las déscu
brimientos que McÑamara les proporcionó, 
porque son incapaces de ~nsar por ~í 
mismas la realidad de sus países y de 
tomar las medidas adecuadas a i~ cjr.. 
cunstanci~. . . 

Al ser fracciones de . clase que ejercen 
el' poder, también son ·las mejor situáclas 
para: administrar la nueva estrategia. ' ~~ 
estraugiá coinCide al mismo. tienij,a. con,. 
los intereses concretos· de .. esas fracácmes· 
y cort los intel'éses~ que ~as· f~~~~. 

es " ... numerosos ;dirigenteS· pólfticós eri Idi 
paises en· vías· ;de desarrollo dan· 'poca .. impoitln~ 
cia a la reductión' del·•crecimiente; ~d~ogriifioo" ,· 
R. S. McNamara; ''Disoouts· .. , ·~ ¡ :t!lt., · p: • :1!4: ' 
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representan; pero no cristaliza en un soló 
día,. ya que existe una cierta din~ica de 
las relaciones de fuerza en el interior de ca
da país subdesarrollado y entre éste · y el 
exterior, lo cual va a acelerarla o retar
darla. Las propias clases dirigentes de los 
países subdesarrollados se encontraban en 
-ese momento muy influida~ ;por lo que 
ellas mismas habían sostenido y defendido 
durante varias décadas: el aumento de la 
población, qu_e. ellas habían aprovecpado, · 
y cantidades no despreciables . de fuerza 
de tra'bajo barata en el campo y en la du
dad. Además, este aspecto representaba 
un punto de concordancia con la· lglesiá 
católica--defensora tradicional de las tesis 
.natalistas-, lo cual, en países donde aqué
lla. había dominado durante siglos, era un 
elemento de coexistencia muy importante. 
McNamara conocía bien esta situación y 
para tranquilizar a ·esas dases dirigentes; 
les 1:ecordó lo que había sido escrito eh el 
documento del Vaticano II y pór··Paulo 
Vl acerca del tema: no existía oposición 
alguna a los objetivos,· sino a los medios.97 

·.:.~sa hend~ción y ese compromiso entre 
lo( poderes terren~es y del espíritu parece 
hal>er. tenido -éXito; ya que cuatro . meses 
d~~pués de su disc~:rso .en la :Universidad 
~o~. Dame y· habi~1,1do proporcionado 
l~s. e~émentos, para, no 'inquietar a las 'bue-. 
n~ conciin9.as de los dirigentes políticos. 
de _los paises subdesa~rollad()S, McNamara 
háce referencia a una cierta . demanda de. 
éstos para encontrar la solución a s~s 

• DT "Ustedes, al ·igual que la totalidad de la 
Iglesia· católica, -se han consagrado a los obje
tivos· del desarrollo. Basta con leer la Consti
tuc{ón P~toral sob~~ la Iglesia en el. mundo 
m'odem·o del Vaticano 11 y la Encíclica Popo
lorum·Progressio de Paulo VI para darse cuenta. 
Esos_. !los -documentos -impresionll.\ltes subrayan 
la necesidad de resolver los problemas demogra
fims en función del· desarrollo. La controversia 
creada en ese ·campo na· trata sobre "los obje-· 
tivas.·Bino únicamente sobre los tiledios', R. S. 
Mc!llamara, '.'Allocution .•. ", "cit.J pp. 20-21. 
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problemas de p<>blación. 98 La estrategia 
comenzaba a dar sus frutos. En efecto, 
la campaña llevada a cabo desde hacía 
más de un año había hecho eco en las 
fracciones de clase que habían compren
dido el mensaje del BM. -Las clases y frac
ciones de clase que habían sabido traducir 
las palabras de McNamara serán a partir 
de ese momento las que van a desempeñar 
el papel de vanguardia interna en los paí
ses subdesarrollados. En este contexto, las 
fracciones que tendrán .el mayor interés 
en la estrategia propuesta por. el.BM serán 
aquellas que van a identificarse aún más 
con los ·intereses en juego reflejados por 
ella, a saber, las fracciones burgue5as 
transnaCicmalizadas. Es~o no impedirá, sin 
emb~rgo, que las dem~s · fracciones domi
nante$ se beneficien con la nueva reor
g~izacicSn del mercado y la expansión del. 
a~arato .. burocrático~ . · : 

El re~rso a la a~trac~ión pura, a .una 
e8en~ia mística, ·coin.O· pilíl~." de la legitimi-~ 
dad. discursiva .es .un elemento carac:teris~ 
tic;o del lenguaje de .l~s profetas. MeNa-. 
~a,, quien se col~ e~ virnid de" su 
discurso, en el papel de portador de lo 
razonable en genetal, reproduce ese mismo 
esquema. 09 Pero nos·:. eqúi~ocaríamos si 

os "Constatamos hoy . en día una toma de: 
conciencia generalizada .. al respecto' [expansión 
dC!JlográficaJ, y son cada vez más numerosos 
los gObiernos que expresan · su intención de 
buscar la sálución", ·R. S~ · McNamara, "Dis
cours devant le Conseil des Gouverneurs'", 
Washington, D.C., 19 de septiembre de 1969, 
p. 8, cursivas nuestras. 

oo "La Providencia nos ha colocado en un 
momento aftico de la historia en el que una· 
solución razonable, responsable y moral debe 
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pensáramos que es ese aspecto lo que hace 
más creíbles las intenciones del BM. Ese 
discurso es la forma que se da esa orga
nización financiera para intentar facilitar 
la penettació~;t de sus inversiones econó
micas y de su fuerza política. Son estos 
dos aspectos los que permiten la concre
ción del predicado del discurso mcnama
rtano en los países subdesarrollados. . 

Según las tes~ . del BM, los países que 
se encuentran en las situaciones descritas 
en las páginas anteriores son los países 
subdesarrolla~os, debido a ·que en 1~ ma
yor parte de ellos es posible observar un 
crecimiento demográfico más elevado que 
el de los países desarrollados. Por con
siguiente, es en ese universo donde aque
llas tesis pretenden tener un impacto. Es 
posible constatar; por' otra parte, que los 
niveles de crecimiento de la población va
rían entre los mismos países subdesarro
llados, y es posible incluso encontrar 
niveles sii.nilares a los de los países desa
rrollados, -pero debidos a causas diferen
tes; por ejemplo: ·una mortalidad y una 
feeundidad relativamente elevada en los 
pririleros y la inversa en ··tos segundos. 
Ello no implica, sin embargo~ que· esa 
parte de los países subdesarróllados -sea 
excluida· de los ·planes del BM. Al. contra
rio, en su razonamiento, el elemento pre
vención 100 tiene mayor prioridad. El paso 
siguiente . consist~ ·en enumerar los objeti
vos a seguir, entre los cuales se pueden 

ser aportada al problema demográfico", R. S. 
McNamara, "Allocution ••. ", cit., p. 21. 

100 "Los sucesos ocu_rridos desde hace un 
año han confirmado la opinión que yo ha
bía expuesto _ luego de nuestra asamblea de 
Copenhague. En ese entonces me declaré fir
memente convencido de la necesidad de acor
dar una alta prioridad a la planificación de
mográfica en la mayor parte de los países en 
vías de desarrollo -incluso en aquellos donde 
los · slntomas de la sobrepo.bladón no son aún 
plenamente evidentes-", BIRD, SFI, AID, Assem
blées ... 1971, cit., p. 10, cursivas nuestras. 

mencionar como los ,principales ttadelantar 
en algunas décadas la evolución de la· fer
tilidad [fecundidad l" 101 y ttreducir la 
tasa de crecimiento (demográfico) al 1% 
[lo· que implicaría una población estable J 
de aquí al año 2000" .102 

Los programas de ttplanificación demo~ 
gráfica" (de control na~al) son considera
dos como el_ medio para alcanzar los fines 
propuestos/03 lo cual va a implicar qu¡; 
el plan del BM se;t centrado en el éxito 
d~. las medidas médicas y tecnológicas in~ 
herentes a los programas.104 En otros tér
minos, la probl~márica va a apar~cer como 
una simple cuestión de salud allí donde 
el_ aspecto soc~oeconómico que se encuen~ 

. . ' 

101 "Primeramente, debemos fijarnos un ob-
jetivo realizable. Propongo que este objetivo 
consista en adelantar algílnas décadas la evo
lución de la fertilidad,· lo . cual no tardará en 
suceder e11pontáneamente en la ausencia de 
toda planificación demogr~ca", R. S. MeNa
mara; '"Dilicours Devant le Cohseil des GOU' 
verneurs"; Copénhague, 21- de septiembre dé 
1970, p. 14. 

102 "Un estudio efectuado por la OCDE mues
tra que ·en 1968 los prográmas de· planifica: 
ción familiar de los países· en vías de desarrollo 
no; h.an. permitido evitar sino dos millones y 
medio d~ nacimientos, mient1;as que si se quie
re reducir la·tasa de· ·creCimiento al 1% en· el
año 2000, habría que evitar más de un billón"; 
R. 'S •. McNama~~ ":Piscours .. ,. ", cit., 1970, 
p. 18. . . . . . 

10s "Si los programas de planificación de
mográficá, ·por más -eficaces que pUedan s«r, 
se wuestran incap~oes _p_at:~J. fren.ar: la .tenden..-: 
cia a la urbanización antes_ del fin del sig~o, 
¿eón qué pOdemos contar · entonces? Franca
mente, · no tenemos idea ·alguna", R. S. MC:. 
N amara, "Di~cours •.. ", cit., 1969, p. 22. Una 
organización diferente . de la · sodedad difícil
mente tendría cabida en las proposiciones de 
McNamara. ·· 

104 "No hay motivo p¡¡ra tener que, bajo el 
efecto de una regulación de los nacimi~ntos, Iá 
población disminuya en proporciones inquie
tantes. De hecho, se corre más bien el riesgo 
opuesto: el de asistir a una proliferación de
mográfica excesiva a pesar de la existencia 
de un sistema de regulación de los naCimien
tos, si éste ·es mal utiliiado", R. S. McNamata, 
"Allocution ... ", cit., p. 12. · · 
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tra en la. base. no es tomado en conside
ración más que por impliación necesaria. 
Se asisre, poco a poco, a la transformación 
de un proyecto de población en un verda~ 
dero modelo de control cuyas líneas direc
trices van a influir en varios sectores de 
las sociedades en cuestión. El peso mayor 
le será dado al fitianciamiento de la in
fraestructura nec:eSaria pata la realiZación 
de lós programas de' planificación familiar, 
a ·la ·administración dé ·éstos y a la bUs- · 
quéda de métodos más eficaces de control 
de nacihli.entos.105 Posteriormente; el as; 
pecto educativo será también tomado en 
cúenta: se sugiere incluir información 
acerca de la pufrición, la agricultura y la 
planificación familiar en los programas 
escolares y pan-escolares.106 

En 1976, McN~ara comprueba que 
los países subdesarrollados tienen aún gra
ves problemas económicos .a pesar de la. 
introducción de los programas de planifi
cación familiar. Esto lo lleva a aconsejar 
la reorganización del gasto público y la 
intensificación del ·esfuerzo en actiVidades 
tales como el crecimiento de la producción 
alimentaria, el reforzamiento de medidas 
para frenar el orecitniento demográfico . y 
la extensión de los servi!=ios · 5ociales a las 
fracciones Sociales más ttdesprovistas" •107 

Por otra . parre, admite, un año después, 
que los programas de planificación fami~ 
liai: han sido fragmentarios e ineficaces 
"casi. en todas partes del mundo" ,108 pero 
que ello es debido principalmente a la falta 

1011 Cfr. R. S1 McNamara, "Discours ••. ", 
cit., 1968, pp. 15-16; R. S. McNamara, Une 
vie • •. , cit., p. 25. 

1oo Cfr. R. S. McNamara, "Discours pro
naneé devande ConseU des -Gouvemeurs", Nai.· 
robi, 24 de·.septiembre de 19'13, pp. 27-28. 

101 Cfr. R. S. McNamara,. A.ssamblties . •• 
1976, ·cit., p.·-1!1 • 

. 1os Cfr. BIRD, SFI, .AJD, A.ssemblées A.nnuelles 
l9'J.'J. .df!S· Cons#ls dei Gowemeurs. · Compte 
Ren4"•· Sommaire, Washl,rigton,. D.G., 26-30 de 
septiembre de 1977, p. 12. 
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de datos adecuados. y .. a la noción u confu
sa e incierta" que los .países-subdesarrolla
dos tienen de la relación entre las tenden
cias de la fecundidad y las políticas de 
desarrollo. La afirmación sobre este último 
punto aparece sin embargo después de que 
fueron puestos en práctica todos los meca
nismos de introducción y funcionamiento 
del modelo de control, lo cual no ha he
cho retroceder ni un milímetro la política 
del BM; al contrario, · el~o constituye un 
elemento más para justificar la diversifi
cación de su penetración y ·facilitar aún 
más su vocación controladora. 

lEn función de lo que hemos analizado 
hasta aquí, es posible afirmar que no se 
trata entonces de la creación de una ttpo
lítica de población", la cual permanece 
como una abstracción indeterminada, sino 
de un modelo de control de 1~ modos de 
rept'ed.ucción de .las clases trabajadoras 
de los países . .su:bdesar~ollad~, cuya im
plantación en . éstos va _a depend~r de la 
relación interna y externa de las .fuerzas 
sociales en conflicto. Ese modelo no pue
de difundirse e implantarse. sino ·gracias 
al hecho de que responde a los mismos 
intereses concretos de quienes lo acogen; 
es decir, su materia:lización se· debe a la 
existencia de relaciones sociales específicas 
que le sirven de apoyo. · 

C. El Banco Mundial' en acción 

l. Er. BANco MUNDIAL Y BL .foNDO DB 

NACIONES UNIDAS PARA. ACTIVIDAD~ 
BN MATERIA DB PoBLAa6:N (muAP) 

Desde su creación en 1944, en Bretton 
W oods, el BM ha e5tado ligado, cóinó 
institución especializada, a la: ONU. En. lo 
que se refiere al estudio de la dinámica 
de la población ·mundial,' e8 esta últimá 
la que concentra toda la informaCión pro-
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ducida en ese campo hasta nuestros días. 
Apoyándose en ese conocimiento y en vir
tud de su papel de . foro político interna
cional, la ONU ha sugerido varias líneas 
directrices, en cuanto a población, a los 
países miembros considerados como los 
más afectados. En los estudios que ella 
posee y en los que promueve, es posible 
observar una gran diversidad de enfoques 
teóricos -para constatado ~sta leer los 
documentos de las conferencias mundia· 
les sobre la pdblación organizadas por la 
oNu~, pero los que dominan no son .los 
más adecuados a las condiciones especi
ficas de los países para los cuales sirven 
de referencia o quieren servir de modelo. 
Para equilibrar los diversos enfoques, la 
ONU recurre a menudo al eclecticistno, lo 
que implica no solamente una mayor con
ftisión y desconocimiento de la problemá
tica, sino el fracaso de . las medidas pro· 
puestas. 

En realidad, no es el conjunto ecléctico 
de las proposiciones de la ONU el que tiene 
el papel dominante, sino las proposiciones 
(modelo) más ortodoxas del BM. Existe 
una colaboración estrecha, en lo que se .re
fiere a los medios, entre éste y la FNUAP.1011 

Cabría preguntarse, sin embargo, si es po
sible actuar conjuntamente sólo en lo que 
respecta a los medios cuando se conocen 
perfectamente los fines del modelo de con· 
trol; de hecho, .su legitimidad se ve re
forzada por ese apoyo del FNUAP. Existe 
entonces en la práctica una divjsión del 
trabajo entre esas dos organizaciones, pero 
de tal naturaleza que. el saber acumulado 
en materia de po~lación Por los departa· 
mentos especializado5 de la ONU, va a 

1o9 "La . ·planificación demográfica· en ·un 
campo. en el que.·el Banco (Múndial) coope
ra estrechamente ·con el Fondo de Naciones 
Unidas para ·la& ·Actividades ·en materia de 
Población", .BM, AIDI RaptJCI'rt · ífnf!uelle' J.97J, 
p. 22. "' 

verse .reducido a un cierto número de ar
gumentos falaces. El BM, al mismo ~m
po que desborda los intereses particulares 
de esos departamentos, no puede hacer 
abstracción de su apoyo para crista!lizar 
el modelo de control. En resumen, el BM 
va a cubrir el grueso de los aspectos eco
nómicos, ·políticos e ideológicos de la es
trategia. 

2. EL OBJETIVO DE LA tcESTRATEGIA 

DE DESARROLLO" 

Según lo que hemos analizado, .la estra
tegia de desarrollo a la que hace alusión 
el BM no es otra cosa que la continuación 
del modelo de acumulación capitalista bajo 
la égida de las firmas . multinacionales. 
Pero el objetivo es colocar tten el corazón" 
de esa estrategia el modelo de control de 
los modos de reproducción de las clases 
trabajadoras 110 y experimentar en las da
ses trabajadoras de los países subdesarro
llados las tnedidas que la acompañan, 
antes de que un decrecimiento de aquéllas 
se logre gracias· a un eventual desarrollo 
global.111 Y ello a ·través de ttpolíticas 
demográficas nacionales". Cuando los· ob
jetivos so11 tan claros, no es posible eVitar 
reacciones como aquellas a las que MeNa. 
mara se refiere cuando afirma que: ttsería 
absurdo proclamar, como algunos, que la 
regulación de los nacimielitos es una si-

110 "Hace más de 6 afios que el Banco otor
ga préstamos para proyectos demográficos. Y 
hace un poco más de tiempo que se esfuerza 
en colocar los objetivos demográficos . en el 
corázón de su estrategia ·de desarrollo", BM, 

AID, Rappcwt A.nnuelle 1977, p. 8. 
111 "Lo que se espera de hecho de las po

líticas demográficas nacionales. es .ver si una 
. baja de laS tasas de·. natalidad puede ser ini
ciada antes de lo que se produciría •notnral
mente' en el marco del desarrollo económico 

. y· social .global"~ 'BM,· -Am, Rápport Annuelle 
1968, p. 45. ~ ~ 
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niestra maquinación destinada: a imponer 
a los pobres algo .. que no ·qt.iiéren en · ab
soluto":1111 De hecho,. la ·totalidad· de su 
discurso· y los. d~ puntos. que. acabamos 
de señalar, .así c9mo la concreción· del mo
delo; de· control en ciertos países subdesa· 
rrollados, no permiten ignorar· ese temor. 
Por otra parte, McNamara· no piensa que 
sea necesario demostrar que la regulación 
de los nacimientos no está dirigida ni ·ha 
sido impuesta a lo8 pobres. Acerca de sa-· 
ber· lo que ·éstos desean, es bastante limi
tado plantearse la reflexión en términos 
de demanda insatisfecha, ñ.a:bría más bien 
que perisar tomando en consideráción la 
ct»ltplejidad de factores sociales, econó
micos, Culturales, etc., que producen la es
wcificidad. de los modos de. reproducción 
de ':las· clases trabajadOras. en ·ún oontexto 
determinado. En otras palabras, 'sería más 
explicativo centtar·la atención en .las con. 
diciones materiales y simbólicas;.que estári 
en la. base ·de la existencia o·ausencia de 
sus deseos, que· en los deseos int~rpretados 
al· estilo mcnainariano~ En lo que ·se re
fiere a la imposición· del modelo de con
tro~ podría afirmarse· que incluso en caso 
de. que no sea verdad, ello no impide que 
·el. modelo sea aplicado, lo que íniplica de 
· crualguier manera una trasposición <le ideas 
y.- ·de medidas que no surgen del análisis 
·éoncreto deJas sOciedades parti~lares, sino 
. del .. análisis abstracto de las necesidades 
·proyectadas del' régimen económico do
minante. Lo que cambiaría en todo caso 
seda la fuente. de fi.nanciaml.en~<>· 

. .. : . ~ . 
,' j ': 

. 3. ~ DEPAR~AMENTO o¡ PRo~~<1fO~, DE 

PooLAcróN y·NunucróN 

·En 1972,. MCN~ara -~os. fuf~r#\ó. de 
la crellción, por el. BM, de un a-rganistno 

,'1 ,.: 

1u R.. S. MtNamara. "AllOc:utiqn.~ ,:"; cit .• 
p. 14. 

..... i' ..... 

llaniado 1C0epartamento de Proyectos de 
Población y Nutrición" para 11a:~rdar el 
complejo y espinoso ·problema de la pla
nificación de la población".113 Ese orga
nismo reproduce fielmente el modelo de 
control promovido por el BM. Representa, 
además, el brazo técnico de éste; es decir, 
constituye uno de los núcleos del saber 
sobre los cuales· se apoya el BM para dar 
un carácter 11científico" a su discurso y 
~~bendecir" el modelo de .. control. En efec
to, ·el director delegado del nuevo depar
tamento retoma y reproduce palabra por 
palabra las ideas· del jefe del BM y volve
mos· a encontrar ciertas ídeas conocidas: 
la rentabilidad de los proyectos y su finan
ciamiento; la educación de los líderes 
palíticos; los motivos principales para. di
fundir 1~ información sobre los programas 
de plánificación ·familiar; las actividades 
que deben ser realizadas para . que esós 
programas tengan éxito, etc. Incluso la 
apología de McNamara encuentra sitio.114 

Habla, ·además, de la no reptabilidad de 
los. proyectos de población y edt1cación, aún 
·en el caso de que el remholso de los 
·préstamOs esté asegurado por el gobiemo
'C:liente, el cual paga, y no por la agencia 
u · organismo que lo utilice.115 Cutiosa 
concepción .de la rentabilidad económic;¡, 
sin duda. Sin embargo, termina su·~jemplo 

11s Cfr. BIRD, SFI, AID, Assemblées Anuelles 
1972 de_s Conseils .des Gouvemeurs. Compte 
Rendu. Sommaire, Washington, D.C., 25-29 de 
septiembre de 1972, p: 20. · 
' · 11' · "R.obert S. M eN amara, Presidente del 
·na~co Mundial desde 1968 ha ampliado .at~n 
má11 el concepto de desarrollo saliéndose de 

·los limites. estrechos del crecililiento económi
co. Al comprender que el alto crecimiento de 
la P,>blación experimentado. .en la actualidad 
por la mayorfa de los paises constituye un obs
táculo y con frecuencia anula los esfuerzos 
para .mejorar los. niveles de vida .. , Géorge B. 
Baldwn · et al., "Las labores de población del 
Banco Mundi~tl", en Estudios ·de Planificacióll 
Familiar, Asociación 'Colombiana para el estu
dio de 1~ poblaóión, vol. 4;. t. 11, 1973, p. 29. 

115 lbld., p. 29. . . ; 
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Bl BLlOTECA .. UNIVERSIDAD NACIONAL 
de lógica afirmando que a partir de un 
estudio de costo..bene~icio realizado en 
Jamaica en 1970, ccel Banco está tan con· 
vencido del hecho de que los . proyectos 
de población constituyen una utilización 
de recursos tan altamente rentabl~, que 
no ha juzgado necesario buscar la prueba 
de una cosa tan evidente" •1111 Un verda
dero ejemplo ele coherencia. 

Otro aspecto que hay 'que rémarcar en el 
discurso de Baldwin es su apreciación 
de lo que el BM considera como los tres 
elementos fundamentales para una difu
sión de la información y de los servicios 
en lo que respecta a la limitación de la fe· 
cundidad. El primero se refiere a los econo
mistas y a aquellos que estudian celas con· 
diciones de vida'' desde el punto de vista 
de la oposición entre ·el crecimiento de la 
población y los recursos naturales, y espe
cialmente a aquellos que consideran que 
es necesar;io cctomar medidas para frenar 
y eventualmente detener el crecimiento 
demográfico" •117 El segundo elemento 
se refiere al mejoramiento de la salud y 
al bienestar de las madres y de sus hijos; 
suponiendo siempre que es la limitación 
de la fecundidad la que lo hará posible.118 

El tercero se .refiere al: derecho al conoci
miento y a los medioS·· para que las pare
jas que. deseen limitar. sri fecundidad.119 

En este último punto, la concepción según 
la cual no se trata más . que de un proble~ 
ma de información está implícita. Se pri. 
vilegia el enfoque ele la mercadotecnia. 

Con relación a las· acciones que deben 
ser emprendidas para que los programas 
de planificaciéh familiar sean efícaces, 
Baldwin nos hace un poco más explícitos 
ciertos puntos del modelo. Por ejemplo, 

ne Ibid., pp. 33.34. 
111 !bid., p. !JO. 
11a Ibid. 
118 Ibid. 

' 
en cuanto a los métodos anticonceptivos 
y al aprovisionamiento de medios necesa
rios, nos informa que existen métodos 
ofrecidos por el propio ·p,OOgrama y. que 
hay que efectuar los trániites necesarios 
para obtener esos medios --seguramente 
ante las firmas multinaci9nales.120 Habla 
también sobre la distribución: clebe haber 
una coordin¡¡cj.ón entre los programas de 
planificación familiar, los servicios nacio
. nales de salud pública y el sector privado 
(médicos, agencias y .organismos, ete.). La 
política de .precios ·ele aprovisionamiento 
y de servicios debe también· ser tomada 
en cuenta.121 Finalmente, señala otros as
aspecto~ como la . información y la utili
zación de los medios ele comunicación de 
masas, entre otros.122 Existen otras activi
dades sugeridas por Baldwin, pero las que 
acabamos de citar son · el fundamento 
mismo del modelo de control: introduc
ción de un producto, apoyo publicitario 
y reparto o monopolio del mercado. 

4. AYUDA FINANCIERA Y ASISTENCIÁ 

TÉCNICA 

Hay dos campos, relacionados con los 
programas de planificación familiar, en 
los que el BM actúa una vez. que los pro
gramas han sido aceptados por los países
clientes: la ayuda financiera y la asistencia 
técnica. La. primera comporta la- actividad 
relacionada· con . los préstamos, que es 
una de las. tareas propias de toda organi· 
zación bancaria, mientras que la segunda 
implica la transferencia del saber~hacer 
(know-how.). Es posibl~ _entonces hacer 
una analogía e~tre el :BM y una firma 
multinacional típica, en 1~ qu,e se refiere 
a la introducción de ~ ·• n~evo producto 

uo Ibid., p. 32. 
121 Ibid. 
122 lbid. 
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o de una nueva tecnología: en un mercadó 
no explotado hasta ese momento. Por el 
hecho de que la · firmá multinacional 
tiene el monopolio . de. uno o de diversos 
productos o bien· de una :o de" varias tecno
logías, al igual' que el del saber-hácer, 
la· condición: ·'para implantarse en los 
países-clientes es ·vender todo su upaquete"; 
es decir, proveer un cierto i_,orce1ltaje del 
financiamiento y los conocimientos técnicos . 
para producir un determinado bien. Bstos 
dos· elementos· ·pueden coexistir, lo cual 
sería la condii:ió!r ideal deUuncionamiento 
de las actividades· de las -firmas multinacio
nales, pero el ·hecho. de qu~ ·sólo unó de 
ellos permaneica no· significi·la desapad
ción de la de'penden~~- · 

El modelo dé control promovido por 
el BM sigue, la: lógica antes mencionada. 
En efecto, el , .. BM se ·coloca como el de
tentador del . mohopólio del saber acerca 
de lo qué · debe~"ía hacerse para reducir el 
crecimiento demográfico de los países sub
desarrollados, y propo~f! ~íneas de con· 
ducta a seguir para poner .en funciona
r'nie~to ese modelo y forma especialista 
para admin~trarl<~-. y evaluar los resulta· 
dos de su fun<:ionamiento. ~ resumen, si 
ru> financia su . upaque'te'~ de población, 
por diversas tazOnes, de .todas maneras 
vende su experiencia. organizacional' .para 
administrar lo$ prbgtamas: de planifiica. 
áón· fami:Iiár:··:Po~lcual ·asegura la fide1iclad· 
al modelo tal· y como está concebido para 
funcionar. · · 

El BM no· deséuidá la importancia de 
fa asistencia t:ébiica, púes · es una forma 
de introdueirlk 'éh el campo de la tot_na- dé 
deciSiones: SHsti~, ·además~ l'a idea in
herente al modelo según la: ~u~l ~s. b,ue· 
nas técnicas de administración . son .. mas 
condiciones sine qua non de la efitáciá' de 

los programas de planificací6n familiar" .123 

Ciertamente, existe tina penetración ideo
lógica y política, pero ésta no .aparece tan 
claramente como la ·financiera; no obstan
te, las actividades dél BM en materia de 
población se sitúan en gran parte en el 
éampo de la asistencia técnica.124 

5. LAS CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS 

DEL BM EN MATERIA DE POBLACIÓN 

En ese punto es predso hacer notar cua
tro campos donde la. actividad del BM se 
transforma en una verdadera -intromisión 
~: . . . . 

~n .los asuntos internos qe los países sub-
desarrollados. Nos referimos particular· 
mente a las condiciones de compra de los 
bienes necesarios para los progtamas de 
planificación familiar, a las de la asisten
cia técnica, al deber de mostrar la docu
mentación· detallada de los cambios even· 
tuales en:· los programas y, finalmente, a 
las condiciones para la designación del 
personal encargado de la administración 
de los programas y de sus tareas particu· 
lares. 

· 12a "Cuando se trata de la planificación de 
la .. familia el suministro de asistencia técnica 
es ·a menudo tan impor~ante como la ayuda fi
na_nciera. Las asesorías en la organización, admi
nistración y evaluación de _los proyectos sobre 
•a formación de personal y sobre la informa
ción de la población son frecuentemente con
diciones sine qua· non de la eficacia de los 
programas. El Banco piensa que este tipo de· 
actividades constituirá una buena parte de sus 
~rabajos en ese campo", )1M, AID, Rapport An
nuelle 1970, p. 28; BM, Ato, Rapport Atmuelle 
1973, p. 22~ 
: 124 "Es bueno "remarcar aquí que el volu
men de los préstamos ·no da una idea sufi
ciente de las ¡¡ctividades . del' Banco en ese sec
tor ·[planificación demográfica], ya que una 
gran parte de su ayuda toma la forma de asis
tencia técnica [ ..• ] Esta ayuda. no ·va 'Siempre 
acompañada . de una .~yuda fihancie~ provista 
por el propio Banco , BM, Ato, RappPrt . A n-
nuelle 1973, p. 22. · 
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La opinión favorable del BM es necesa· 
ria para que los países que han ·obtenido 
préstamos para un proyecto de población 
puedan hacer sus gastos, en bienes y ser
vicios, en otros países que no sean miem
bros del BM. Además, esos bienes y ser
vicios deben ser comprados sobre la base 
de la competencia internacional.125 De 
esta manera, el BM realiza su papel de 
intermediario de los intereses económicos 
de los países occidentales industrializados 
y en particular cl'e aquellos cuyas firmas 
multinacionales controlan la produc~ón y 
distribución de bienes necesarios para la 
puesta en marcha de los programas de 
planificación familiar. 

En lo que respecta a la designación del 
persona~ el BM y el país-cliente que recibe 
el ,préstamo se ponen de acuerdo para que 
quien sea elegido como responsable-admi
nistrador de los programas de planifica~ 
ción familiar se encuentre entre los fun
cionarios del Ministerio de la Salud, en 
el nivel de director médico. Pero, la frase 
ttponerse de acuerdo" que está escrita en 
el contrato 126 no es más que un eufe• 
mismo, ya que de hecho el país prestata· 
rio, -antes· de · elegir a la persona para el 
puesto mencionado; debe dar a conocer al 
BM los nombres y los curricula de los 
candidatos, y sus observaciones y sugeren
cias (e imposiciones) deben ser tomadaS 
en cuenta.127 Las tareas principales a la8 
cuales- el funcionario electo debe consa
grarse son: · la organización de los pro
gramas de planificación familiar en lo~ 
hospitales y colonias; la promoción de la: 
integración de estos -programas en los 
programas materno-infantiles; el entrena
miento del personal . y la promoción de 

~zs Cfr. BIRD, I.oan agreement (Population 
project) between Trinidad and Tobago and 
BIRD, 28 de mayo de 1971, p. 4. 

1za Ibid., p. 7. 
127 tbid, 

los aspectos. informativos: de .esos progra
mas.126 En pocas palabras, debe ser un 
buen administrador de las medidas médi
co-tecnológicas. Faltaría saber si esa con
dición es suficiente para el éxito de los 
objetivos del BM y si los gobiernos de los 
países prestatarios ven ahí un problema 
de autodeterminación política. 

Pero las inter~enciones del BM no se 
detienen ahí; no ~s más que una parte de 
toda su estrategia. Si un gobierno de un 
país subdesarrollado acepta la~ condicio
nes de los préstamos, se co~promete tam
bién a respetar otras medidas tales como 
la asistencia técnica de las firmas que 
realizan los trabajos de arquitectura y que 
sean aceptables según los criterios del BM, 

baj_() términos y condiciones satisfacto· 
rias.129 Se adjudica además el derecho 
de demandar toda la información y la 
documentación que quiere · acerca de la5 
modificaciones y cambios en los planes 
originales.130 E~ re~umen, el BM se erig~ 
en. amo todopoderosó d~l buen funciona
miento del módel~ de control. 

Hay pues, de una: parte, elementos que 
ponen en tela· de juícid la' capacidad de 
los países subdesarrollad()s _para resistir 
a Ías presiones· econó~ic;¡s . y políticas del 
BM y, de otra· parte, se. ye cuestionada la 
capacidad d~. llevar a. c~bo una política 
independiente~.· _en' ma~eria de población, 
que sea el producto. C:l~ un análisis con
creto de una socied~d· p¡trticular. En la 
realidad, eJ?.cmitr!lJllos qu~ _ en lugar de 
una resistencia . y de. una. p()lítica inde
pendiente; se da una asimilación. 

Finalmente, anotamos ·los· objetivos que 
McNamara ·señaló. tan cl~ra y crudamen
te para el caso de la. I~dia! ~cel [proyectQ-

128 Ibid. 
12s Ibid., p. 5. 
180 !bid., pp ... 5-6. . ' 
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de población] consiste en determinar ex
perimentalmente lo que habría que hacer 
pa~a méjorar la eficacia del programa na
cional que la India lanzó para reducir la 
fecundidad humana, y el cual es el primero 
y más importante en su tipo aplicado en 
el mundo. Para obtener resultados, vamos 
a intentar evaluar minuciosamente diferen
tes programas en los estad~ de Mysore y 
Uttar-Pradesh", cursivas nuestras.181 Esos 
diferentes programas incluían esterilizacio- · 
nes masivas y los regalos en especie ( ra
dios de transistores) . 

6. Los PROGRAMAS NACIONALES DE 

PLANmCACI6N FAMILIAR 

Es bajo el eufemismo· de ccprogramas 
nacionales de planificación familiar'' -no
sotros diríamos más bien estrategias par
ciales de control de los modos de repro
ducción de las clases trabajadoras-, como 
se escucha frecuentemente en ciertos países 
subdesarrollados que el modelo de control 
ha sido implantadO. Dada la envergadura 
de la estrategia,. el modelo se concibe para 
que; funcione al menos a nivel nacional. , 

Paralelame,nte, existen organismos, so
bre todo privados, mteresados en las cues
tiones de población, pero sus actividades 
están limitadas a ciertos campos como la 
investigación y/o la creación de clínicas 
y. centros de in/ormación.m Cabría pre
guntarse ahora si esos organismos no de
sempeñan al mismo tiempo el. papel de 

131 BM1 AID, Rápport A.nnuelle 1972, p. 48. 
182 "A düerenci~ de muchos otros organis

mos, el Banoo no aporta fondos para un pro
grama que estaría limitado a 'la sola forma
ción' ni para un proyecto · de 'investigación 
\\nidlmente' ni tampoco para la creación de 
una sola clínica o de un solo centro .de infor
mación. El Banco quiere ayudar a:. ¡Íone:~; en 
práctica programas eficaces . a nivel. ll¡iclonal", 
BM, AID, Rapport A.nnuelle 1976; p. 25. 

observador de los· mercados potenciales 
para los bienes necesarios para la puesta 
en marcha de los programas de planifi
cación familiar. Cabría también interro
garse en qué medida esos mismos organis
mos utilizan o no a las poblaciones sobre 
las cuales trabajan como· conejillos de 
indias para la aplicación de ciertos anti
conceptivos y para la aplicación de téc-

. nicas de esterilización. Es con relación a 
las actividades parciales . de esos organis
mos que el BM reacciona y propone una 
estrategia global válida para todos los 
países subdesarrollados y, por extensión, 
para todos los pobres del mundo. 

En virtud de su carácter particular, esa 
estrategia se va a asimilar y someter a la 
dirección del BM y éste va a aprovechar 
:la experiencia de esos organismos que, en 
general, están financiados por los gobier
nos o por las asociaciones privadas de los 
países desarrollados y cuyo interés de base 
coincide con el del BM. 

Es en la descripción de los organismos 
e instituciones de los países subdesarro
llados, que son necesarios para la puesta 
en marcha de los. programas de planifi
cación familiar, que el BM señala la impor
tancia relativa de ciertos campos de la 
formación social .concreta sobre la cual 
pretende actuar. Un consejo nacional de 
planificación familiar, las intervenciones 
de las secretarías de Salud, Educación, 
Información, Agricultura, al igual que 
ccel recutso a las organizaciones no guber
,namentales" y la creación de un cierto me
canismo para centralizar sus actividades, 188 

183 "Los proyectos q1,1e se benefician de una 
ayuda del Banco pueden, luego de su ejecu
ción, necesitar la participación de varias en 
tidades, a saber, no so~atJ1ente el .~nsejo na
cional de planificacii'$n familiar (allí donde 
existe) y el 'ministerio de Salud Pública sino 
también los ministerios de Edueación, del ':Bien
estar Social, de Información y de AgriCultura. 
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son aspectos que se deben tener en cuenta 
para que los programas tengan éxito._ No 
es por azar que no se integren al modelo 
los aspectos industriales y los relativos al 
empleo, ya que la solución propuesta por 
el BM ataca únicamente los niveles super· 
estrUcturales y el de la producción de ali
mentos. En realidad, que la :euestiQn indus
trial y la del empleo sean incluidas en el 
modelo al nivel del discurs·o, no cambia 
en absoluto su esencia al nivel de la prác-

• ~4 t1ca que se conoce. 

7. LAS ACTIVIDA-DES PARA EL FUTURO 

Según lo que hemos logrado conocer 
de las actividades del BM a través de sus 
Informes Anuales, éste pidió,_ en 1976; -a 
un grupo de especialistas en cUestiones de 
población examinar las actiyidades en ese 
campo y 'hacer sugerencias. Señ~lamos aquí 
las que el propio BM retiene. Por una parte, 
se trata de reforzar las actividades en lo 
que concierne a la fecundidad, y ello a 
través de dos medios: 1) la persuasión de 
los gobiernos de los países subdesarrollados 
acerca de la cuestión costo~beneficios del 
crecimiento demográfico y 2) la preocu
pación acerca ude los factores que influ
yen ·en . la fecundidad al nivel de la fami
lia"/as . 

Por otra parte, será necesario que el BM 

extienda la influencia de la introducción 
del elemento demográfico a otros campos 
de _su actividad .y que los dirigentes_ polí-

Puede suceder también que 5e. tenga que re
curtir a organizaciones · no gubernamentales. 
Esos organismos son a tal punto múltiples que 
es necesario obtener del' gobierno ·que cree un 
mecanismo de · coordinación y ·ejecución apro
piado, el cual tendrá como objetivo · centrali
zar las entidades responsables de .la ejecución 
deJ proyecto", ibid. · 

134 lbid; 
135 Cfr: BM, Am.- Rapport: · l.lnnuell~ 197'1, 

p. 10.. ' 

ticos ~~se pronuncien m·ás frecuentemente 
y. más explícitamente sobre las cuestiones 
de población" •138 En resumen, los espe~ 
cialistas sugieren al BM la continuidad de 
los financiamientOs a proyectos de pobla~ 
ción, ~~ya que constituyen el principal me
dio del cual dispone para ayudar a los 
gobiernos a desarrollar sus servicio~ de pla
nificación familiar" .137 

Hay entonces tres campos en los que 
las actividades del BM van a concentrarse: 
'el ideológico, el demográfk<;> y el finan
ciero. Los tres están- íntimamente ligados 
y forman parte de una visión del mundo 
cuya construcción ideal está hasáda única
mente en las relaciones ehtte conceptos. 
Si aparecen relaciones entre personas es 
solamente porque impiden la- dinámica 
ideal de esas construcciones del pensa
miento. El argumento del -~osto~beneficio 
es un ejemplo de ese tipó ae relaciones 
donde la uracionalidad" económica se colo
ca por encima de _la satisfacción de las ne
cesidades humanas", y, además, los acusados 
del fracaso de esa uracionalidad'' son 
aquellos que han conocido él men~r bene
ficio económico y de otra natüraleza, en 
términos relativos y absolutos. 

En lo que concierne al aspecto demo
gráfico, los análisis van a estar marcados 
por un enfoque micro-económico. Los aná
lisis parciales, atomizados, pretenderán dar 
una respuesta a lo que -constituye más 
bien un fenómeno social que desborda 
ampliamente el: mateo familiar. Se privi
legia el número de hijos en sí. y se deja 
-de lado. la inserción específica.. de la5 fa
milias de diferente extracción social eli las 
relaciones sociales de ptoducci6n. _Para 
decirlo :de otra forma, no es. sino en la 
medida en que se· haga un · análisis del 

136 lb'id. 
18\o I.bld: 

. ' 
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conjunto, donde lo general y lo particu
lar se tomen en cuenta y se coloquen en 
·el lugar que les corresponde, que podrán 
darse respuestas más aproximativas para 
el conocimiento del objeto de estudio en 
cuestión. 

Por lo que se refiere al aspecto finan
ciero, se sugiere extenderlo y considerar
lo como el principal medio del BM. Ahora 
bien, según éste, sus actividades en ma
teria de población se sitúan en gran parte 
en el campo! de la asistencia técnica. Las 
sugerencias de los represe~~antes del saber 
institucionalizado van en el sentido de las 
proPosiciones del BM, recordándole su pa
pel principal, pero no exclusivo, de repre
sentante del gran capital financiero. La 
lógica , del ccdrculo virtuoso de la rique
za" es de esta manera concluida y esbo- , 
zada para el consumó futuro de los países 
subdesarrollados. 

D. El Club de Roma (CR.) 

En 1968, el mismo año en que MeNa
mara fpe electo presidente del BM, es fun
dado el Club qe Roma. Puede decirse que 
este organismo representa un cierto punto 
de vista dominante europeo sobre la cues· 
tión del crecimiento de la población -de
sarrollo económico y social. Si bien es 
cierto que hay una gran similitud entre el 
discurso del CR y el del BM sQbre este 
punto, también es verdad que el primero 
muestra sus diferencias y originalidades 
respecto al segundo,¡ sobre todo en lo que 
concierne a los señalamientos ecologistas 
y al crecimiento ·económico de los países 
desarrollados ;~. largo plazo. Sin embargo, 
sus argumentos ;relativos al crecimiento de 
la población no se diferencian. 

El personal de este organismo está com. 
puesto por funcionarios, industriales, hom-

56 

bres de ciencia, etc., quienes, según el CR, 

no intervienen en la política de sus países, 
a pesar de tener uacceso a los centros de 
decisión en los asuntos mundiales, y dis
poner todos juntos de una gran suma de in· 
r · de · · , til , 1as rormac1ones y conoam1entos u es • 
El CR en tanto que club se dice no ideo
lógico y apolítico, es decir uneutral", y 
ello se pretende también válido para sus 
miembros. En otros términos, parecería 
que este organismo estuviera colocado fue
ra de la sociedad concreta, pues esta pre
tendida neutralidad no puede existir sino 
en el pensamiento que desarrollan. Su 
discurso, al igual que el del BM, se apoya 
en la retórica del humanismo abstracto y 
de la cientificidad absoluta. Por otra par
te, es difícil creer que· los intele~les, 
funcionarios, industriales, etc., no inter
vengan en la política de sus países: en 
tanto que representantes del saber y del 
poder su papel es más político de lo que 
admiten. 

Complementando el discurso del BM, 

el del CR incluye de la misma manera 
ideas tan ccavanzadas" como la del aban
dono del ideal de la soberanía nacional 
por el de la supranacionalidad 139 -¡las 
firmas multinacionales no dirían otra cosa! 
En esta reorganización de las prioridades 
de la cchumanidad", no hay más lugar 
para los intereses nacionales de los países 
subdesarrollados, ya que se trata de un 

138 Aurelio Peccei y Manfred Siebker, "Rap· 
port Au Conscil c;le L'Euro;pe", en Quelles Li
mites1 le Club de Rome Répond . .• , París, 
Seuil, 1974, p. 84. 

189 "Debemos velar porque en el orden so
cial, politic:o y ec:onómic:o. el interés común 
se c:oloque por encima de ia iniciativa, la ga· 
nancia. incluso la libertad del individuo, y 
sustituir a1 ideal nefaSto de la aoberanfa nado· 
nal y de los intereses ~¡eetoriales por el de una 
jerarqufa de agrupaciones o de sistemas hu
manos interdependientes, donde los impera
tiVOi supremos, los del sistem.a [capitalista] 
mundial, tendt4n la prioridad", ibid., p. 82. 
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problema que afecta a todos los países; 
entonces, ¿quiénes mejor que los países 
desarrollados y su vanguardia, las firmas 
multinacionales, podrían dirigir ese es
fuerzo? Esta forma de plantear los pro
blemas oculta· las relaciones de clase al 
interior y al exterior de los países en 
cuestión. 

Según el CR, la ciencia y la tecnología 
-y no la manera como han sido puestas 
en práctica por qUienes ejercen el poder
son las grandes responsables de la situa
ción que conocemos actualmente, caracte
rizada particularmente por ••la explosión 
demográfica", la contaminación y otros as
pectos negativos de la industrialización.140 

La protección de la naturaleza, más que 
su explotación exce~iva, se plantea como 
una de las prioridades. 

Po~ otra parte, encontramos de nuevo 
la visión catastrófica según la cual el de
rrumbe de la civilización tendrá lugar si 
las tendencias de crecimiento actuales ---'Cie 
la población y de la economía- conti
núan, ya que los límites de la capacidad 
de la tierra serán alcanzados muy pron-
t 14~ '[_]" _¡!_ , • o. ~r1a entonces que actuar mme-
diatamente para dominar esas tendencias 

. "d . "142 El y ev1tar un esastre . ca agrega 
que el crecimiento demográfico y la emi
gración rural hacia las ciudades han pro
vocado nuevas formas de pobreza y de 
esclavitud.143 Se elimina por completo la 
referencia a las transformaciones de las 
relaciones de producción que han origi
nado esos fenómenos y han hecho apare-

140 lbid., p. 78. 
141 Fue una de >las conclusiones de Limits 

to Growth. Cfr. Comité Ejecutivo del Club de 
Roma, Rapport de Tokyo (Symposium techni
que du Club de Rome sur le th~me: vers une 
vision globale des problemes humains, Tokyo, 
24-25 de octubre de 1973, París, Seuil, 1974, 
p. 16. 

142 lbid. 
143 A. Peccei, M. Siebker, op. cit., p. 78. 

cer excedentes relativos de población y, 
en consecuencia, las migraciones campo
ciudad. Que el ca tome sistemáticamente 
la manifestación de los fenómenos como 
su explicación, nos lo muestra también la 
afirmación según la cual el efecto negati
vo del crecimiento demográfico sobre el 
desarrollo económico está bien compren
dido, mientras que el impacto de este úl
timo sobre la natalidad, la mortalidad y 
las migraciones internas no lo está. En 
realidad, si hay algo que se ha podido 
observar a lo largo de toda la historia, 
es que los descensos de la natalidad y 
mortalidad !han seguido, generalmente, al 
desarrollo económico y social. El efecto 
negativo de las primeras sobre el segundo 
no ha sido aún demostrado científica· 
mente. 

El CR tiene también su modelo que con
siste en dirigir selectivamente los progre· 
sos de la tecnología mientras exista una 
limitación del crecimiento demográfico y 
del aumento del capital. Pero, para que 
esos objetivos sean logrados, es necesario 
que la población disponga de medios an-. " tlconceptivos en un lOO%, que la familia 
deseada -habría que saber por quién
comprenda solamente dos hijos y que el 
producto industrial medio por ha:bitante 
permanezca igual, todo lo cual permitirá 
canalizar las capacidades excedentarias ha
cia la producción de bienes de consumo, 
de alimentos y de servicios. El crecimien
to de la inversión industrial deja de ser 
el objetivo principal.144 

Las premisas malthusianas de las que 
parten el BM y el ca los conducen a las 
mismas conclusiones en lo que se refiere 
a cuestiones de población. Sus divergen
cias son m:ás hien debidas a las variables 
que emplean en sus respectivos modelos, 

144 lbid., p. 93. . 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



. ; 

11 

1 

11 

'" :¡ 

1 

1· 

,,, 
1· 

lo cual permite, por ejemplo, que el CR 

proponga un crecimiento cero de la po
blación y del capital, mientras que el BM 

propone un crecimiento de 1% de la po
blación al año 2000. Le permite, igual
mente, declarar que el crecimiento demo
gráfico no es la causa principal del 
agotamiento ·de los recursos, siño que éste 
Se deriva más bien de un~ tasa exce8iva 
de consumo de los recursos y la energía 
en los países desarrollados.145 Sin embar-. 
go, el poder real para imponer el modelo 
se encuentra sobre todo en el BM. Esta 
última declaración del ca:-queda entonces 
como una especie de deslizamiento: teórico 
de su discurso. 

E. Adopción del modelo de control por 
los Estados U nidos como política 

para los países subdesarrollados 

Las transformaciones instrumentales he
chas al pensamiento de Malthus por John 
D. Rockefeller m, McNamara y su gru
po de expertos, corrían paralelamente a 
las transformáciones de la acumulación 
del capital a nivel mundial y al reforza
miento de la hegemonía de Estados Uni
dos. En ese éontexto, esos representantes 
de las fracciones hegemónicas de l~s cla
ses dominantes de ese país, retoman y 
reelaboran un discurso que parece hecho 
a la medida de sus intereses y al del pro
pio imperialismo, del cual ellos son los 
mejores representantes. Se da una especie 
de orquestación objetiva que si bien no 
es completamente voluntaria, tampoco es 
completamente involuntaria. · Es un pro
ceso de cristalización de lo que Nietzsche 
llamaría uvoluntad de poder".u6 Pero 

145 Rapport de Tokyo, op. cit., p. 27. 
146 Véase F. NietZsche, La généalógie de la 

morale, Parfs, Gallimard, 1964; F. Nietzsche, 
Par-deltl bien et mal, París, Gijlimard, 19'11. 
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¡¡.demás, nos .. encontramos en un momento 
histórico en el que ellos estaban realmen
te en posibilidades de poder materializar 
ese discurso, no solamente al nivel de un 
país, ·sino del mundo entero. Habían en
contrado finalmente el eslabón perdido 
de la trinidad capitalista, 147 olvidado o 
poco notado anteriormente .. De su maes
tro, adoptan la visión implícita de la re
producción de las relaciones jerárquicas 
~ntre las· dáses sociales y en la cual aque
llos que están en la cúspide de la pirá
mide imponen y tienen el deber de im
poner todo lo que pueda ser S\!Sceptible 
de modificar la situación general de las 
clases dominadas. La dominación es pre
sentada como filantropía . 

Lo que ellos agregan en·· su esquema 
son los cambios históricos ob5crvados pri· 
meramente en los modos de reproducción 
de las clases dominantes de los países des
arrollados. Cambios · producidos, entre 
otras cosas, por las tr~sfo~tl1~ciones es
pecíficas de· las relaciones sociales de pro
ducción y de las fuerzas productivas, que 
provocaron un alto grado de industriali
zación sin coacciones coloniales o neoco· 
loniales; y también, cambios en las cos
tumbres que coadyuvaron a un cierto 
ascetismo reproductivo. Su apertura de 
espíritu consistirá entonces en la . integra~ 
ción de los subproductos del desarrollo 
de las fuerzas productivas (los anticoncep
tivos), que mostrarían muy pronto su ca· 
rácter fetichista, y en las proposiciones de 
gestión social de los modos de reproduc-

1:': "Es en esa misma obra {Principies oj 
Polltzcal Economy] que Malthus, gracias a Sis
m~ndi, descubre esta maraVillosa. tririidad capi
t~lista: exceso de producción, exceso de pobla
CIÓn, exceso de consumo; Three very delicate 
monsters (tres monstrUos delicados) en ver
dad", F. Engels, Umrisse %U einer Kritik der 
Nationalokonomie, citado por K. Marx en Le 
Capital, vol. I, Parfs, Editions Sociales, 1977, 
p. 678. . ·. . . . 
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ción de las dases trabajadoras. El fin si- ~ 
gue siendo el mismo, lo que cambia son 
los medios. Así, los neomalthusianos en
tran en escena preparados como el brujo 
con su exorcismo: el modelo de control. 

Nos equivocaríamos· si pensáramos que 
la claridad de las proposiciones y .las faci
lidades materiales de todo tipo fueron los 
únicos elementos necesarios para la cris
talización de una estrategia determinada. 
Hubo que crear anteriormente las condicio
nes para encontrar colaboradores, para di
fundir los programas, para multiplicar los 
ejemplos, para crear el consenso,. para en
carnar legítimamente el papel de salvado
res del mundo, de filántropos universales. 
Para lograr este objetivo contribuyeron los 
representantes del establishment intelectual 
de Estados Unidos, considerados como 
autoridades en sus respectivos campos, al 
igual que varios premios Nobel de diver
sas nacionalidades, quienes en sus decla
raciones no mostraron -no más que sus 
colegas estadunidenses- el espíritu críti
co que se pensaría encontrar en ellos. 

Los dirigentes de ciertos organismos in
ternacionales unieron sus voces al coro de 
los nuevos profetas. En plena guerra de 
Vietnam, el presidente en . turno y los ex 
presidentes de Estados Unidos, sobre todo 
a partir de los años sesenta, adoptan las 
mismas tesis en un ensayo de desdobla
miento de la personalidad que consiste en 
(re) presentarse no solamente como el gen· 
darme mundial, sino también como el fi. 
lántropo universal. Sin embargo, esta 
astucia no seducirá fá~ilmente a los go
biernos de los países subdesarrollados, los 
cuales, desconfiando de una nueva intro
misión en sus asuntos internos y viéndose 
ya fuertemente dependientes de Estados 
Unidos, opondrán algunos intentos tími
dos ~de independencia. política, apoyados 
por las corrientes nacionalistas~ Estas 'po-

siciones serán muy pronto destruidas por 
las presiones ejercidas directa o indirecta
mente -a través del BM y otros organis
mos internacionales- por Estados Unidos 
y por el triunfo del interés de clase sobre 
las susceptibilidades nacionalistas. El nue· 
vo papel del gobierno estadunidense apa
rece como una forma más de presentar su 
papel principal, a saber, el de gendarme 
mundial. 

Aunque la creación del Consejo de Po
blación (Population Council-Pcl) consti
tuye el primer ensayo sistemático de sín
tesis de las actividades neomalthusianas 
de diversas asociaciones privadas norte
americanas, ello no es inmediatamente 
acompañado por el desencadenamiento de 
una campaña de control natal a nivel 
mundial. Primeramente, se desarrollan 
experimentos sobre muestras humanas muy 
precisas; de hecho, las campañas que co
nocemos a partir de los años sesenta, están 
íntimamente ligadas a la aprobación de la 
utilización de la píldora por la Adminis
tración de Alimentos y Drogas (Food and 
Drug Administration-FDA). de Estados 
Unidos, después de 1960.148 Ello signi
ficaba naturalmente dar luz verde a las 
firmas multinacionales, las cuales, al mis
mo tiempo que diversificaban sus activi
dades, comenzaban a monopolizar el mer
cado del nuevo producto. 

En este contexto, John O. Rockefeller 
III y sus amigos comienzan sus actividades 
de propaganda y de presión, primeJ:"o sobre 
el gobierno de Estados Unidos~ En 1962, 

148 La píldora ya existía en el mercado, 
pero para otros fines diferentes a los anticon
ceptivos; cfr. Edward T. Tyler, "Oral Contra
ceptives", en The American ]outnal o.f. N~.~:rs· 
ing; vol. ol, ágosto de .196L Los ··experimentos 
para demostrar el carácter ·relativamente ino
fensivo de la píldora fueron hechos en tDuje
res-cobayos de las clases ttabajadoras "'de' :Puertp 
Rico, Estados Unidos y México. · 
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un grupo de intelectuales de ~7 países, 
mduidos 34 premios Nobel, fmnan un 
llamado de ccconvicción sobre la po'bla
ción" 149 en el cual demandan al gobierno 
de E:tados Unidos que tome el liderazgo 
en materia de po'blación, particularmente 
por medio de la creación y la implanta
ción de una pólítica dirigida a cela limi
tación del crecimiento de la población en 
todas partes del mundo a fin de que ~a 
humanidad pueda desarrollar sus mas 
grandes capacidades, gozar de su libertad 
individual, de la salud, de su vida priva
da, de la seguridad y de-la belleza y las 
maravillas del mundo" .160 En resumen, 
una propaganda del establishment intelec
tual para la puesta en práctica del mo
delo de control, bajo la égida de Estados 
Unidos, guía de todas las tareas ''huma· 
nitarias". El año siguiente, 1963, la Aca· 
dem:ia Nacional de Ciencias (Nacional 
Academy of Science-NAS), el saber ins· 
titucionalizado de Estados Unidos, publi
ca un cclnforme al Pueblo". En este do
cumento, los firmantes :...entre los cuales 
encontramos a B. Berelson del oc1 y a 
Ansley Coale •de la Universidad de Pr~
ceton ambos considerados como autorl· 
dade; en m~teria ·de población por ·los 
medioS académicos : de Estados ·Unidos 
y· dé 1os países subdesarrollados- hablari 
del crecimiento de la población ccfuera de 
proporción en relación a: las tasas actuales 
y luturas del crecimiento económico", lo 
<:ual pesará fuertemente en el campo del 
''bieñe8tar humane>'.' ,151 El ce equilibrio" 
h;..¡,ía sido roto. Ef érecimiento económico, 
fin en sí mis~o, ya ·no estalba asegurado. 
Controlar. hoy con la Uusión de mejorar 
el-nivel de vida de mañana era .la: idea 

~ ~411 Publicado simultáneamente en Harper_s, 
Sciimtific American, . Satu.rday Reviéw, Chns, 
tian Centu.ry, etc., 1962. 

150 lbid. 
~&1 The New. York Times, 18 de abril de 

1968. 

que se desprendía lógicamente de su ra
zonamiento. 

En fin, sus demandas se agregaban a 
las propuestas hechas desde 1959 t:<'r .la 
Asociación Americana de Salud Pubhca 
(American Public Health Association· 
APHA) y a las de la Campaña de Emer· 
gencia de la Población Mundi~l (W orld 
Population Emergency Camp.:t~gn·WPEc) · 
El comité nacional de ésta estaba com
puesto por WUliam H. Draper, Margaret 
Sanger -fundadora de la Federación In
ternacional de · la Paternidad Planeada 
(Internacional Planned Parenthoo_d Fede
deration-IPPF)- y otros personaJes. En 
.1960, publican un llamado en el cual ~a: 
cen referencia a la demanda del Com~te 
Draper al gobierno de Estados Unidos, 
para que éste: 1) ayude a los países que 
tienen ccproblemas con el crecimiento rá
pido de su población" y los ayude también 
en la formulación de los planes concer
nientes a ese campo; 2) aumente la ayuda 
a los programas locales de asistencia ma
terno-infantil, y 3) proporcione ayuda 
para los estudios e investigaciones que 
buscan encontrar soluciones a ula expan-

, 'da d 1 -·•-¡· • " ls2 Para sión rap1 e as poo ac1ones . -
lelamente Julian Huxley, director de Ia 

' d ce UNESCO se pronuncia a favor e un con-
trol de' la natalidad a nivel mundia~ e 
ininediatamente";153 y más tarde, Eugene 
R. Black, director en esa época del BM~ 
habla del· abandono de la esperanza de 
progreso económico en Asia y en Me?!o 
Oriente si el crecimiento de la poblaoon 
no es detenido.154 En .realidad, no eran 
únicamente esas clos regiones las que es~ 
·taban en la mira, ···sino· todo el llamado 
Tercer Mundo. J)egde entonces la ccAlian-

m IÍJid., 6 de diciembre de 1960. 
1&8 Citado por Rober,:t Coúghlan en LIFE; 

22 de febrero de 1960. 
1&4 "Thé New York Times, 25 de abril de 

1961 •.. 
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za. para el Progreso'' del gobierno de Ken
nedy no consistía solamente en las inver
siones y la ayuda tecnológica, sino tam
bién, y en tanto que parte de la política. 
de ayuda exterior de Estados Unidos, en 
los "bienes alimentarios para la paz y el 
control de la natalidad".155 

.· La cuestión del control de la natalidad, 
elemento indispensable de la reestructura
ción del modelo de. acumulación dominan
te,. se presenta bajo la forma de presiones 
de Estados Unidos para que la problemá
tica población-desarrollo ocupe el primer 
lugar en el debate mundial. Esas presio
nes· se hacen cada vez más· fuertes, sobre 
todo en la década de los sesenta. En 1963, 
el Departamento de Estado (Department 
of State) publica :un folleto intitulado: 
«Crecimiento de la población: un proble
ma mundial". En ese documento del más 
alto nivel, Estados Unidos se coloca siem
pre como la nación-líder-concie.ncia-del
mundo y se dirige a los países subdesarro
llados poniéndolos en guardia contra el 
obstáculo que podría representar el nivel' 
del crecimiento de la población para la 
realización de los fines del ((desarrollo 
económico y social de la humanídad".156 

·En lo que rFspecta a los programas de 
ayuda extérior, el ex presidente Eisenhower 
afirma que éstos deberán de hoy en ade-' 

1ss Holmes Alexander en The News,• 3 de 
diciembre de 1961. En esa misma época, Ken-· 
nedy afirma que "en América Latina [ ... ] el 
creciiniento de· la población ya corre el peligro 
de anular el crecimiento económico", citado 
por Philander P. Claxton Jr., "La ·política de 
Estados Unidos respecto· de los asuntos de po
blación y planificación·· familiar (dentro de 
Estados Unidos ·y hacia los: países en desartO
Ilo) ", en Conferencia Regional ·Lati11oamerica~ 
na· de Población, actas 2, El Colegio de Mexi-
co,. 1972, p. 298. . 

·. 156 Richard .. N. Gardner, Deputy Assitant" 
Secretary of State for lnternational·· OrganisaJ 
tian · Affaires;· · Populafion•: · Growth: ·a . World 
Problem, Departamento de Estado, "f de enero 
de 1963. · '· · · 

lante tomar en cuenta los efectos de nla 
explosión de la población". Y es eviden
temente a Estados Unidos a quien corres
ponde el deber de encontrar un medio 
para contener esta ccexplosión", con el fin 
de que no reduzca el uprogreso económi
co de muchas naciones".157 Deseoso de 
expander su influencia en todo eL mundo, 
el gobierno de ·ese país, no dudará en hacer 
desempeñar un papel especial a organis
mos internacionales como la ONU. De 
hecho, proponen la· · tnediación de ésta 
para poner en práctica su estrategia. Se 
plantean tres puntos principales necesarios: 
1) ayuda a los paÍses miembros de-fa' ONU 

para la obtención de in:fcirmación sobre los 
aspectos demográficos de su desarrollo 
económico y social; 2) formación de demó
grafos en cada. país, y 3) promoción. de 
la discusión · acerca de celos problemas de 
población" .158 . 

Como toda empresa capitalista qu~ bus
ca la racionalización de la: ·inversión; ·los 
programas de ayuda exterior encuentran 
su razón de ser en la re~tabilidad de 
aquélla'. Pero en el contexto de las cam~ 
pañas de los· años sesenta,· la· rentabilidad 
estaba supuestamente aménazada por· el 
crecimiento demográfiCo de los pobres, lo 
cual· significaba pará los dirigentes políti
cos de . Estados Unidos, condicionar la 
ayuda exterior al control previo de la po
blación . de los países-clientes,159 .e induso 
pi:ivilegiar las inversiones para eso5 fines 

157 The Saturday Evening Post, 26 de octu
bre de· 1963. 
· 1ss R. :N. Gardner, op. cit: 

159. "No veo nada malo sf insistimos en el 
control· de la población como· una prectmdi
ció~ pata la ayuda exterior''[ .. ·.]'De ótro mOdo, 
estaremos arrojando nuestro· diliero sin niri'gún 
resultádb práctico", J. Williattl FuHbtight, pre
sidefite de la ·Comisión' de' Relacibhes Exterio
res 'del Senado norteamericano; : Noveclades;' } 
de manO.. de' 1968'. ' • · · .. · · · 
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1 ob. . d d ll , . 160 a os Jetlvos e esarro o econonuco. 
La crudeza de las declaraciones de los 
representantes estadunidenses y de las ac
tividades concretas de sus adeptos se trans
forman en sutilezas del lenguaje cuando 
se trata de las forinalid3.des jurídicas. En 
lugar de presentar el modelo de control 
-progt"atllas de planificación familiar se
gún su terminología- como el ser del 
nbienestar general", aparece más bien co-, 
mo el poder ser.1.-;1 Lo que ·en el mundo 
real es- principalmente la ~posición de 
medidas que se desprenden de las relacio
nes .de fuerzas, es concebiao abstractamen
te co~o un ejemplo patemalista' 'del res
peto a. los derechos humanos.162 . En este 

ifJo ''Vale más invertir 5 dólares en el con
trol de la natalidad que 100 dólares en el cre
cimiento económico", L. B. Johnson, discurso 
pronunciado en la reunión 'de la ONU, en San 
Francisco, el 25 de junio de 1965, en The ]a· 
pan Times, 5 de julio de 1965. 

181 "Los programas de planificación fami
liar voluntarioS ( ... ] pueden [ ... ] constituir 
una contribución sustancial ·al mejoramiento 
de la salud, a la estabilidad famiUar, a mayo
res oportunidades individuales, al desarrollo 
econó~ico, a la suficiencia de alimentos y a 
un Jilayor niveJ de vida", citado .por Ph. P. 
Claxton Jr., op. cit., p. 301. Esta cita forma 
parte del texto de la enmienda a la ley de 
ayuda exterior .de Estados Unidos (1967) cuyo 
titulo era: ·"Programas relacionados con el cre
cimiento de la población". En el mismo cam
po de la ayuda exterior, el Acta de 1966 auto
rizaba la utilización del excedente de divisas 
para financiar programas de planificación fa. 
miliar en otros paises. Cfr. PopuliJtion Crisis, 
noviembre de 1966. 

182 :tse es, por ejemplo, el sentido del Acta 
Final de la Conferencia Internacional de los 
Derec;has Humanos, organizada por la oNu ·en 
Teherán, del 22 de abril al 12 de mayo de 
1968. Ell la sección XVIII dd Acta, intitulada: 
"Relaciones entre los derechos h-qmanos y la 
planificación de la familia", encontramos que 
"la rápida tasa actual de crecimiento demográ
fico en -algunas zonas del m!,l1;1do· es. un obs
táculo para la lucha contra el hambre y la 
pobreza [ .,, . ] lo .cual dificulta -la plena efec
tividad de los derechos )luma1;1os"; citado .en 
Asociación Pro-Salud- Mater,pal, .Informe .tfml4l, 
196~. pp. 22·24. En 1967, en Caraeas, la ONU 
baba llegado ya a una s.fn~s- c;on~ptt1al que 

62 

proceso, la legitimación universal del mo
delo de control por la ONU representa el 
mayor éxito logrado por los neomalthu
sianos. 

El imperialismo, el intercambio desi
gual, la lucha de clases, etc., son puntos 
descartados del debate, en beneficio de las 
mistificaciones difimdidas desde la tribuna 
estratégica 'de la ONU.163 Las clases do
minantes, sobre todo aquellas de ciertos 
países subdesarrollados, entte los cuales 
destacan Colombia y la India, fascina
das por esas tesis -que ya conodan
y puestas al corriente de la estrategia 
mundial, se dedararon, por . medio de 
sus jefes de Estado favorables a la 
inclusión del -~'problema demográfico" 
como "elemento principal de la plani-
f . . , . al 1 1 " 164 1caaon naaon a argo p1azo , ron 
el fin de alcanzar su& objetivos econó
micos .. John D. Rockefeller III y U 
Thant se felicitaban pOr esa toma de po· 
sición. ~~Merecen nuestra admiración y 
respetó", decla el primero, mientras que 
el segurido señalaba que la decisión había 
sido tomada en el transcurso del día 
consagrado a los derechos humanos.11.-;5 

consistía en la transformación lingüfstica del 
modelo de control en "política de población", 
la cual será desde ese momento sometida a la 
razón de Estado, "con el fin de facilitar los 
objetivos del crecimiento ·económico y posibi
litar la participación en, las responsabilidades 
y beneficios del progreso~.· .. "Declaración y Re
comendaciones de la Reunión sobre Políticas 
de Población en relación al desarrollo de Amé
rica _Latina", en Demografla y Ec~nom{a, vol. 
12, 1967, p. 410. 

188 U, Thant declara que ·"el conflicto más 
urgente que afronta .. el mundo de hoy no es 
entte naciones e ideologí~. sino entre el rit
mo de crecimiento de la raza humana y el 
aumento· insuficiente de los recursos necesa
rios para sostener a la humanidad en paz, 
prosperidad y dignidad", citado por Pb. P. 
Claxton Jr., op. cit., p. 807. . 
. lfJ4 El Sol (edición de mediqdía), 10 de di-
ciembre de 1966. . 

166 Ibid. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



ersal del~ 
represen~ 

5 neo1J1811"" 

La principal oposición a las tesis estadu
nidenses de control de la natalidad estaba 
representada por la: Iglesia católica. En 
los medios de izquierda, las críticas con
sistían en denunciar estas medidas como 
una estrategia imperialista, pero sin mos
trar la forma en que esas medidas se 
cristalizaban ni los mecanismos de repro
ducción de las relaciones de dominación 
inherentes al modelo de control Final
mente, ocurre también que ~n el interior· 
misnio de Estados Unidos, aparecen 
las oposiciones, pero sin llegar j~s á 
constituirse en fuerza política. 

En lo que se refiere a la Iglesia cató· 
lica, es el 1>ropio papa Paulo VI q.uien, 
en Estados Unidos, se encatga de defeJ.?.
cler su posición natalista original y de 

. hacer un llamado a · los buenos senti
mientos de las naciones del mun4o para 
que aumenten la producción· de alimen
tos en ltigar de aplicar· el ~·control arti
ficial de los nacimentos" .166 En su pere
grinaje, llega a manifestarse en las tri
bunas y ·países clave, con el fin de in~ 
tentar contrarrestar las nuevas tendencias 
y de mantener la ·influencia y el poder 
de ·la Iglesia. Para ello, será necesario 
aportar ciertos · cambios a las tesis nata- · 
listas ortodoxas, dadas las prácticas rea
les de los creyentes. El resultado fue la 
Encíclica H umanae Vitae, la cual· . t•no 
prahíbe una honesta y razonable linii:. 
tación de ·l¡i. natalidad" .167 En resumen, 
la oposición de la Iglesia se reduce· a los 
métodos anticonceptivos que pueden ser 
utilizados. De esta manera se asiste a 1a 
complementariedad de las · tareas: ele . do-

100 The News, 5 de óctubre de 1965. . · 
167 En Colombia, Paulo VI ·caracteriza la 

Encíclica como "una apología . de la vida", El 
Dla, 25 de agosto de 1969. Rec::ordemos que ·el 
presidente de ese país fue uno de los 12 jefes 
de Estado que se . pronunciaron a favor: de laS 
tesis estadunidenses. · ' . · ·'.: • 

minación de la Iglesia y del Estado. 
Paulo . VI termina por adherirse a las 
tesis neomalthusianas. 10t1 

La mistificación creciente del · modelo 
de control y la colaboración cada vez 
más abierta entre las agencias interna
cionales y las asociaciones privadas, cri
ticadas por sus intervenciones • sospech.o
sás en los programas de control natal en 
América· Latina, provocan "la irritación de 
ciertos miemb:ras del mundo académico 
y de algunos otros ciudadanos. K. Davis, 
uno de los firmantes del llamado de 1962, 
polemiu con la NAS a propósito de las 
b~es · teóricas del modelo de control 189 

y descubre, demasiado tarde, que esa 
visión implica tina salida no radical.110 

Por otro lado, el tCComité por una SOcie
dad Abi~rtt~:' se dirige a la tomisión de 
relaciones exteriores del Senado nortea
m~icano, presidida por J. W. Fullbright, 
y demanda una investigación sobre las 
grandes .cantidades de dinero implicadas 
én ·el fmancia:miento · estaduriidense para 
los programas de control natal en ~é
rica · Latina. Al mismo tie111po, se hacen 
denúncias de los nexos entre la AID -y 
las sucursales de ésta que traba.ian eil 
lo$ programas de· control natal del BM, 

li!B "Los problemas del hambre, de la sa
lud, . de la educación, de la vivienda y del 
empleo se hacen más difíciles de resolver cuan
do la población crece más rápidamente que 
los recursos disponibles". "Discurso de Paulo 
.VI en ocasión de la visita del Secretario Gene
ral de la Conferencia Mundial de la Población 
y del Director Ejecutivo del Fondo de Nacio
nes Unidas para las Actividades de Población'', 
28 de mayo de 1974, en Demografía y Econo
mla, vol. vm, núm. 2, 1974, pp. 266-267. 

tes Kingsley Davis, "PoUtica{l de población: 
·¿Tendrán éxito los progr;tmas actuales?",· en 
Démogr.afia y Economía, vol. · 01. núm. 2, · 100.9, 
p~· 204: y ss. ' 

uo K. Davis, "Orígenes de las deficiencia,s 
·de los ·modernos programas de· pPI;>lación~·, : «;~~ 
:Conferencia. Regional · Latinoamericana de Po.
blacidn, op. cit., p. 825. 
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de la OIT y del FNUAP- y la CIA. Y se 
agrega que el financiamiento de AID era 
canalizado a través de las asociaciones 
privadas como el Pcl, la IPPF, etc.171 

Sin. embargo; todo ello no trascenderá 
los límites de las protestas individuales 
y de pequeños grupos. 

Atentas a todo lo que sucedía en ese 
debate, las firmas multinacionales de la 
industria farmacéutica se regocijaban de· 
las tendencias dominantes. Las tomas 
de posición de los principales opositores 
tales como la Iglesia, en ·-ún primer mo
mento, influían directamente sobre sus 
intereses y llegó incluso a suceder que 
las declaraciones del· Vaticano concer
nientes a la pndora tuvieran una reper
cusión sobre la cotización de las accio
nes de esas firmas en la bolsa de Nueva 
Y ork.172 ·De hecho, el nuevo mercado de 
los anticonceptivos proporcionaba· muchas 
ganancias en poco tiempo. De 1962 a 
1966 las ganancias aumentaron, en Es~ 
tados Unidos, en más del 500% y se 
distribuyeron. entre las siete . firmas mul
tinacionales qtte controlaban el mercado, 
a saber:· G.D. Searle and Co; Ortho 
Phartnaceütical Division of Johnson and 
Johnsón, :Parke Davis, Syntex, The 
Upjahn Co~ Mead.Johnson y Eli-Lilly.173 

Para las firmas multinacionales, poner 
en práctica los derechos humanos signi
fl.ca lanzar al mercado sus productos ter
minados. . En realidad, esos . productos 
constituyen unas cadenas y una depen
dencia de los ·consumidores frente a las 

1'71 ·El Sol de México,· 12 de junio de 1973. 
112 Éxcélsior~ 28 dé' mayo de 1964. 

: :· tia e and EN, 25 de abril de 1966; Por su 
parte, la Fundación Ford gastó,· para activi
dades relativas a la población durante los tres 
ptimeros afies de la. décadá ·de. los sesenta·, más 
'del·100% t!n'refación a lo que erGgó dutante 
lóS a:iios·: eincueri~a· a ·paréit- ·de·--1a crea:ciót't d'el 
PCl (1953) . ' ·: · 1 '· " . 

firmas multinacionales, las cuales los uti
lizan como cobayos. Ellas encarnan el 
aspecto material de la: estrategia del mo
delo de control y vienen a complementar 
el aspecto ideológico, el cual, por sí mis• 
mo, no bastaría para cristalizar el modelo 
allí donde supuestamente es necesario. 

En la estrategia mundial para implan
tar el modelo de control en los países 
subdesarrollados, ningún elemento ideo
lógico o institucional fue desechado. El 
control de nacimientos en Cllina Popular 
desde los años sesenta fue presentado por 
los mass-media estadunidenses como un 
ejemplo para los países subdesarrollados 
que se resistían a implantarlo. Se quería 
hacer jugar el carácter no capitalista de 
China como otro elemento de. justifica
ción de la bondad del modelo de control, 
de la necesidad, incluso de la inevitabi
lidad de su universalización. Por su par
te,. los pragmáticos dirigentes chinos no 
ocultaban que su política tenía por obje
tivo el control ~cde .la tasa de natalidad 
de tal forma que se pueda acumular más 

. 1" 174 Lo , b" captta • que nos muestra mas ten 
el ejemplo chino, es que el desarrollo de 
las fuerzas productivas, incluso en el con
texto del ~tsocialismo realmente existen~ 
te", no va acompañado automáticamente 
por . su utilización li'beradora sobre los 
hombres,. sino que puede ocurrir que el 
régimen en turno lo . utilice como una 
forma .de control. Se· asiste entonces a 
una coacción corporal dirigida no única
mente contra los modos de reproducción, 
sino contrá la :reproducción misma.175 

174 Citado por· 'Rubens Vaz da COsta, "Cre
cimiento de Ja población y desarrollo económi
co", en Demogmfla· y &onortJia,.·vol, .rv, núm. 
2, 1970, p. 219. .. : . 
' . 115 Desde 1975, se han- realizado en China 
experimentos sobre hontbres-objetos de un pro
duc.tlf llamado Gossypol -extracto. de la semi
lla del :algodón_.. que· pM~ce la esterilización 
masculina. Cfr. William D: Odell y Dean·.·L. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



Advertidos por las amenazas de MeNa
mara desde 1968, los países subdesarrolla
dos no parecen haber opuesto una fuerte 
resistencia, pero los que osaron fueron 
objeto de sanciones ejemplares. En Bra
sil, por ejemplo, según el ministro de eco
nomía del estado de Sao Paulo, Rubens 
V az Da Costa, el BM cumplió su ame
naza de condicionar sus préstamos a la 
aceptación previa de los programas de 
control de la natalidad.176 Las confesio
nes de este tipo no son, desafortunada
mente, la regla entre las clases dirigentes 
de los países subdesarrollados. De cual
quier manera, la influencia del BM apa
rece ostensiblemente cuando se analiza 
de cerca lo que se denomina abstracta· 
mente ~~política de población" en esos 
países. 

En cuanto a la aplicación ortodoxa del 
modelo de control, podemos citar el ejem
plo más impresionante, a saber, la India~ 
Ese país fue el primero, según MeNa. 
mara, donde se aplicó el modelo de con
trol -concebido por el Pcl y afinado por 
el nM- a una escala ampliada y hasta 
sus últimas consecuencias. Las esteriliza
ciones eran pra'Cticadas corrientemente. Se 
pagaban cerca de treinta dólares a quie
nes se dejaban involucrar. Las clínicas 
estaban localizadas en las estaciones ferro
viarias de varias grandes ciudades. Esa 
política de esterilizaciones masivas pro
vocó entonces protestas nacionales que la 
oposición canalizó contra Indira Ghandi. 
Fue uno de los argum~ntos que influ-

Mayor, Prysiology of Reproduction, 2~ edición, 
The C. V. Mosby Company, 1977, en Boletin 
de Planificación Familiar, núm. 9, septiem
bre de 1979. Además, mientras que se otorga 
una prima anual a las familias con un niño, 
se penaliza -hasta con el diez por ciento del 
salariO- a las familias que tienen tres niños 
o más (cfr. Le Monde, 9 de noviembre de 
1M~. . 

11a Unomdsuno, 19 de julio de 1979. 

yeron para su destitución.177 Solamente 
entre 1976 y 1977, hubo más de siete mi
llones de esterilizaciones. Se llegó incluso 
a establecer una cuota de esterilizaciones 
por Estado, paralelamente a la implanta· 
ción de una censura gubernamental con
tra las críticas a los llamados programas 
de planificación familiar en la India.178 

En resumen, se trataba de la materiali
zacton más ignominiosa del modelo de 
control que se haya conocido jamás en 
el mundo. 

El ~~filantropismo" de los países desa· 
rrollados y de la ONU no ha mejorado, 
sin embargo, las co11diciones miserables 
de vida de la población pobre de ese país 
-no más que las de otros países subde
sarrollados donde el modelo de control 
ha sido puesto en práctica. La experien
cia de la India constituye el ejemplo más 
claro del _fracaso del modelo de control 
que las clases dominantes insisten en im
plantar. 

Aunque el modelo de control ha sido 
concebido principalmente pat"a los países 
subdesarrollados, está dirigido sobre todo 
a los pobres, independientemente de su 
país de origen. Después de los experi
mentos con la píldora, se asiste, en Esta
dos Unidos, a la multiplicación de las 
clínicas de control natal e incluso a prác
ticas de esterilización sobre la población 
pobre. Bajo el gobierno de Johnson, las 
clínicas de control natal son incluidas en 
los programas antipobreza. De hecho, el 
modelo de· control está calcado de la ex
periencia estadunidense y su generaliza
ción tiene como principio el dogma según 
el cual uto9o lo que es bueno para Es· 

111 The Wall Street ]ournal, sin fecha, 1968. 
178 Time, 14 de abril de 1977. Lo5 campesi

nos hindúes inventaron una consigna contra 
la primera ministra India Ghandi: •:revoquen 
a Indira y salven sus penes". lbid. 

65 
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tados Unidos, es bueno para el resto del 
mundo". 

F.· Algun~ ejemplos representativos del 
pensamiento sobre las "politicas 

de población" en América Latina 

Las reflexiones de los intelectuales la
tinoamericanos concernientes a las llama~ 
das ccpolíticas de pdblación" no aparecen 
sino como un resultado, e incluso como 
una copia fie~ y a veces-como una críti
ca muy general y académica de las tesis 
estadimidenses difundidas por el Pcl y 
el BM y consagradas por la ONU. La po
sición y el prestigio ·académicos y el" nexo 
institucional de ciertos economistas y de
mógnfos les permiten desempeñar el pa
pel de depositarios legítimas del discurso 
especialiZado y de las proposiciones tec
nocrá.ticas contenidas en las nuevas me.: 
didas que tienden ál control de los modos 
de reproducción de las clases trabajado
ras. ~n lo que se refiere a la crítica, o 
bie11: se preo,cupa por hacer precisiones 
conceptuales en el nivel de la especulación 
pura, o bien es~cula de una manera 
inversa, e igualmente imprecisa, a la de 
los tecnócratas, agregando al mismo ti~m-. 
po el carácter de el~ de lá polítíca en 
cuestión. Mientras que los primeros se 
apoyan cada vez más en los estudios em
píricos y en ·técnicas estadísticas niuy 
sofisticadas pa~:a legitimar, y no para de
mostrar, la validez de sus argumentos, 
la . mayor parte de los segundos perma
nece en el campo de la oposición ideo
ló~ sin. in~ntar mostrár, por medio 
del · estudio 'histórico concreto, las rela
ciones de fuerzas y los mecanismos so
ciales que han pe~tido la implantación 
y reproducción de un · vetda.d.ero modelo 
de control de los modos de reprodUc
ción de las clases trabajadoras. 

Aquí no se trata de hacer una exposi
ción exhaustiva de cada uno de los tra
bajos emprendidos por esos intelectuales 
latinoamericanos acerca de la llamada 
upolítica de población" ni de la dinámica 
demográfica de cada país.lTD Se trata 
más bien de mostrar los argumentos de 
los intelectuales orgánicos y de aquellos 
representantes de las corrientes críticas, 
con el fin de observar si existen algu
nas diferencias entre Sl:lS análisis y el 
modelo de control tal y como lo acaba
mos de exponer en las páginas prece
dentes. En lo que concierne a los repre
sentantes de la corriente tecnQCrática, el 
criterio de selección está basado en su 
posición y prestigio académicos, sus nexos 
institucionales y su influencia política. 
Esto nos evita hacer una reproducción en
ciclopédica y sin interés, para el objetivo 
que nos proponemos en este trabajo, de 
las citas repetitivas y monótonas de q_tros 
intelectuales de la misma corriente. En 
cuanto a lós representantes de la corrien
te crítica, el criterio de selección es menos 
rígido dada su casi inexistencia. 

El economista Raúl Prebisch, director 
del Instituto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Social (ILPEs), toma 
posición a favor. del ccconcepto de la ne
cesidad de la planificación fainiliar en 
Am, . L . , 1so ~al ertca attna , pero sen a que su 
éxito depende de las ccreformas estructu
rales" y de un esfuerzo paralelo e igual
mente importante en otros campos; en 
resumen, de una planificación global. La 
demógrafa Carmen Miró, ex directora del 

119 El lector interesadó podrá siempre con
sultar las bibliotecas · especializadas de El Co
legio de México, en la ONU O del CONAPO. 

1ao "Intervención del doctor Raúl Prebisch 
Director General del Instituto Latinoamerica~ 
no de P~nificac;ión Económica y Social", en 
Conferencaa Regaonal Latinoamericana de Po
blación, actas 2, El Colegio de México, 1972, 
p. 272. . 
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Centro Latinoamericano de Demografía 
(cELADE), afirma que la "política de po
blación" puede ser producida únicamente 
"en el co~texto de la planificación global 
y coordinada con las metas del desarrollo 
económico y social".181 Para ella, los ob· 
jetivos demográfkos deben estar supedi
tados a los objetivos de la política de 
desarrollo.182 

En México, es el economista Víctor L. 
U1'qllidi, presidente de El Colegio de Mé
xico, quien nos proporciona la mejor sín
tesis de la lógica del modelo de control,: 
Para · él, existe un ccproblema demográfi
co" que no puede ser resuelto sólo en el 
marco del desarrollo económico, puesto 
que en América Latina cela experiencia y 
las perspectivas" no permiten pensar en la 
posibilidad de una tasa glob~l de desarro
llo uadecuada", que permitiría eventual
mente resolver dicho problema.183 No hay 
qu~ esperar en~onces .la aparición de más. 
y mejores estudios concernientes al tema, 
dado que ya ccpuede argumen,tarse a priori 
que hace falta formular una política de_ 
población, y en particular una que pro
cure reducir la tasa de incremento de la 
población como un todo".184 El eje de la 

1s1 Carmen Miró, "Politica de Población: 
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?, en Con
ferencia.· . . , cit., pp. 276-277. 

182 "Deberá considerarse como constituyen
do.~ política demográfica al cQnjunto de me
tas a ser alcanzadas en relación con el tama
ño, composición, distribución y ritmo de cam
bio de la población que mejor se adecuen a 
los objetivos declarados de la política de desa
rrollo y a las estrategias para lograrlas". /bid., 
p. 278, cursivas nues~ras. · 

183 Víctor L. Urquidi, "El desarrollo eco
nómico y el crecimiento de la población", en 
Demografla y Economia, núm. 1, 1969, p. 95. 

184 V. L. Urquidi, "Población y Desarrollo", 
en Demografla_ y Econom{a, vol. VI, núm. 3, 
1972, p. 414; "la creencia en la magia es siem
pre a priori. La fe en la magia precede nece
sariamente a la. experiencia". Maree) Mauss, 
"Esquise d'une théorie génerale de la magie", 

política viene. a ser pues -la reducción de 
la fecundidad -nosotros diríamos más 
bien el control de los modos de reproduc· 
ción de las clases trabajadoras-, ceno como 
solución, sino como alivio al grave pro-
bl d 1 d . 11 , . 'al" 185 ema e esarro o economtco y soct . 
El sofisma económico que acompaña a ese 
prejuicio es el-siguiente: el crecimiento de 
la población provoca una baja de la tasa 
global de ahorro interno, 'lo que impide 
las inversiones en los sectores productivos 
porque el ahorro es desviado hacia las in
versiones llamadas sociales. ' Además, esa 
reducción implica una ('dependencia ex· 

. d 1 . l d l . " 186 Lo ·be cestva e captta e extertor . s -
neficios de la reducción ·de la tasa de ae-· 
cimiento de la población, a través de la 
planificación familiar, ccacompañada de 
los procesos educativos y del cambio cul- . 
tural", 187 pretenden lograr,: a corto plazo, 
el mejoramiento de los 'iilgresos de las fa
milias pobres y, a· mediano' y largo plazo, 
el de los ·progranüts 'de inversión social, 
de desarrollo económico, ·de' absorción de 
fuerza de trabajo, etc.188 El objetivo ge
neral de esa medida. es, , P,or ~upuesto, el 
((bienestar con justi9á. s~cial'l.180 

La clave del razonamiento de los tec- J 

nócratas es la creencia en una: cierta ra
cionalidad económica impedida por el ere." 
cimiento de la población· (trabajadora), 
pero susceptible de reenca~rse gracias a 
la acción reformista del Estado-providen
cia. Acostumbrados á J:>ensai- las ~elaciones 
sociales en términos de. combinaciones abs-

en Sociologie et A.nthropologie, París, PUF, 1950, 
p. 85. 

185 V. L. Urquidi, '~El desa~·ollo ... •·, cit., 
p. 95. . . 

186 !bid., p. 102. 
187 V. L. Urquidi, "Empleo y explosión de

mQgráfica", en Demograf{a y Bconom{a, vol. 
VIII, núm. 2 •. 1974; p. 153. 

188 V. L. Urquidi, "El desarrollo .... ", cit .• · 
pp. 102-103. 

180 V. L. Urquidi, "Empleo ... "; cit., p. 153. 
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tractas. y . jerarquizadas de categorías eco
nómicas fijas, no- descienden a la realidad 

bse 1 tt " . "d sino para o rvar e caos . que unp1 e 
la materialización de sus tesis. 

Por lo que se refiere a los representan
tes de las corrientes críticas, Tomás V as
coni (1969) afirma que ttlas políticas de 
población constituyen una expresión ide9-
lógica de los intereses de las clases do- · 
minantes en cada una de las situaciones · 
históricas" .100 Preocupado por. el concep
to, este autor no alcanza a rebasar el nivel 
de la especulación sdbre la-representación 
abstracta. En ese nivel, no es posible dis
tinguir sino un resultado que se califica 
en función del sujeto con el cual se rela
ciona. Parecería como si ttlas políticas de 
población" no tuvieran otra función que 
la conceptua:I, lo que constituye evidente
mente un contrasentido. La limitación de 
V asconi está en partir del concepto para 
intentar explicar las relaciones socia:Ies sub
yacentes, en lugar de hacer el análisis in
verso. 

Raúl Urzúa. (1971), por su parte, pri
vilegia la estructura socia:I, la cua:I, · afir
ma, condiciona cela definición del carácter 
específico que asume el problema de la 
población en un país, así rcom.o el com
portamiento de las variables demográficas 
fundamentales".191 Pero es Raúl Atria 
(1975) quien intenta dar un paso adelante 
en esta perspectiva cuando señala tres nive
les de análisis que hay que tener en cuen
ta para estUdiar las ccpolíticas de pobla
ción". El primer ~vel incluiría la relación 
entre el gobierno. y los problemas de po
blación; el segundo tomaría en cuenta el 
supuesto según el cual las ctpolíticas de 

190 R.aúl Atria y Juan Carlos González, IA 
noción de polltica de población: una revisión 
de la litertitura reciente, PISPAL-CELADE, 1975, 
p. 17. 

191.lbid., p. !11. 

población" tienen lugar en un contexto 
de relaciones . políticas, y el tercero con
sideraría el contexto estructural en el cua:I 
se producen las políticas del gobierno.192 

Esta descripción de los diferentes niveles 
queda, sin embargo, indeterminada en lo 
que se refiere a la natUraleza de las rela
ciones sociales que le darían un sentido, y 
que permitirían orientar la investigación 
y demarcarse al mismo tiempo de los otros 
análisis en la teoría y eri la práctica. 

En México, Raúl Benítez Zenteno lla
ma la atención acerca de los desequilibrios 
en las condiciones de empleo, los niveles 
de producción agrícola e industria:!, en 
las condiciones desfavorables del mercado 
mundial para los países subdesarrollados, 
etc. y afirma que dada esa situación, la 
salida más inmediata para a:Icanzar los 
objetivos de un crecimiento económico 
grande no es la disminución del cr~ci
miento demográfico,193 puesto que la di
námica demográfica es el resultado del 
propio sistema capitalista,194 Finalmente, 
agrega que ttla presión impuesta por el 
crecimiento demográfico implica una trans
formación de las posiciones políticas fren
te a la población en tanto que variable 
estructural fundamental del cambio" y, 
prosigue, ello constituye uuna de las ca
racterísticas de nuestro subdesarrolllo".195 

Según lo que hemos mostrado a lo lar
go de este trabajo, donde hemos efectuado 
el análisis de la ·génesis histórica del mo
delo de control, ya sea en la época de 

192 !bid., p. !18. 
193 Raúl Benítez Zenteno, "Problemas so

ciales y económicos derivados del cambio de
mográfico", en Demografía y Econom{a, .. vol. 1, 

núm. 2, 1967, pp. 276·277. 
194 R. B. Zenteno, "Consideraciones sobre 

la. pobiadón, el desarrollo y la polftica de po· 
blación en· México", en Demograf{a y Econo· 
mla, vol. VI, núm. 3, 1972, p. 292. 

195 lbid., p. 296; 
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Malthus o en la actual, el cambio de orien
tación en el campo del control de los 
modos de -reproducción de las clases tra
bajadoras no ha obedecido jamás princi
palmente a una "presión del crecimiento 
demográfico", sino a una elección arbitra
ria de una variable específica hipostasiada 
en la jerarquización de la demás ccvaria
bles estructurales del cambio" al interior 
-de un marco teórico,- a saber, el (neo) 
malthusiano, y ·transformada posterior
mente en problema desde el punto de 
vista de las clases dominantes. Todo ello 
constituye más bien la representación abs
tracta de las relaciones sociales que · ellas 
establecen y reproducen tanto en el cen
tro hegemónico como en el resto del sis
tema. 

En México, es a partir de los años se
senta que la tasa de crecimiento ccnaturaP' 
( TCN) muestra valores _ relativamente es
tables 196 y es paradójicamente a partir 
de esta década que se. asiste a la difusión 
masiva de las tesis sobre la llamada ccex
plosión demográfica". Esas tesis también 
se suponían válidas para ciertas capas de 
las clases trabajadoras de Estados Uni
dos; así pues, los cambios en las posiciones 
políticas no son una cccaracterística de 
nuestro subdesarrollo", sino de las socie
dades divididas en clases, ~unque sus 
aplicaciones son cualitativa y cuantitati
vamente diferentes, ya se trate de la me
trópoli o de la periferia. 

El esfuerzo crítico ·más reciente del cual 
tenemos conocimiento es el de Abelardo 

196 Niveles de la "TCN" ~nosotros diríamos 
tasa de crecimiento absoluto.- observadas entre 
1930-1934 y 1970;1972: 1930·1934 (1.9%) ; 1935-
1939 (2.02%); 1940-1944 (2.26%); 1945-1949 
(2.8%) ; 1950-1954 (3.0%); 1955-1959 (3.27%) ; 
1960-1964 (3.4%); 1965-1969 (M5%) y en 1970· 
1972 (3.46%) , véase Francisco Alba, La pobla
ción de México: evolución y ·dilemas, El Cole
gio de México 1977, cua<lro ·3.H, p. 45. 

Hlernándéz.197 Dado que · ese · esttidio es 
el más ambicioso en el c~po de -la siste
matización teórica de un intento explica
tivo, merece que nos detengamos ·un-poco' 
más en· su análisis para hacer algunos se
ñalamientos acerca de los supuestos teó
ricos que reproduce y de las ·explicaciones 
que da en·-relación con el tema que nos 
ocupa. 

En lo que se refiere al término ~cpolítica 
de población", cuando no -lo repite tal 
cual, agrega o_tros dos, a saber, ccpolítica 
mexicana de_ población" y . ccpolítica capi
talista de población" .198 Además, señala 
la necesidad de tomar en cuenta la ccdimen
sión objetiva" de -la , política ya que la 
que existe realmente es "de orden subje
tivo'~- Primera observación: es necesario 
someter el térn?ino c'política de población'' 
a un análisis riguroso -la adición. de otros 
adjetivos no puede producir. sino una con
fusión mayor-- para intentar revelar -las 
relaciones sociales sobre las: ;cuales reposa·. 
Al hacerlo, ese término aparece como:una 
abstracción vacía válida solamente en las 
cabezas de· sus creadores. No es entonces 
~sa política. la que es de o~den subjetivo, 
sino su contrucción ideal en los cerebros 
de los maestros --pensadores neomalthu
sianos. · Esa política ·es baStante objetiva 
puesto que se refiere claramente a su ob
jeto, a saber, las clases trabajadoraS, y de
signa al mismo tiempo el espado privi
legiado en· el cual se materializarán his 
medidas que la integran. · 

El objetivo de la "política capitalista de 
población", dice, es ·modificar Una tenden
cia de la población, que es un producto del 
"sistema", con el fin de "prolongar su 

101 Abelardo Hemández Millán, "Elementos 
para una crítica -de la política de población eh 
México", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 
7, México, julio de 1979, ¡ip. · 749-757. 

198 lbid., p. 749. 
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b . . . d" " 109 Op 1 .so rev1venaa mme tata . oner a 
uestructura social" o el usistema" a las tesis 
neomalthusianas -significa solamente tomar 
una posición epistemológica, pero· ello no 
nos hace avanzar -no más que las tesis 
·neomalthusianas- en el conocimiento de 
las relaciones sociales de producción que 
caracterizan· a los diferentes; modos de pro
ducción, los cuales coexisten y se · entre
mezclan en una formación social concreta · 
para conS'titiJi.r· los di~ersos niodos de re
producción de ·las clases sociales. A falta 
de análisis concretos se ~!manece en el 
·campo de la ab51=t'acción indeterminada. 
·E11 cuanto a la finalidad;· la misma oNu 
sabe que colas· políticas· que afectan a la 
fecundidad son por su naturaleza políticas 
·a largo plazo ·que requieteh tal vez el in
:tervalo de uná··o :das generaciones huma
nas para demdstrár t:u pleno afecto.200 

Así, incluso tomando en cuenta la hipóte
·sis Inás optimista, no se ·puede mantener 
una afirmación ·tal. Él confunde quizás 
·los · ~tereses inmediatos de aquellos que 
Sé benefician económica y políticamente 
·con la pues'ta en 'práctica del modelo de 
'control, con lós objetivos de la reestruc
turación del modelo de acumulación, los 
cuales son a largo plazo; 

·.·.: .. 
_ En el campo de las relaciones entre los 
.Estados, el autor nos dice que la ccpolítica 
de -población" en México está. estrecha
mente ligada a, la política exterior de Esta
:dos Unidos, y que su origen está ccindiso
lublemente ligado al control .de los naci-

les Ibid., p. 750. 
zoo "Informe· de la Reunión del Grupo Con· 

sultivo Especial, Comisión de Población de las 
Naciones Unidas", Nueva York, del 15 al l7 
'de diciembre de 1971, documento EfCN. 9/267, 
:28 de mayo de 1972, en Demograflo. y Econo· 
mla, vol. VI, núm. 2, 1972, p. 281. Además: 

;"Los progra.Di.aa ·de planificación de la fami
' lía [ ... ) toda:vía · no han demostrada · ser un 
instrumento efita~ pan iniciar una· declina
ción a largo plazó de-la fecundidad én ninguna 
parte del mundo." Ibid., P• 281-. 

mientes". 201 Bien, pero afirmar no signi
fica demostrar. Basta·con detenerse un ins
tante en la reflexión acerca de la termino
logía que utiliza para observar algunas 
contradicciones. Por ejemplo, si el origen 
de esa política es exterior ¿,cómo es posi
ble entonces 'hahlar de una upolítica mexi
tana"? Si la política consiste principal
mente en el control de los nacimientos, 
¿cómo es posible hablar de ccpolítica de' 
población"? Posteriormente, señala que la 
cuestión pertinente no es saber si México 
cedió o no a las presiones de Estados Uni
dos, sino de conocer la rapidez y las cir
cunstancias en las cuales lo hizo.202 Olvi
da tal vez que uno de los grandes argumen
tos del poder es el· carácter umexicano" 
del modelo de control. En este sentido, 
para nosotros resulta indispensable mos· 
~ar la génesis del modelo de control, es 
decir su filiación, al igual que los meca
nismos que se establecen .con el fin .de impo
nerlo en los países suhdesarrollados, par
ticularmente en México. Este tipo de aná
lisis nos permite descubrir y mostrar al 
mismo tiempo, el origen del modelo de 
control y .cómo y ·por medio de qué apa
ratos ha sido puesto en práctica. En otras 
palabras, las presiones d~ Estados Unidos 
no fueron hechas en abstracto, sino a 
partir del momento en que el modelo de 
control ya estaba listo para el consumo 
de los países· subdesarrollados. 

La puesta en marcha de la ccpolítica 
de población" es, según él, una respon
sabilidad del Estado, el cual, según su 
visión del Estado todopoderoso, moviliza 
.a sus aparatos, pa~tiq.¡lai:m.ente a Íos 'ideo
lógicos~ 203 Además, dice, una de las im
plicaciones del hecho de que la ccpolítica 

201 A. Hemández M., "Elementos .•. ", cit., 
p. 754. 

2o2 Ibid.,· p. 756. 
aoa Ibid., pp. 750•'151. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



de población" sea un asunto político, es 
obligar al Estado capitalista a imprimir 
•• , 1 . " 201 dich 1' . un caracter e as1sta a a po 1t1ca. 
Aquí también, la primera afirmación, 
que privilegia los aparatos ideológicos, se 
refiere más bien al ejercicio especulativo 
que al análisis concreto. En el próximo 
capítulo tendremos la oportunidad de 
mostrar la primacía de las asociaciones 
privadas, en un primer momento, y del 
aparato de salud, en un segundo mo
mento. Sin negar la importancia de los 
aparatos ideológicos~ su peso específico 
en la materialización del modelo de con
trol es menor en relación al de las corpo
raciones neomalthusianas y al de otros 
aparatos cuya función no es principal
mente, ni exclusivamente, ideológica. 

Por lo que se refiere a su segunda 
afirmación, parecería que la ••política de 
población" fuese en un principio . «neu
tra" y que no es sino gracias al ·~bautizo" 
que efectúa el E~tado que adquiere una 
calificación específica. En realidad, no es 
el Estado el que le imprime el carácter 
de clase, sino las relaciones sociales so
bre las cuales reposa, y son igualmente 
éstas las que definen la naturaleza del 
Estado. Que éste, como .. condensación 
material de una relación de fuerzas", 205 

sea el espacio desde el cual esa política 
se reproduce, no implica que sea el Es
tado el que defina su vocación clasista. 
Él asimila las actividades del Estado a 
su naturaleza de clase. 

En su visión, la upolítica de pobla
ción" intenta imponer· el ucomportamien. 
to demográfico" de la burguesía a las 
clases dominadas. 206 Pero, según el autor 

204 Ibid., p. 750. 
2os Nicos Poulantzas, L'Etat, Le Pouvoir, le 

Socialisme, París, PUF, 1978. 
200 A. Hernández M., "Elementos ... ", cit., 

p. 751. 

de uno de los estudios críticos concer
nientes a la fecundidad, la escolaridad 
la ocupación y la movilidad social, «no 
es dentro del grupo de más alta i>osición 
social donde el número medio' de ·hijos 
nacidos vivos es menor, sino en los gru
pos de posición social media, de manera 
concreta dentro de los empleados" .207 

Ciertamente, el modelo de control com
porta a su vez un modelo de modo de 
reproducción que supuestamente repre· 
senta la racionalidad en el campo de la 
reproducción ~umana, por el hecho de 
ser extraído del ejemplo de los países 
desarrollados, pero ello no significa que, 
por extensión, ese ejemplo sea el mismo 
en el caso de los países subdesarrolla
dos. En éstos, el mQdo de reproducción 
de la burguesía tiende a parecerse al de 
sus homólogos de los países desarrollados, 
pero lo que es más significativo en el caso 
concreto · de México es la cristalización 
de los intereses de las diversas fracciones 
hegemónicas de las daess dominantes en 
aparatos específicos, con el fin de . poner 
en práctica el modelo de control, sin que 
ello signifique necesariameqte el reflejo 
de sus manifestaciones reproductivas par
ticulares elevado a la categoría de ley de 
observancia general. Ellas son más bien 
las intermediarias para la aplicación del 
modelo de control y no necesariamente 
los su jetos cuyos modos de reproducción 
le sirven de inspiración, aunque ello pue
da ocurrir en otros casos o incluso en el 
caso mexicano, pero en una situación his
tórica ulterior. Con relación a los inte
reses de las clases dominantes Y· a su ma-

201 Véase· Jorge Zambraso Lupi, "Fecundi· 
dad y escolaridad en la ciudad de México", 
en Demografla y Economla, vol. xm, núm. 4 
(40), 1979. p. 445. Este estudio se basó en una 
encuesta llamada: Migración interna, estruc
tura ocupacional y movilidad social, llevada a 
cabo en el afio de 1970, en la zona metropoli· 
tana de la dudad de México. 
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terialización en los espacios privilegiados 
señalados por el propio modelo de con
trol, la ·cuestión· del .. comportamiento de; 
mográfico"· es un asunto más bien secun
da·rio. 

Después . de haber señalado el a5censo 
del ««capital monopolista" y la ««debilidad 
relativa del Estado" en México, afirn'la 
que la materialización de la .. política de 
población" es imputable a la ·autonomía 
relativa del Estado más que a la uinicia
tiva privada" aunque éste haya partici
pado ««indirectamente en 511 formulación 
y su realización".208 Parecería como si el 
Estado fuese un coto de caza al cual 
el ««capital monopolista" no pudiera te
ner acceso ni · en el cual pudiera · estar 
representado: es el Estado-fortaleza. Es 
al J.nismo tiempo una concepción del Esta
do particularmente limitada -que repro
duce el esquematismo . conceptual de los 
defensores de la separación absoluta entre 
««sector público" y «csector privado"- y 
una introducción forzada de la: autonomía 
relativa del Estado en plena contradicción 
con. lo que él 'mismo había sefialado más 
a.rriba. 

2os·.A. Hernández M., "Elementos ... ", cit., 
p. 757. 

Finalmente, la explicación que él sos
tiene ccimo la más probable es aquella 
según la .cual la .. política de población" 
es· "una ccrespuesta a un determinado re
querinüento · coyuntural de una fracción 
de clase discriminada del poder políti· 

" ~o9 E d' . , li co .- n esas con toones, ¿como exp -
car que esa fracción haya podido imponer 
sus intereses en el nivel político? Pare
cería como sí. las fracciones victoriosas 
hubieran hecho un ccregalo" a la fracción 
vencida con el fin de contentar a los 
((niños terribles" de una ccpandilla buro
crática" qué detenta el poder político. 

Contra la inocencia de ese tipo de es
peculaciones, y contra los dogmas neo
malthusianos que pretenden arreglar el 
mundo haciendo de los modos de repro
ducción de las clases trabajadoras el chivo 
expiatorio por excelencia, presentamos en 
la siguiente sección un ej~mplo concreto 
y . detallado de la implantación y repro
ducción de esa estrategia estadunidense 
que ya hemos analizado en páginas ante
riores y que hemos <:onceptualizado bajo 
el nombre de modelo de control de los 
modos de reproducción de las clases tra
bajadoras. 

209 lbid., p. 751. 
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Capítulo m 

EL MODELO DE CONTROL EN MÉXICO 

A. Asociaciones privadas 

l. LA AsoCIACIÓN PRo-SALUD 

MATERNAL (APSM) 

i. Fundación 

Vecino de los Estados Unidos, con uno 
de los crecimientos demográficos más ele
vados y rápidos del mundo y especial
mente como país subdesarrolládo, México 
se convertía en un cliente natural para 
la implantación del modelo de control
fetiche. P~a ello, será necesario crear las 
condiciones para ensayarlo, haciendo én
fasis particular en ciertas de sus medidas 
inherente~, a saber, los experimentos con 
anticonceptivos en mujeres-cobayos .. Dada 
la inexistencia de asociaciortes privadas 
interesadas en el. cotitrol de la natalidad, 
además del" predomini<;> de. una· política 
natalista, la fundación de la .APSM vendrá 
a llenat ese vacío e in~entará invertir la 
política domitiante. · · · 

La .APSM fue fundada en 1958. El doc
tor Enrique Beltrán -director del Ins
tituto Mexicano de Recursos Naturales 
Renovables {IMERNAR)- desempeñó el 

papel de organizador en la creación de 
esa asociación.. Para constituirla, hizo 
un . llamado a. los. médicos, economistas, 
abogados y a los dirigentes políticos y 
lideres obreros preocupados por la uex
plosión demográfica". 210 Sin embargo, la 
dirección fue puesta entre las manos de 
la doctora Edris Rice-Wray cuya expe
riencia en Puerto Rico 211 representaba · 

.,, 
210 Selecciones, agosto de . 1964. 
211 En 1956, la doctora Rice-Wray· dirigió 

el primer experimento· masivo del anticoncep
tivo oral Enovid, de la firma multinacional 
Searle, Al'SM, Informe A.n~al 1965, pp._17-18. El 
caso de Puerto Rico presenta· ciertos elemen
tos en común con el caso mexieano. Por ejem
plo, allf también primero fue creada una . aso
ciación privada -la Asociación de Plaqifica
ción de la Familia- encargada de poner en 
práctica el modelo de control. ·se tratatia de 
preparar el terreno para el nuevo mercado 
de los anticonceptivos, utilizando partiqilar
mente una· de las estrategias de la mercadotec
nia que consiste en la distribución gratuita del 
producto durante un cierto · tiempo. Asimismo, 
esa asociación practicaba esterilizaciones "lega
les" en mujeres y honibrés, cfr. Time, 7 de no
viembre de 1962. Fue el primer caso de ·expe
rimento masivo sobre mujeres-cobayos con el 
fin de ptab~ la viabilidad del motle1o de con
trol en los paíseS subdesarrallados. Esas prác
ticas tambiéa ile rea:Uzaron en Estados Unidqs, 
en los estados de Conrtecticut, Massachussets 
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la mejor carta de recomend"ación en un 
país tan importante para la estrategia de 
Estados Unidos como lo es México. 

Aparentemente, esa asociación nace a 
petición de ciertos mexicanos, pero según 
su directora actual, la doctora Rice-Wray 
es la fu,ndadora. Llevó a cabo esa labor 
gracias, sobre todo, a usus contactos per· 
sonales de alto nivel" y principalmente 
con las esposas de los industriales estadu
nidenses 212 o representantes de las firmas 
multinacionales y consorcios · financieros 
como el Chase Manhattan-Bank del gru· 
po Rockefeller.213 La embajada ~~ Esta· 
dos Unidos en México también interven
drá pero de manera informal, es decir, 
en las reuniones sociales organizadas por 
la ASPM con el fin de difundir el mo
delo de control. En resumen, es princi
palmente el interés de Estados Unidos 
el que está detrás de~ surgimiento. de la 
APSM. . 

ü. Miembros 

· · Hay que distitiguir · primeramente dos 
etapas, la priÍnera que consiste en el.esta
.blecimiento de la asociación: son enton
ces la doctora Rice-Wray y el Comité de 
Damas Voluntarias principalmente, todas 
'estadunidenses, quienes organizan y diri
gen las actividades; en la segunda etapa, 
la mayor. pa~ del personal en todos los 
niveles será constituida poco a poco ¡)or 
'mexicanos. Se asiste pues a la formación 
Qe ~ especializados formad9s en el 
espíritu del neomalthusi:uúsmo, lo cual 

e Illinois, Cfr. The New York Times, 15 de 
agostÓ de ·1968. 

2111 Entrevista con la .doctora .Genoveva Mora 
de Hami1ton, lO de enero de' 1980. · 

218 "Mi marido es el representante del 
Chase Manhattan Bank en Méxioo", declaró 
a la prensa la seilora Cynthia Schneiderman, 
del Comité de Damas Voluntarias de la APSM. 
The News, 10 de diciembre· de 1968. 

74 

se hace indispensable para poner en 
marcha el modelo de control a una escala 
ampliada. Uno de los ejemplos más lo· 
grados de esa estrategia podría estar re
presentado por uno de los médicos que 
comenzó su carrera en la APSM, se con
virtió posteriormente en subdirector mé· 
dico de la Fundación para Estudios de 
Población, AsQCiación Civil (FEPAc) y 
luego en director médico de esta misma 
asociación. En 1980 tenía ya a su cargo 
la Dirección General de Atención Médica 
Materno Infantil y Planificación Fami· 
liar (oGAMMIPF) de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia (ssA). Es decir, el 
núcleo de la estrategia establecida por 
el modelo de control. 

El riesgo de aparecer como una organi
zación sospechosa en razón de la composi
ción del personal directivo mayoritaria
mente extranjero, en un primer momento, 
desaparece en la medida en que se desa
rrollan sus actividades que buscarán, en 
lo inmediato, el .relevo en· las funciones 
directivas, y en el nivel más general, la 
reproducción jerárquica de la división so
cial del ·trabajo. Además, la representa
ción de autoridades académicas, políticas 
y médicas, es decir, de alianzas estratégi
cas --que volveremos a encontrar más 
adelante en tanto que socios-fundadores 
o dirigentes de la FEPAo- en el Consejo 
Consultivo de la APSM,214 funcionará en 
el mismo sentido legitimador que el cam
bio del personal directivo. Como van
guardia de la conciencia burguesa, esos 
personajes adoptarán miméticamente las 
proposiciones de generalización de una 
manera de concebir las transformaciones 
de los modos de reproducción de las da
ses trabajadoras, y las difundirán tal cua
les con el fin de lograr el consenso entre 
las clues dotninantes y todo ello para 

114 APSM, Informe Anual, 1968, p. 2. 
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oponerlo a las medidas jurídicas y a las 
prácticas corrientes existentes, las cuales, 
.después de esa reorganización semántica 
devienen culpables del subdesarrollo. 

· De· una ~ otra manera, los especialistas 
considerados como autoridades en mate
ria de población, ya sea que permanezcan 
en el mundo académico o. qué trabajen 
directamente para el Estado, han tenido 
algún tipo de nexo con la primera aso
Ciación que podríamos considerar como el 
primer ensayo sistemático de implanta
clan del neomalthusianismo, a través del 
~odelo de control, y de agencia promo
tora para su transformación eventual en 
doctrina de ~tado. 

üi. Finan{iamiento 

Desde su fundación, la APSM evita 
conscientemente señalar los orígenes de 
sus fuentes de financiamiento. El anoni· 
mato de los donadores es una regla y 
tOdo lo que se puede saber es ·que sus 
fondos provienen de las ~uotas pagadas 
.por los clientes. de la clínica o de dona
ciones privadas de organismos mexicanos 
y.. extranjeros así como de particulares. 
psa indeterminación de los sujetos. acom
paña a las a~vidades semidandestinas 
de la asociación en un medio. general
mente hostil a las tesis y medidas difun
didas y aplicadas por ésta. Además, las 
noticias proporcionadas por la prensa a 
propósito de las actividades de la asocia
ción y de su directora -que señalaban 
particularmente los casas de experimen
tos con anticonceptivos de firma~ multi· 
nacionales- imponían, desde la posición 
qe la APSM, ~1 recu~o l!ll secreto de la in
formación. No es sino después: de la crea• 
ción de la FEPAC, tn 1967 ..:...dirigida por 
mexian9.~ .enire 10$ . cu~~~ algunos . .- ex 
miembros de ·la APSJ.W-, que la APSM da 

a conocer los nombres -de algunos dona· 
dores extranjeros. Entre ellos: la Path
Jinder Fund, The Clayton Foundation, 
The American Friends, The· Burdine 
Johnson Foundation, The· Donner Foun
dation, The McAshan Educational Cha
ritable Trust, The South~t Foundation 
for Research and Education y el Busi
nessmen's Fund Raising Committee.215 

La cola:boración entre las firmas multi
nacionales de la industria farmacéutica 
y la APSM es cuidadosamente neutralizada 
por el lenguaje empleado en sus informes 
anuales. Para referirse a las multinaciona
les o a sus intermediarias, utilizan frases 
como: ccdonaciones especiales para [ha
cer] investigaciones . clínicas de nuevos 

· · »21GE · ant1concept1vos • n resumen, graaas a 
ese ej~mplo de transparencia informativa 
sabremos que Estados Uniqos, Canadá e 
uinstituciones europeas" se encuentran 
entre los contribuyentes externos para el 
financiamiento de la asociación, pero 
nunca sabremos cuál es el monto de esos 
aportes financieros o en especie prove· 
nientes de cada fuente ni la importancia 
relativa de éstos con relación' 'a los apor
tes mexicanos. Es en el campo de las 
actividades de la APS1VI, que se desarro
llan en el contexto de las relaciones so
ciales, que vamos a observar el predomi
nio del interés externo y la colaboración 
inte!:'lla.. creciente. 

iv. Acti'Yidades 

Tomando en cuenta la ccnovedad" de 
las medidas inh~rentes al modelo de con· 
trol por la APSM a las clases domi.Q.antes 
locales, va a ser necesario desarrollar tres 
tipos de· actividades para obtener los re-

. in& Ibid., p. 16. Véase t.ambién: APSM, 197() 
Y ear of result and a new direction toward 
the crisis of our timel, folleto. · 

11e APSM, Informe Anual, 1968, p. 16. 
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sultados deseados. Prúneramente, conven
cer ·a las dases dominantes y establecer 
alianzas con ellas; después, proponer su 
saber-hacer con el fin de formar ideoló
gica y prácticamente al personal necesa
rio para la gestión y puesta e~ marcha 
del moc{~lo de control, incluso a eScala 
ampliada, y finalmente, poder llevar a 
cabo experimentos utiliza.!!do anticoncep
tivos de las multinacionales y prácticar 
es~rilizaciones. 

A menudo, la embaj~da de ;Estados 
Unidos interviene de manera informal 
-en las llamadas actividades de ~~rel~
ci<?nes públicas"- en. las relaciones de la 
APSM con los representantes estaduniden
ses de diversas fracciones burguesas resi
dentes en México y sus homólogas mexi
canas. En. esas reumones, además del 
establecimiento de acuerdos particulues 
y de las promesas de acción en común, 
se tratará de dar lecciones de neomalthu
sianismo .y de la manera de ~ecrearlo a 
un público femenino muy. selecto: las es
posas de aquellos representantes y las de 
los embajad.ort:s de qiversos países latino
americanos. En esas lecciones, el discurso 
catastrófico -muy del gusto de' Rocke
feller, McNaniara . y todos los neomal
~us~anos- constituye el elemento cen
tr.al. En los ejemplos se trata de mostrar 
cela realidad horrenda del mundo del año 
2000".217 Todo lo anterior se desarrolla 
en 1.Jl1 primer J;D.omento caracterizado por 
el papel activo del comité de damas vo
luntarias, apoyadas por. el embajador de 
los Estados. Unidos en México. 218 

Haciendo eco· a la ideología del filan. 
tropismo, las damas voluntarias, esposas 
de los industriales, banqueros, etc., estadu
nidenses residentes en México, difundían 

211 APSM, lnf(Jrme. A.nual~ 1966, pp. 8-9. 
21s The Néws, 17 de enero de 1970. 

eritre los intelectuales y ·representantes de 
fracCiones burguesas locales, al igual que 
entre los miembros de la alta burocracia 
política, la idea de la ''necesidad urgen
te" de crear un programa nacional para 
planificar ''voluntariamente" la familia. 
Señalaban que existía una ~'discrimina
ción injusta" hacia los ~·grupos de bajos 
ingresos", los .. cuales no tenían servicios 
de planificación familiar. Esos servi
cios no formaban parte, deáan, de los 
que ya tenían.210 Olvidaban, por otro 
lado, señalar que el hecho mismo de for
mar parte de la categoría . que ellas men
cionaban implica, desde su origen, una 
discriminación aún más. importante que 
se relaciona con la raíz mismo del proble
ma global. 

Afectados profundamente en su sensi
bilidad, los empresarios estadunidenses y 
mexicanos financiarán la construcción de 
clínicas de planificación familiar,220 y 
aparecerán por consiguiente como los pio
neros en los nuevos campos de inversión. 

Para· formar _los espíritm del futuro 
ejército neomalthusiano, la APSM propone 
las tesis que ya hemos citado varias ve
ces anteriormente, a saber: 1) el ''exceso" 
de poblaci6n implica pobreZa; 221 2) para 
lograr el desarrollo económico del país es 
necesario un equilibrio de la reproduc
ción humana,222 y 3) los conocimientos y 
medios anticonceptivos al alcance de las 
poblaciones más p(>bres y prolíficas, son 
el mejor medio para reducir su número 
Y sacarlas de la pobreza. 223 

219 APSM, Informe A.nual, 1965, p. 9. 
-22o Ibid., P·' 4. · 
221 "Lo que ganan los países pobres está 

siendo absorbido por las nuevas bócas que hay 
qúe alimentar, los 'cuerpos que hay que ves
tir, etc." APS!I.J, 1970 ·'l'ear .. • , cit. . 

222 APSM, Investigacidn y e1,11eñanza en pla
nlficacidn familiar, folleto, sin fecha. 

:aaa· ·ctr. Siempre!, 16 de marzo de 1966. · 
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En esas proposiciones hay 11un proble
ma de exceso de población" cuya '1solu
ción" depende de la responsabilidad de 
la pareja hacia su familia y la sociedad 
con el fin de no "sobrepoblar" el mun
do con más niños de los que puede efec
tivamente mantener.224 Aquí, la inmedia
tez es elevada al nivel de categoría cien
tífica y de verdad indiscutible La diná
mica social específica es reducida a un 
1'problema" de una infinidad de parejas 
1'irresponsa:bles" para quienes la solución 
dependerá de su sojuzgamiento a la ideo
logía dominante y a los diversos métodos · 
y medios anticonceptivos proporcionados 
por esa nueva raza de profetas del apo
calipsis. 

Un .ejemplo, entre varios, del material 
1'educativo" propuesto por la APSM es el 
audiovisual llamado ''Apocalipsis", el cual 
constituye uno de los elementos de la 
nueva visión que busca "sensibilizar", 
••motivar" al público para que tome con
ciencia; conciencia de "que sólo la ver
dadera información puede producir" 
(cursivas nuestras). Según la APSM, los 
nuevos jinetes del apocalipsis son: el cre
cimiento demográfico, la contaminación 
ambiental, la falta de higiene y las con
diciones infrahumanas de vida, y las en
fermedades mentales y físicas.225 Es de
cir, lo que desde otra perspectiva serían 
las consecuencias de . un gran sistema de 
desigualdades, de la bárbara polarización 
social, de la deseomunal collJCentración de 
la riqueza en muy pocos países y clases 
sociales, etcétera. 

Las imágenes no son el único medio 
utilizado en la formación ideológica: se 
trata también de promover conceptos 
cuyo desarrollo teórko corresponde a ne
cesidades de alianzas estratégicas con 

224 APSM, Informe Anual, 1978. 
2~ APS~, InfOTme Anual, 1968 .. 

otras fracciones dominantes diferentes a 
las laicas. Es el caso, por ejemplo, del 
concepto de 1'paternidad responsable", 
difundido originalmente por John D. 
Rockefeller III y el Pcl, que busca la 
colaboración de la Iglesia en esa empresa 
de control. El rechazo d_el "control de. la 
natalidad". -que implica la coacción
de parte de la Iglesia, deviene aceptación 
cuando se transfigura en "paternidad res
ponsable", es decir, en la interiorización 
de los deberes (también impuestos). En 
otras palabras, se pasa del castigo al re
conocimiento del pecado original, a la 
purificación individual. No es entonces 
por azar que sea precisamente la APSM 

la que introduce en su 11programa educa
tivo sobre la paternidad responsabl~" a 
representantes oficiales de la Iglesia cató
lica de México, que encontraremos tam
bién en la FEPAC.226 Una vez convencida 
la Iglesia de las bondades del modelo, 
sólo hará falta informar a los pobres de 
su existencia, puesto que son ellos quienes 
tienen mayor necesidad. La otra condición 
es que esos pobres puedan erogar la can
tidad de dinero necesaria páf¡t comprar 
los anticonceptivos ya existentes en el 
mercado.227 La primera condición, la m
formación, es una tarea que corresponde 
a la APSM, mientras que la segunda le 
corresponderá satisfacerla al Estado, par
ticularmente a su aparato de salud. 

Entre los objetivos y funciones que ·se 
propone la APSM, retenemos los siguientes: 
a) preparar al personal médico y para
médico de México y América Latina en 
los campos de la población y la planifi
cación familiar; b) hacer investigaciones 
sobre diversos aspectos de la planificación 
familiar como su conocimiento, las acti
tudes y su. práctica (los llamados estudios 

226 APSM, Informe Anual, 1965, p. 4. 
227 APSM, Informe Anual, 1966, p. 3. 
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KAP); e) realizar investigaciones acerca de 
la seguridad y eficacia de los anticoncep
tivos actuales y sobre los nuevos métodos; 
d) proporcionar servicios de planifkación 
familiar y el personal especializado para 
dar conferencias sobre la población y la 
planificación familiar a petición de los 
clubes, escuelas, iglesias, fábricas, etc.228 

En resumen, se trata de llevar a cabo la 
preparación de los agentes difusores y 
gerentes del modelo de control paralela
mente a la investigación de nuevos anti
conceptivos. 

En un momento determinado, el ob
jetivo principal es la educación y la 
preparación de los cuadros-gerentes del 
modelo de control. 220 Ése es el caso, por 
ejemplo, de la formación de los agentes 
que ya trabajaban en diversas clínicas 
privadas y en el aparato de salud.230 Se 
asiste a una cierta división técnica del tra
bajo -con el fin de preparar el personal 
que se encargará de poner en marcha un 
eventual Plan Nacional de Planificación 
Familiar- en la que la- formación ideo-

- lógica y técnica está a cargo de la APSM, 

mientras que el Estado proporciona su 
infraestructura sanitaria.· Esa formación 
de los agentes ideológicos y de mercado
tecnia se hace necesária para crear las 
condiciones de desarrollo de un espacio 
neomalthusiano en .México, con la ayuda 
de las fra~ciones hegemónicas de las cla
ses dominantes y de diversos intelectuales 
oigán'itos.2 a:r. Sin embargo, el objetivo de 
la formación de cuadros, dirigido a la 
ex¡)aíisión del modelo de control a escala 
mundial y a todos los niveles, deja su 

2.2s APSM, Informe Anual, 1968, p. 3. 
229 lbfd., p. 4. 
2.3o Ibid., p. 6. 
281 La doctora Rice-Wray afirmaba en 1966 

que_,tmo de los factores más importantes a fa-
vor de la "planificación familiar" en México 
había sido .el apoyo dado por ciertos- intelec
tuales. Cfr. The News,_ 10 de- febtero de 1966. 
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lugar, en la práctica, -a la continuación 
de la búsqueda de nuevos anticoncepti
vos,282 lo cual como veremos más ade
lante es un objetivo muy importante. 

En la historia de las actividades de la 
APSM, encontramos a menudo algunas 
denuncias, de las tCUales la principal es 
aquella que la hace responsable de los 
experimentos con anticonceptivos de cier~ 
tas firmas multinacionales sobre mujeres
cobayos de las clases trabajadoras. Con
trariamente a la opinión de la directora 
de la APSM (1980), quien afirmó enton
ces que esas denuncias fueron hechas por 
''fanáticos" y "maridos celosos", 233 la 
prensa de la época nos muestra que había 
induso denuncias de los_ propios médicos. 
Los reportes de la doctora Rice-Wray 
hechos en el extranjero y reproducidos 
en los informes- de la APSM bajo los tér~· 
minos de estudio e investigación, nos 
muestran igu~lmente la pertinencia de las 1 

denuncias. · -· 

Siempre atenta a los nuevos descubrí- . 
mientos en el camP9 de_ los anticoncep
tivos, la APSM invita a los creadores de. 
la_ píl4or~ y_.~l mismo tiempo estudia los 
efectos qe ésta a largo plazo en mujeres-oh
jetos. Es así como se coloca a-la vanguar~ 
dia en la ap~jcación de diver~s · métodos, 
aún antes de conocer los efectos.284 En 
1963, por ejemplo, uno de los años más sa- _ 
turados de .-ideología neomalthusiana, la. 
APSM y una clínica en Chile realizaban 
experimentos con un anticopceptivo inyec- _ 
table en mu_ieres-cobayos de sus respectivos 
países sede.285 Además, según las decla
raciones de la doctora Rice-Wray hechas 
a una revista de Estados Unidos, la apli~ · 
cación experimental de ciertos artticonceP-: 

282 APSM, 1970 Year .. . , dt. 
288 Entrevista ... , dt. 
284 Cfr. APSM, Informe Anual,- 1965, p. 13. 
236 Los Angeles Times, sin fecha, 1965.-; 
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tivos orales en mujeres mexicanas, clien
tes de la APSM, sirvieron para mejorar la 
calidad de los productos de las multina
cionales Sintex y G. D. Searle.286 Lo que 
la APSM llamaba entonces investigación 
significaba de manera más precisa la apli
cación de diferentes dosis de anticoncep
tivos o la aplicación de algunos nuevos.287 

Por lo que se refiere a los experimentos en 
mujeres de las clases trabajadoras y a las 
observaciones de casos durante 6, 7 y 8 
años, la APSM declaraba que se encontraba 
uen la posición de hacer los examenes y 
pruebas necesarias a intervalos apropiados 
para asegurar la inocuidad de estas dro-

" 288 1 . 1 d . gas , o que equtva e a ecrr que antes 
no lo eran, pero que actualmente lo son 
gracias a la utilización de esas mujeres 
como objeto de experimentación. 

Los experimentos con el anticonceptivo 
inyectable Depo-Provera prohibido en Es
tados Unidos, comenzaron en México a 
partir de 1963, bajo la responsabilidad de 
la entonces directora de la APSM. Cinco 
años después, ese anticonceptivo es lan
zado al mercado antes de que la SSA haya 
dado el permiso correspondiente.231> En 
1965, el director general de control de me
dicamentos de la ssA, señalaba qu~ el Có
digo Sanitario de México prohibía la fa
bricación y la utilización de anticoncep
tivos; sin embargo, esa prohibición legal 
era vioJada por las prácticas de la APSM, 

la cual actuaba bajo licencia de la ssA. 
Existía pues o una cola·boración subterrá-

236 Mañana, 2 de abril de 1966. 
~37 APSllr, Informe Anual, 1966, p. 13. 
~38 lbid., p. 14. 
2:ro El Sol de México, ll de junio de 1972. 

El director de la DGAMIIUPF de la ssA en esa 
época, David Fregoso Lizalde, defensor encar
nizado del modelo de control, consideraba, no 
obstante, que las prácticas de la APSM no eran 
una violación a "la dignidad humana"; puesto 
que las mujeres-objetos hablan asistido "vo
luntariamente a las diversas consultas". Ibid. 

nea entre el organismo público y la aso
ciación privada, o bien una .complicidad 
entre ésta y funcionarios de los más altos 
niveles del aparato de salud. Esta última 
posibilidad fue también objeto de denun
cias. Se hacía alusión a la protección de 
la que gozaba la directora de la APSM, de 
parte de un funcionario del aparato de sa
lud,240 ligado además a otras asociaciones 
privadas y pionero en el estudio de las ac
titudes de las mujeres mexicanas frente al 
control de natalidad. 241 

En 1972, la doctora Rice-Wray_ presentó 
un informe en un congreso de especialis
tas en reproducción humana en Estados 
Unidos. En esa ocasión habló de los re
sultados de sus experimentos con anticon
ceptivos -aún no comercializados- de 
las multinacionales en mujeres-cobayos 
de las clases trabajadoras de • México. 242 

Las reacciones de cierta prensa del D. F. 
en una época en .la que el aparato de Es• 
tado se preparaba a poner en marcha las 
medidas para implantar el modelo de con
trol no tuvieron ninglm efecto, no más 
que las dentmcias hechas .bajo el régimen 
precedente o las hechas más recientemente· 
concernientes a las esterilizaciones de gru- _ 
pos :indígenas. A pesar de ello, el período 
de Echeverría es caracterizado como . una 
ccépoca muy dura" 248 en la que no hubo 
c'ni respuesta ni ·apoyo" de parte del Es
tado, sino una opósición directa. Esa opo
sición sería adjudicada a una cierta xeno
fobia. 244 Se admite, por otra parte, que 
bajo ese régimen ccfueron abiertas fas puer-

240 Revista de América, sin fecha. . 
241 Se trataba del doctor Manuel Mateas 

Cándano, cuyas investigaciones eran financia
das· por el pe l. The News, 12 de diciembre: 
de 1965. 

2~2 Véase: La Prensa, 26 de abril de 1972; 
El Dia, 27, 29 de abril de 1972. 

243 Entrevista ... , cit. 
244 "Oposición porque ella (la doctora Rice

Wray] era extranjera". lbid. 
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tas a los programas de planificación fa
miliar". Podría agregarse que no sólo a 
ellos, sino también al corolario lógico del 
modelo de control, a saber, las esterili
zaciones. Éstas han sido practicadas en 
la APSM por lo menos desde 1973, y ello 
tanto que ccapoyó" a ·los programas y a 
la demanda, se dice, de las (os) interesa
das (os) . Otras más han sido practicadas 
en personas enviadas por médicos particu
lares e instituciones del aparato de sa
lud.~45 Tenemos entonces que las esteri
lizaciones, solución final ~ la lógica del 
modelo de control, no son practicadas 
-hasta un momento determinadO-- por 
el aparato de salud, sino por las agen
cias-escuelas-clínicas-laboratorios como la 
APSM, que justifican esas prácticas por la 
ausencia de leyes que las prohíben. 

De la época umuy dura" del gobierno .. 
de Echeverría, se pasa a la ccapertura muy 
grande" durante el régimen de López Por
tillo, el cual envía incluso observadores a 
la APsM para que vean la manera como se 

. trabaja. 246 Esa colaboración creciente, 
corolario de su ~trategia, se refleja clara
mente en los' objetivos actuales de la APSM: 

1) promover a todos los niveles la adop
ción de prácticas de planificación familiar 
con miras a un equilibrio adecuado entre 
la población, los recursos y la productivi
dad; 2) colaborar con el Plan Nacional 
de de Planificación Familiar. Para tal efec
to llevarán a cabo estudios e .investigacio
nes complementarias a las acciones del 
gobiemo en campos tales como: a) la in
vestigación biomédica que incluya la de los 
nuevos métodos c_ctemporales y permanen
tes" para hombres y mujeres; b) la for
mación de agentes técnico-idtológicos 
para administrar los programas de plani
ficación familiar a nivel naciona~, y e) la 

245 APSM, Informe Anual, 1978. 
246 Entrevista ... .- cit. 

oferta de serv1c1os a los sectores de la 
población no cubiertos por los programas 

. oficiales y a aquellos que prefieran diri
girse a las · asociaciones privadas. 247 

Más que como sociedades filantr_ópicas_. 
las asociaciones privadas como la APSM 

funcionan como laboratorios de experimen
tación, con el fin de poner en práctica los 
métodos y programas que serán eventual
J;llente tomados por el Estado. Pero éste 
no los realiza sino después de que las di
versas clases sociales frente a esas prácticas 
específicas ya han sido analizadas. Es más 
fácil disolver, hacer desaparecer, un or
ganismo privado que justificar el despo
tismo y los errores de las medidas puestas 
en práctica a través del aparato de salud. 
Sin embargo, mientras no haya consenso 
respecto a esas medidas, el Estado recu
rrirá invariablemente a las asociaciones 
privadas y esperará ... momentos mejores. 
Los dirigentes de la APSM, por su parte, 
no temen la desaparición, o la absorción 
por el Estado, de su asociación. Para ellos, 
celos gobiernos pasan, pero la institución 
privada permanece". 248 La experiencia les 
ha demostrado su necesidad recíproca, la 
complementariedad de su colaboración, in-
cluso de su dominación. · 

2. EL INSTITUTO MEXICANO 

DE EsTUDIOS SOCIALEs 

(IMES) 

Las actividades de las agencias inter
nacionales y de las clases dominantes lo
cales en la sociedad civil, con miras a la 
creación de asociaciones privadas que con
tribuyeran a la puesta en práctica del mo
delo de control, cada una en un campo 
específico designado por la división social 

24? APSM, Informe Anual, 1978. 
248 Entrevista •••• cit. 
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del trabajo,, dieron como resultado la crea
ción del IMES. Ese instituto fue fundado 
en 1960 por algunos intelectuales mexi
canos interesados en el conocimiento pro
fundo de la realidad social mexicana, con 
el fin de promover el desarrollo social en 
los nsectores populares" del ·país.249 En 
realidad, esa asociación va a encargarse 
-dada la composición profesional de sus 
miembros- principalmente del aspecto 
••social" del modelo de control, es decir, 
de llevar a cabo las investigaciones-en
c:uestas de mercadotecnia, así como los 
estudios sobre los valores culturales del 
~ector social objeto del modelo. En este 
sentido, sus actividades constituirán el 
complemento de las de la APSM. 

Al igual que sus homólogas de Estados 
Unidos, esas asociaciones creadas en Mé
xico no son sino en apariencia la mani
festación de intereses particulares · inde
pendientes unos de otros; la identidad y 
la compleme!J.tariedad de sus .objetivos 
y actividades no es, sin embargo, visible 
inmediatamente, sino cuando las condi
ciones políticas son tales que les permiten 
presentarse abiertamente como las .piezas 
necesarias de un todo, aparecidas de una 
manera un poto misteriosa, pero justo en 
el momento preciso. 

Los dirigentes del IMES tienen proble
mas para j1;15tificar el financiamiento pro
veniente del extranjero, en particular el 
de Estados Unidos. Según ellos, la polí
tica del IMES consiste en excluir el finan
.ciamiento permanente, ya sea que pro
venga de los organism!JS oficiales, . ya de 
los organismos privados, y ello con el fin 
de mantener la autonomía en la toma de 
decisiones y de evitar el riesgo de la buro
cratizadón.250 Ninguna_ organización del 

249 Asociación Mexicana . de Población 
(AMEP)., .Carta . .Í~formativa, núm. 1, septiem

. bre de 19.79, .p. 26. 
25.o Ihid., p .. 27. . 

tipo del IMES puede sobrevivir sin ayuda 
financiera. Ahora bien, .si rehúsan el fi
nanciamiento permanente de. organismos 
públicos o privados no les queda más que 
aceptar la ayuda de los organismos ex
tranjeros o las contribuciones de los par
ticulares. Pero estas últimas serían poco 
significativas, a menos que fueran pro
porcionadas en grandes cantidades por 
muchos. :-existe por supuesto una contri
bución financiera de parte de los miem
bros del IMES, pero es poco importante 
comparada con_ la de los organismos ex
tranjeros e incluso se podría suprimir sin 
provocar ningún problema de presupues
to; el significado de esas aportaciones es 
más bien simbólico, con el fin de forma
lizar el estatuto legal de la asociación. 
De hecho, la Fundación Ford (FF) apa
rece como la fuente de- financiamiento 
más importante y constante. Se e111CUen
tran también la Pathfinder Fund, el 
FNUAP, el Departamento de Información 
sobre Población (Population Reference 
Bureau-PRB), la Organización Panameri
cana de la Salud (Pan-American H'ealth · 
Organisation-PAHO) , etc., entre los orga
nismos extranjeros. Por lo que' se refiere 
a los organismos mexicanos, encontra
mos a la Unión Nacional de Empresarios 
Mexicanos (uNEM), la Fundación .Mexi
cana para el Desarrollo ( FMD) , la Aso
ciación Mexicana de Población (AMEP), 
etcétera.251 

El presupuesto del Instituto, según su 
política, debe ser cubierto principálmente 
,por el financiamiento directo de los pro
yectos, 262 los cuales son, s~ dice, el 

· producto de las proposiciones personales 
··de los inmtigadores del Instituto 'Y es 
sobre esa ·base que se negocia el finan
ciamiento. Insisten siempre en hacer ·apa-

251 IMES1 1960-1974, pp. 25-~ • 
252 lbid., p. 21. 
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recer ·sus actividades como no condicio
nadas a los intereses de los organismos 
extranjeroS ni a los de los organismos pÚ• 
blicos locales; sin embargo, la mayor parte 
de sus trabajos son realizados bajo con
trato.21i8 En. esas condiciones, se encuen
tran en ·la difícil situación de justificar 
el distanciamiento que pretenden tener. 
Además, omiten voluntariamente decir 
que ·tos organismos mencionados m:ás arri
ba no financian los proyectos si éstos no 
corresponden a sus propios . intereses y 
no forman parte de sus p~opias políticas 
generales -por lo menos así lo expresa 
el BM. Así, es el IMES el que tiene mayor 
necesidad del financiamiento de. estos or
ganismos, y pa:ra obtenerlo es necesario 
que se pliegue en cierta forma a sus con
diciones. Asimismo, son esos organismos 
los que influyen de manera determinante 
en la creación del mercado de la investi
gación, en la· delimitación de los temas 
legítimos dignos de ser investigados. 

Como en la mayor parte del mundo, 
· los años ses~ta fueron los de la propa

ganda. neoJjD.althusiana y del impulso a 
los estudios sobre pOblación. Entre 1965 
y 1969, el IMES. comienza a desarrollar 
una línea ·de investigación sobre la po
blación y la familia, financiadá por la 
FF.2" La fase anterior· de sus actividades 
había consistido en la formación del per
sonal, enviado principalmente a Europa. 
Las actividades medulares, sin embargo, 
serán la producción simbólica y la for
maci~ de cuadrQS para administrar los 
p~~~ sociales .. Respecto· .a la prime
ra, el IMES incluye al mismo tiempo las 
~orlas de la · tnodenización, las autoges

. tionarias y las de la neutralidad. Por lo 
que se refiere al segundo aspecto, repre
se~ta con ~to. su. papel de ~scuela de 

tila Ibid., pp. 22, 25. 
au• Ibid., pp. 18·19. 

formación de cuadros del Estado. Los 
ll".iembros del IMES, a fuerza de insistir 
en su autonomía absoluta, se colocan en 
lo irreal, es decir, como formando parte 
de una asociación que· no es ni política ni 
confesional ni está ligada a algún orga
nismo público.255 Tampoco está ligada a 
las clases trabajadoras, lo cual significa 
que sus miembros no están ligados ... 
inás ·que a ellos mismos. O, en otras pa
labras, que se encuentran fuera ·de la 
sociedad o que no existen, lo cual, en fin, 
es· absurdo sobre todo cuando ellos mis
mos se consideran científicos sociales. En 
resumen, es el viejo sueño de ·la "neutra
.lidad" de la ciencia y del intelectual co
locado ccpor encima de los conflicto,¡;". 
Esa autoconcepción de su. papel se des
prende lógicamente de su eclecticismo 
forjado para que puedan tener un dis
curso para cada uno de sus interlocutores 
ideales: para las clases dominantes, la 
.teoría de la modernización que implica 
la reprodUJCción de las relaciones sociales 
de producción; para las clases trabajado
·ras, la autogestión, y para el Estado, la 
neutralidad. Ellos se colocarían en esta 
última posición, lo cual apoyaría su paso 
eventual a la . burocracia Q.Olítica. 

En la visión de los· dirigentes del IMES, 

ellos son la encamación. de la ·cie111Cia y 
de la filantropía. Consideran sus estudios 
favorables a las ·clases trabajadoras por 
el hecho de tomarlas en· euenta como ob
jeto. de estudio. Se dicen partidarios de 
un cierto pragmatismo de inspiración 
·cristiana que consiste en una fusión de 
teoría y práctica ·-"investigación para 
la acción"-, sin perseguir un fin comer
cial" o. un uinterés de poder''.2118 Pero el 

11116 AMEP, op. cit., p. 29. 
. ue Ibid.~ p. 27. A propósito de las· sócleda
des a dominante capitalista, Marx afirma! "una 
sociedad tal encuentra en el CriStianismo con 
su culto del hombre abstracto,· y sób~ todo 
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poder existe a partir del· momento en que 
un grupo de especialistas se reúne para 
realizar investigaciones sobre ciertos as
pectos de la realidad cuyo conocimiento 
se encuentra aún en una etapa prima
ria: es el poder del saber. 

Las relaciones que existen entre . el per
sonal del IMES y la burocracia política 
van justo en sentido contrario de las afir
maciones del primero~ En efecto, además 
de la colaboración con empresaS y orga
nismos privados, sus principales clientes 
son los diversos aparatos de Estado, en 
particular el de la salud y sus diferentes 
ramas. 257 Constatamos igualmente que 
dos de sus principales miembros han lle
gado a ocup~r pu~tos en espacios estra
tégicos del aparato de Estado, en lo que 
se refiere a población. Uno como coor
dinador del Consejo Nacional de Pobla
ción (coNAPo), y otro localizado en el 
núcleo privilegiado del aparato de salud, 
a saber la DGAMMIPF. Además, este últi
mo funcionario también formó parte, en 
1978, del Comité Internacional del Pro
grama de Investigación Aplicada (Inter
nacional Committee in Applied Research 
Program-ICARP), perteneciente al Pcl. En 
1976, era el director del IMES {1980) . -
quien figuraba en ese organismo. 

En suma, en el proceso de reproduc
ción de .las relaciones de poder, el IMES 

representaría uno de los espacios de 
creación y reproducción del saber sobre 
población, cuyo monopolio facilitará el 
acceso eventual de sus· miembros a posi
ciones burocráticas relacionadas ·con · su 
especial~ción. 

en sus tipos burgueses, protestantismo, defs
mo, etc., el complemento religioso más conve
niente". K. Marx, Le. Capital, t. x, París, Edi
tions Sociales, 1977, p. 74 •. 

167 IMES1 op. cit.1 p. Z/. 

3. LA FuNDACIÓN PARA ESTUDios DE 
PoBLACIÓN, AsoCIACIÓN Civn. 

(FEPAC) 

i. Fundación 

Por las mismas razones con que fue
ron creadas las asociaciones que anali
zamos anteriormente, en 1967 'se creó la 
FEPAC. Nace como asociación de carác
ter privado y afiliada a la Federación 
Internacional de Paternidad ·Planificada 
(Internacional Planned Parenthood Fede
ration-IPPF) •258 Siendo reproducción fiel 
de su modelo, la APSM, la FEPAC tomará 
desde ese momento su relevo sin que ello 
signifique necesariamente su desaparición 
o la disminución de su importancia. De 
hecho, su colaboración las señala como 
las pioneras en lo que concierne a la 
puesta en marcha del mod~lo de control 
en México, mucho tiempo antes de la 
creación de la Ley General de Población 
(LGP) · de 1974, la cual legalizaría el 
modelo y señalaría las medidas a em
pre~de~, además de los aparatos que se . 
encargarían de materializarlo • .. 

La espontaneidad ai>arente . del surgi
miento de la FEPAc constituye en realidad 
una de las fases de la estrategia de im
plantaclon del m~delo de contrc;>l. Los 
ful1dadores Cle la as~ción ya conocían 
las tesis que difundía la APSM, puesto que 
entre sus miembros se encontraban agen
tes que habían sido. formados en ella. 
La organización de las fracci<mes repre
sentativas de las clases dominántes alrede
dor de un objetivo· común, para hacer 
frente a una realidad todavía legitimada 
y considerada como el principal obstáculo 
a la acumulación de apital y al manteo 

238 Eduardo Villasdio:r-; ·"La planificación 
familiar", en Novedades, 25 de febrero de l972. 
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nimierito :de su dominaéióit;: implicaba 
la necesidad' de ·un órgano · de expresión 
y de experimentación de sus intereses y 
-dadas las condiciones para la puesta 
én práctia del modelo de c~ntro_l- de 
los de las firmas multinacionales de la 
in-dustria· farmacéutica. Es :así como apa
rece la FEPAC· J?ara ·'llehar· e·se ·vacío, pro· 
Vocando al ·-mismo tiempó el ·desplaza
miento de la ·atención centrada antes 
exclusivamente sobre 1a5 actividades, ya 
muy. criticadas, de la APSM. · 

. .¡¡,.. Mie111bros 
! . • . . ~. • ~ • 

¡. Como . sus , homplogo~. metropolitanos, 
los fundadores deJa FEPAC .son .. represen
tantes d~. diversas fr~ciones de la . bur· 
guesía, _de la.· burocrac).a .polí*a y de .la 
inteligencia:.~n <;ierta forma,_ de las da5es 
gominantes. El Consejo -Qi.rectivo y el Co
mité de Desarrollo de Recursos están cons
tituidos.principa¡lmente por.los propietarios 
dirigentes de Jos grupos económicos na-

. c;ionales más importantes o . por miembros 
de ~Ús famiij.~s, a~í co~o por 10$ dirigentes 
o ex dirigentes de las asociaciones empre
~ariales.2¡¡~ Bay qpe señal~r. también la 
presencia de : fl~i'es s~ciales que se 'han 
convertido en miembros de fa burocracia 
política y que h;m 'lleg~do a_ ocupar pues-

:' 259 Cfr. FEPAc,. _Informe A.n~l de A.ctif!ida
des, varios afios; Salvador Cordero y Rafael 
Santin, Lós grupos industriales: un-a nueva· or
ganización económica en ·Mé~~:ico, cuadernos 
del CES, núm. ?3.. El Colegio de Méxi!;Q, 1977, 
pp: · 43-44, 48~49, '51. En los' ·primeros, encon
tramos algunos nombres conocidos eomo: Eloy 
S. V~ina, Carlos -Prieto, Juan Sánchez Nava
¡ro, ,José. Reptes;l)i, Rómulo O'Fap:il, Arman
ap lluii' Galinoo, 'Eduardo · 'Villasefior, Jorge 
·llíaz·~ettllno, :Anmíüo -Gárrillo Flores, Gustavo 
,Jlaz, VJc¡tor ·L. Urquidi, et<;. En el· ~gundo tra· 
~ajo ptado ~ncoqtram~ los.nombres y los cam
pos ecolillmicos de ciertos miembros de Ja 
FEPAc: Véase ta~bién: Jorge G. Castañeda, "La 
~anda: ·dé ·lbs ·:ma~1 •eií El Ma~hetti1 'juiJ''b de 
1980 •. ::.:. , .. ·... . .· .... ;;:: ;: . 

. ' 

tos tales como direc:tor de PEMEX (Jorge 
Díaz Serranó), ·secretario de Salubridad 
(Emilio Martínez Manautou) y director 
del CONAPO (Gustavo Cabrera Acevedo). 
Eni:re los llamados sectores público ·y 
privado resalta la mediación de los inte
lectuales especializados en el estudio de 
la dinámica de la población. 

Se trata, pues, de · la reunión de la 
nvanguardia modernizadora'' de la forma
ción social mexicana qu~en, como concien
cia que reflexiona sobre sus propios inte
reses y promotora del. modelo de control, 
c¡lecide emprender. una ~cción de carácter 
e~~ncialmente ideológico-·tecnológico, en 
nombre de los sectores sociale.s que ex
duye del propio organismo creado su
puestamente para ayudarlos. En efecto, 
está ausente 131 representación de esos sec- · 
tores .en las instancias de órganización y 
de dirección. Son reducidos a objetos ma
~eables sobre los cua,les pueden inscribirse 
las necesidades tendenciales de la acumu
la<;ión de capital. En contraposición, hay 
g.':le. señalar que la Fl,ii?AC envía a su perso
nal directivo a hacer estudios· de especia
li.Zaci6n --en las. instituciones . privadas de 
formación de cuadros, 200 con el fin de pre
parar el camino para su paso eventual al 
aparato de salud o . a otros aparatos de 
Estado, donde estarán en posición de ád
ministrar el modelo de control a nivel 
nacional. 

iii. Instituciones de apoyo 'Y 
financiamiento 

.. Creada a. image1:1 y semejanza de las 
a&ociaciones especializadas . en cuestiones 
de p(jblación existentes en Estados Uni· 
dos, y ett ·razón de la 'necesidad de su ma-. .... . .. · ' ,. 

.. 20o Pli.i:ticulatmerite en el· Instituto Pana
mericano de Alta Dirección de empresas-Ii'.-\IIE· 
FEPAc, Informe Anual de ·A.ctiv'idadi!s; I91!J. 
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terialización en un país que reunía todas 
las condiciones para la implantación del 
modelo de control, la FEPAC -cuyas pro
posiciones asimiladas al modelo describen 
la manera de concebir los modos de re
producción de ·las clases trabajadoras-, 
desde su nacimiento, depende intelectual 
y financieramente del exterior, lo cual es 
una condición preliminar para difundir 
el modelo y las ~~sugerencias" del BM. 

La FEPAC c~labora con instituciones 
internacionales y locales. Entre las pri
meras se distinguen la IPPF, el FNUAP, el 
Pcl, el IDRC (Canadá) y el OXFAM (Ingla
terra). Entre las segundas, a su vez, hay 
dos grupos: privadas y públicas. La Aso
ciación Mexicana de Población ( AMEP) 

constituida por El Colegio de México 
( COLMEx), el IMES, el Instituto Nacional 
de Nutrición (INN}, el IMERNAR, el Insti
tuto Nadonal de Ciencias del Comporta
miento y de la Actitud Pública, Asociación 
Civil (IOCCAPAC) y la FEPAC- correspon
de al primer grupo, mientras que el 
CONAPO, la SSA, el IMSS }' el ISSSTE corres
ponden al· segundo.261 La colaboración con 
estos aparatos tiene un retraso si se com
para con la establecida entre la misma 
FEPAC y otras asociaciones privadas. En 
efecto, no es sino a partir de 1972 que la 
colaboración comienza oficialmente, luego 
de la aceptación del' gobierno mexicano, 
por medio de la ssA, para que el FNUAP 

apoyara a la FEPAC en sus programas.262 

Pero, extraoficialmente sabemos que desde 
1969 existían programas comunes entre 
la FEPAC y el aparato de salud. La posi
ción de diversos funcionarios e incluso 
la del propio presidente de la República 
era negar la existencia de una ~~política 
demográfica" pues se trataba, decían, del 

201 FEPAC, Informe Anual de Actividades, 
1975, 1976, pp. 15-16 y 12 respectivamente. 

262 FEPAC, Informe Anual de Actividades, 
1972, p. 21. 

campo de la ~cintitl:úda$1 :familiar", l!l 
cual no podía ser uinvadida" por el Es
tado. Es entonces la posición de éste, que 
no quería aparecer directa. y públicamente 
. 1" d 263 1 , 1 unp tea o, o que .provoco e recurso 
a la colabor.ación s.ubtert;ánea. La fecha 
formal de 1972 coincide con la declara
ción de Echeverría hecha en Chile con 
motivo de la reunión de la UNCTAD: en 
esa ocasión qun:bió su posición original
mente no controlista. La colaboración 
va a significar entonces, en la. práctica, 
una asistencia_ técnica y de gestión del 
modelo de control de parte de la FEPAC, 

y a cambio ésta tendrá acceso a la in
fraestructura médica y recibirá un su~ 
sidio del Estado. 264 En la: est~ategia de 
implantación: del- modelo, ese 4ltimo paso 
era de una importancia enorme, ya que 
solamente a través .del Estado- y sus apa.
ratos, el modelo podría enraizarse y apa
recer como la emanación directa del ~~in
terés general". 

La dependencia econórilica, por su par
te, se refleja en' las fuentes de· financia-· 
miento. ~y cuatro principales: 1) las 
donaciones de los asociados, 2~· las contri~ 
buciones de "los dientes, 3) el subsidio del 
gobierno fed~ral y 4) las donaciones db 
los organismos interD:á.donales.265 Aunque 
las proporciones de sus· ·corttdbud.ones no 
nos son reveladás, existen ·elementos que 
nos permiten: pensar que~ no son las em
presas industriales, comerciales· o . banca
rias -no obstante haber sido ulos dona
dores más importantes para el año 
1976"-206 las que en los momentos crí
ticos asegurarían el funcionamie1.1to y 
la sobrevivencia de la FEPAc. En efecto, 

2as FEPAC, Informe, Anual de Actividades, 
1972, p. 21. 

26~ Cfr. FEP.AC, folleto, p. 10. , 
265 Ibid., p. 11. 
266 FEPAC, Informe Anual de Ac,tividades,. 

1976, p. 53. 
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en 1976 fue necesario el subsidio clel go
bierno federal para cubrir el déficit de 
1975.267 Hubo además una clonación de 
la IPPF para resolver los problemas fi
nancieros posteriores a la devaluación 
del peso en 1976.268 La actitud de la bur
guesía cuando sus empresas ya no son 
rentables, cuando se convierten en una 
carga financiera, es transferir esa carga 
a cuenta del Estado. El pretendido ca
rácter filantrópico de la FEPAC muestra 
su verdadera naturaleza en el momento 
en que ya no proporci~na ganancias 
para los patrones. Fue a causa de esa 
lógica que algunos donadores importan
tes cede los medios políticos e industrial" 
-según la terminología • indeterminada 
rodeada de misterio característica del · 
discurso de ese tipo de asociaciones
no reafirmaron sus compromisos finan
cieros después de conocer el redlazo del 
secretario de Hacienda concerniente al 
permiso de reducción de impuestos so
bre las donacioRes a la asociación,269 lo 
que nunca antes había sucedido. Ese re-

. chazo tuvo lugar a principios del régimen 
de Echevema, quien defendía una po
sición natalista acompañada de una cier
ta t«Jtostilidad" hacia las asociaciones 
del tipo de la FEPAC.270 Sin embargo, 
esos momentos críticos van a transfor· 
marse muy pronto en una colaboración 
abierta con el Estado, sin. que haya de 
ele parte ele és~ ningún intento de do
minación, lo cual. será considerado por 
el portavoz. de la PEPAC como una acti-

267 Ibid., p. 5. 
268 lbid. 
289 FEPAC1 Informe Anual de Actividades, 

1970, p. 11. 
210 E. Villasefior, op. cit. Otro director de la 

FEPAC calificaba las relaciones con el gobierno 
como "frialdad oficial'' más que de "hostili
dad o de censura". "Discurso del presidente 
de la FEPAc, Eduardo Bustamante", en Boletln 
FEPAC, núm. 41, enero-marzo de 1979. 

d u b' " 271 p . d , tu muy sa ta . oco espues, en un 
arrebato de fervor nacionalista, la PEPAC 

va a crear, en 1973, un fideicomiso en 
NAFINSA con el fin de ccdisminuir la de
pendencia de fuentes internacionales"272 

en el futuro, lo que, a juzgar por los da
tos de 1978, no se ha convertido todavía 
en realidad, ya que tan sólo el financia
miento de la IPPF representa más de las 
dos terceras partes del financiamiento 
total.278 

iv. Actividades 

Las tres grandes líneas de las activida
des de la FEPAC, que ella misma señala, 
son la educación, la investigación y el 
servicio. La primera intenta llegar a tres 
niveles que representan sectores de la po
blación: a) las clases dominantes, cuyo 
acercamiento se logrará a través de con
ferencias en t<Asociaciones Civiles, Socie
dades de Profesionales, Oubes Civiles, 
las Instituciones Educativas y los Secto
res del Gobierno"; 274 b) los estudiantes 
de medicina, con quienes se establecerán 
relaciones gracias a los acuerdos con la 
Asociación Mexícana de Facultades y Es
cuelas de Medicina ( AMFEM), la cual se 
encargará de introducir en sus programas 
de estudio la enseñanza de la demogra
fía y la planificación familiar según la 
visión del neomalthusianismo del modelo 
de control, sobre todo si se toma en cuenta 
que la formación del personal, que esta- · 
rá eventualmente encargado de dar los 
cursos y de administrar los ·programa$, 
tendrá como hase la ofrecida por las 
asociadones civiles homólogas de la 

271 E. Villasefior, op. cit. 
272 FF.PAC, Informe Anual de Actividades, 

1973, p. 11. 
278 FEPAC, Informe Anual de Actividades, 

1978, p. 32. 
274 FEPAC, Informe· Anual de Actividades, 

1967, p. l. 
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FEPAC, que funcionan en Colombia 215 y 
que están inspiradas por el material ideo
lógico del Pcl, del Comité de Crisis de 
Población (Population Crisis Commi
ttee-PPc) y otros organismos de la misma 
especie, y e) las clases trabajadoras, 
quienes en tanto que clases-objetos serán 
uinformadas y motivadas" 276 para que 
(eduzcan el número de sus hijos. La se
gunda línea de actividad es la investiga
ción «socioeconómica, demográfica y mé
dica", que se traduce en la práctica en la 
realización de estudios tradicionales de 
tipo KAP, los cuales nos dan más informa
ción relevante para la mercadotecnia que 
para el estudio científico de la población. 
Finalmente, el tercer campo de actividad, 
el de la salud, constituye un verdadero 
espacio privilegiado para la reproducción 
ampliada del modelo de control. 

En un primer momento, la colaboración 
del personal dirigente de las diferentes 
ramas del. aparato de salud se hace no 
sin reticencias de ciertos funcionarios me
nores, que creen aún en el discurso nata
lista del gobierno mexicano, y de algunos 
otros cuya hostilidad es provocada por la 
relación de la FEPAC con algunas transna
cionales de la industria farmacéutica. Este 
aspecto no es de ninguna manera ajeno a 
los intereses de ciertds médicos-funcio
nario-s. Los acuerdos FEPAC-aparato de 
salud se materializarám primeramen~ 
como confere~as y ulteriormente como 
programas comunes. 

Las ideas de base de los llamados pro
gramas educativos de la FEPAC no se di
ferencian de las contenidas en los de las 
otras asociaciones prívadas que trabajan 
sobre el mismo campo en México o en 
otras partes. La FEPAC considera que da
das las características demográficas del 

275 Ibid.; p. 12. 
276 Ibid., p.-9. 

país, 1tno es posible esperar que la reduc
ción de la natalidad sea producto del de
sarrollo económko". 217 La solución a esto 
sería, supuestamente, la planificación fa
miliar, pues si no existe todavía una prác
tica en ese sentido en las clases trabajado
ras ello se debe a dos elementos principales, 
a saber: a) t!la falta de información" y 
b) u la incapacidad pecuniaria" de di
chas clases. 278 En suma, es por medio de 
la educación y la provisión de medios y 
métodos de la tecnología anticonceptiva 
al alcance de sus ingresos como las con
diciones para .que los modos de repro
ducción de las clases trabajadoras deven
gan ttrazonaples" van a ser aseguradas.279 

Para asegurar la difusión y enraiza
miento de las tesis anteriores, la FEPAC 
desarrolló una estrategia que implicaría 
la reproducción del control vertical so
bre las clases trabajadoras a todos los 
niveles. Por ejemplo estableció acuet'
dos con 1) el sindicato de periodistaS 

, . « 
para que estos actuaran como agentes 
de cambio", y con los líderes de los sin-. 
dicatos que constituyen la crM -pilar 
del control obrero--, con yjstas a un 
'ttreforzamiento de la FEPAd',280 sobre 
todo si se toma en cuenta que su res
puesta había sido ~~xtraorcbariamentie 
positiva",281 además de haber aceptado 

277 FEPAC, Informe Anual de Actividades, 
1969, 1971, pp. 4 y 5 respectivamente. 

278 FEPAC, Informe Amial de Actividades, 
1971, p. 10. 

21s La FEPAC señala dos objetivos: 1) por 
medio de la educación, crear una conciencia 
del deber personal y social que implica el rea
lizar la "procreación responsable" y 2) pro
porcionar servicios de planificación familiar a 
los sectores de la población de escasos recursos 
y también los medios científicos e individual
mente· adecuados para que la pareja planifique 
su familia. Cfr. FEPAC, folleto, p. 3 .. 

2so FEPAc, Informe Anual de Actividades, 
1971, pp. 29-31. . . 

281 Ibid., p. 14; FEPAC, Informe Anual de 
Actividades, 1969, p. 2. 
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la transferencia· ideológica implícita en 
el material educativo; 2) las diversas aso
ciaciones de profesionistas para que sus 
miembros actuaran ·sobre los trabajado
res de las diferentes ramas de la produc
ción; 3) los gobiernos estatales para po
ner en práctica los programas-piloto que 
se convertirán más tarde en un ejemplo 
para todo el país, y 4) el Estado cuya 
aCtitud cctotalmente positiva y de apo
yo" 282 será' definitiva para el· éxito de 
la estrategia. 

Los criterios · dominantes inherentes 
al Me promovido por la FEPAc, 'estable
cen una diferenciación neta en lo que 
se refiere a la división social del trabajo. 
.En efecto, mientras que una .p~ de las 
reuniones informativas organizadas por 
la FEPAC, se hacía e_ara y con las frac
ciones industrial, bancaria y comercial 
de la burguesía local, ·con el fin de ccdes
pertar el interés del sector privado por 
la '~al situadón demográfica y temas 
relacionados con la Plamficación Fami-

. liar'', 283 la otra parte era concebida para 
el consumo de las clases dominadas. De 
allí que la mayor parte de los individuos 
qÜe habían asisticlo a las proyecciones 
de los audiovisuales de la FEPAC acerca de 
la planJ.ficación familiar, pertenecieran 
a cela clase media-baja".28"' Pero esas 
clases no son las únicas que presentan un 
interés para modelo de control: la in-

. tendón es de extenderlo a los grupos 
iiidígenas, en particular a los grupos ná
huatl y zapoteco. 285 Existen, pues, dos dis-

282 FEPAC, Informe ..• , 1971, p. 12. 
asa FEPAc, Informe ••• , 1976, p. 54. 
284. lbid., p. 27. 
2811 En una exposición realizada en 1975, se 

mostraron cartelones que- hadan alusión a la 
población, la planificación familiar y la mu
jer indígena mexic:;ma, con clisés escritos en 
lengua náhualt y en zapotem. Cfr. F.EPAc, In
forme . •. , 1795, p. 45. 
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cursos diferentes según los diversos recep
tores. Mientras que. a las clases dominanteS 
se les habla en términos de su deber 
como dirigentes, a las clases trabajadoras 
se les habla sobre todo de uplanificación 
familiar" y de ccmedios de ·regulación de 
la fecundidad"; es decir, de sus obliga
ciones en tanto que clases dominadas, cul
pables de su pobreza por el hecho de 
ser prolíficas. 

En el desarrollo de esa empresa de crea~ 
ción de consenso, llevada a cabo por los 
dirigentes de la PEPAC entre las diversas 
fracciones de la burguesía, aquellos ha
bían constatado que era necesario no so
lamente el apoyo económico del sector 
privado, sino también la creación de una 
ccconciencia" acerca del ccprdblema de po.. 
blación". La conciencia de la burguesía 
local, en ese campo, se caracterizaba por 
su atraso. La estrategia de la FEPAC con
sistió entonces en organizar conferencias 
para las diversas fracciones de la burgue
sía ceno concientizada'', con el apoyo de 
los grandes empresarios-asociados de la 
funcláción y. de otros líderes empresaria
les de los grupos regionales tales como el 
llamado grupo Monterrey. Dada la im
portancia de. es.te grupo, se envió al agente 
de la IPPP para. el. Hemisferio Occiden
tal: un ideólogo completo a la altura 
del poder encamado por ese grupo.286 

288 FEPAC, Informe . •• , 1974, pp. 70-73; FEPAC, 

Informe .•• , 197J, p. 10. El representante de 
la IPPF, Benjamín Viel, participó también, en 
1973, en compaiiia de sus. colegas de la FEPAc, 

en los programas de difusión de las tesis neo· 
malthusianas a través del canal de televisión 
del Estado, el· 13, lbid., p. 39. En virtud del 
cambio inminente de la política oficial, se 
asiste en 1973 a una gran campafia ideológica 
con el fin de ¡>reparar el terreno. Siete perió· 
dicos de la capital, entre los cuales uno en 
inglés, reproduJeron cuando menos 830 articu
l~s sobre cuestiones concernientes a la pobla
aón. De ese total, 450 hablaban de la planifi
cación familiar. Ibid., p. 38. 
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Otra oposición señalada por la FEPAC, 

además de la del presidente Echeverría 
a principios de su mandato, es la de los 
.. grupos extremistas de filiación católi
ca", en particular el llamado .. Movi
miento Familiar Cristiano (MFc) ",287 pe
ro no la de la Iglesia como institución. 
La oposición de ésta se reducía a la di~ 
fusión de la Enddica Humanae Vitae 
del papa Paulo VI. En esas condiciones, 
el pasaje a la colaboración abierta con 
el Estado y, ¡por consiguiente, la genera
lización del modelo de control, estaban 
aseguradas. La FEPAC se había preparado 
desde el principio para esa tarea. El mo·· 
delo de control apunta'ba sobre todo ha
cia el aparato de salud y para ese fin 
la FEPAC ya había formado al personal 
necesario J médicos, enfermeras, etcéte
ra). En resumen, la FEPAC sintetizaba el 
saber-hacer en materia de control natal; 
era un ejemplo en miniatura de lo que 
podría convertirse en Programa Nacio
nal de Planificación Familiar. En 1972, 
el titular de la ssA invita a la FEPAC a 
formar parte del Consejo Técnico de la 
DGAMMIPF --el núcleo duro de la estrate
gia del modelo de control. Uno de los re· 
pr~sentantes enviados por la FEPAC en esa 
ocasión, pasó a ocupar (1980) el puesto 
de director de esa rama, ~88 Más tarde, 
luego de la promulgación de la nueva 
Ley General de Población, la FEPAC co
mienza a cola!borar con el CONAPO y pos
teriormente con la Coordinación del Plan 
Nacional de Planificación Familiar, re
presentante del aparato de salud en ma
teria de control nataL 

287 FEPAC, Informe.,., 1971, p. 15; FEPAC, 

Informe .. . , 1969, p. 11. 
288 En el currículum de ese funcionario apa· 

recen además otros puestos como: consejero 
médico de la APSM y director médico de la 
FEPAC. También, cursos en la Clínica Marga
ret Sanger de Nueva York, es decir en la ca
tedral del neomalthusianismo. FF.PAC, Informe ... , 
1974, p. 5. 

La FEPAC, gracias a su papel de inter
mediaria entre las asociaciones extranje
ras y organismos internacionales -repre
sentados en síntesis en la política del BM· 

en materia de población- y el Estado 
mexicano, y gracias también a su posi
ción privilegiada en la sociedad civil co
mo detentadora del saber-hacer concer
niente al modelo de control, deviene un 
campo de poder y de dirección efectiva. 
Es ella la que proporciona el material 
cceducativo" sobre planificación familiar 
a las asociaciones privadas y a los apara~ 
tos de Estado. 289 Así, aun si ese material 
es escogicio en colaboración con el co-

"90 , d b' 1 NAPO, - este no pue e cam tar e con-
tenido esencial puesto que no se ha dis
tinguido por tener ideas originales al res
pecto. El CONAPO es supuestamente el 
centro director y difusor de las l!neas a 
seguir en materia de población. La FEPAC 

estaría entonces, se dice, obligada a apli
carlas y a proporcionar la información 
que el CONAPO le pide sobre sus aeJ:ivi
dades parciales y el desarrollo de los pro
gramas. 291 Esta última obligación es pu- · 

289 La FEPAC señala que ha elaborado y ad
quirido material educativo auxiliar para la 
información y que lo ha distribuido en sus su
cursales y en las instituciones oficiales y pri
vadas, las cuales lo reciben en calidad de prés
tamo o también como donación, Además, esas 
instituciones han colaborado, agrega, en la pro
moción de los servicios de la FEPAc, lo cual 
ha contribuido a la difusión de las ideas de 
paternidad responsable y planificación fami
liar, cfr. FEPAC, Informe . .. , 1975, p. 3!í. El 
material audiovisual está, entre otras cosas, lle
no de mensajes conductistas; muestra que lp 
más adecuado es tener el número de hijos co
r.respondientes al del modelo de control, es de
cir uno o dos. Por ejemplo, se muestra una 
foto cuya leyenda es ¿Cuántos hijos quieres 
tener? ¡Tú decides! La foto muestra a una 
pareja con un niiio, FEPAC, Informe ... , 1973, 
p. 35. Se trata más bien de manipulación psi
cológica, de violencia simbólica, que de edu
cación. 

290 FEPAC, Informe ... , 1976, p. 32. 
1191 Ibid., p. 9. 
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ramente formal, en realidad es la FEI»AC 

la que señala las líneas directrices del 
modelo de control y el Estado, por me· 
dio del CONAPO, las legaliza. 

La lógica del modelo de control no se 
limita solamente a la utilización de trié
todos anticonceptivos técnicos y clínicos. 
Respecto a éstos, hay que anotar que la 
FEPAC, al igual que su homóloga la APSM, 

utiliza en sus programas productos prO
porcionados principalmente por las trans
nacionales Searle y Upjohn~292 De esta 
última sobresale el inyectable Depo-Pro
vera, ya señalado más arriba. Existe ade
más una colaboración entre la FEPAC y 
esas transnacionales que consiste en uti
lizar los anticonceptivos otorgados por 
ellas, y ello en reciprocidad a los com
promisos legalizados . media:lÍte acuerdos 
f . d 293 p 1 . , 1rma os. ara que a accron sea co-
herente, es necesario llegar hasta el fin. 
Así, las esterilizaciones se convierten en 
el resultado necesario de ese tipo de ra
zommtiento, como ya ha sido demostrado 
por las experiencias de Puerto Rico, la 
India y otros países su_bdesarrollados don
de el modelo de control.ha sido implan
tado. La posibilidad de continuar los ex
perimentos con nuevos anticonceptivos 
en poblaciones-objetos tampoco está ·ex
cluida. 

Además de la FEPAC y la APSM, exis
ten otras instituciones donde las esteri
lizaciones han·· sido practicadas: en el Hos
pital Gregorio Salas y en el Instituto de 
Enfermedades de la Nutr~ón; pero el 
mayor número de ellas se ha realizado en 
el aparato de salud.294 Ello implica que 

292 FEPAC, lnfonne •• ,, 197]~ pp. 61-62. 
293 FEPAC, Informe ••. , 1974, p. 73. 
294 Según el infol'II\e de 1976 de la FEPAC, 

el balance de las tres instituciones de salud 
(ssA, IMSS . e ISSSTE) . para ese añ,o fue de 1 230 
esterilizaciones de un total de 55 000 !;lasta el 

9.0 

las esterilizaciones constituyen desde hace 
algún tieQ'lpo el elemento real del control 
absoluto, despótico, de los modos de re
producción de las clases trabajadoras. 

EXÍste, pues, una i<fentificación cada vez 
mayor entre la. FEPAC y el aparato de sa
lud y entre ellos, la APSM. y las transna
cionales de la industria farmacéutica .. En 
la visión que comparten, el modelo de 
control debe ser concebido como parte 
de una ttestrategia global de desarrollo" .295 

Pero es esta misma estrategia la que, en 
su funcionamiento real, obliga a conside
rar el modelo de control como el elemento 
esencial para cristalizar los sueños de un 
Estado-providencia de estilo anglosajón. 
En. lugar de asistir a una distribución de 
la riqueza en los países subdesarrollados, 
con o sin modelo de control, éstos han 
.conocido una polarización económica y so
cial mayor, i10 a· causa de la ttsobrepobla
ción", sino a. qtusa del 'd.espojo. in,!erno y 
externo de sus riquezas y de Ja domina
ción de la cual sus clases trabajadoras 
son objeto. 

4. LA AsoCIACIÓN MEXICANA 

DE PoBLACIÓN (AMEP) 

i. Fundación 

Como continuación de la proliferación 
de las asociaciones· privadas, a través de 
las cuales es canalizado el financiamiento 

mes de junio de 1976. Cfr. Alfredo Gallegos 
et al., "Recent Trends in Contraceptive use 
in Mexico", en Stu,~ies in Fainily . Planning, 
vol. vm, núm. 8, agosto de 1977, cuadro r, p. 
198. Oficialmente, no. hay cuotas que cumplir 
como en la , India, pero notamos, que desde el 
mes de dicieml;lre de 1973 hasta junio de 1976 
hubo una progresión .extraordinaria del núme
ro de esterilizaciones: de 4 000 se pasó a 55,000, 
es decir más del 1800% de ,aumento en· tres 
afios. 

295 FEPAc, Informe . .. , 1978, p. 5. 
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exterior para los llamados programas de 
planificación familiar, la AMEP es creada 
en .1973. La aspiración de esa asociación 
será entonces· la centralización directiva 
de las diversas asociaciones aparentemente 
dispersas, con el fin de constituir un fren
te común y orgánico que sea capaz de 
resolver la demanda futura, de parte del 
Estado, del saber-hacer en materia de con
trol natal e ideología neomalthusiana. Esa 
necesidad orgánica estaba estrechamente 
ligada a la nueva orientación de la polí
tica oficial en materia de población. La 
AMEP fue fundada como asociación civil 
a iniciativa de diversas asociaciones que ya 
estaban trabajando en campos similares 
al suyo. En su visión común, el interés 
principal consistía en encontrar los medios 
para impedir los efectos del ucrecimiento 
acelerado de la población" y de su distri
bución uinadecuada" sobre el territorio 
nacional. 296 El papel centralizador de la 
AMEP es comparable al del Pcl en Estados 
Unidos. A.tnbos funcionan como escuelas 
de formación de cuadros para el Estado, 
que se encargarán de administrar el mo
delo de control a nivel nacional. 

ii. Instituciones que la componen 
-

Además de las asociaciones que ya he
mos analizado, en la AMEP están represen
tados el Centro de Investigación sobre 
Fertilidad y Esterilidad ( CIFE) , el JMER

NAR, el INCCAPAC y el COLMEX. El CIFE fue 
fundado en 1964 ''por un grupo de mé
dicos interesados en los problemas de la 
reproducción humana"·.297 Sus objetivos 
están centrados en el . estudio y en el re~ 
clutamiento del personal para poner en 
práctica sus investigaciones. 298 Sus activi-

296 AMEP,. Carta lnformiJtiva, núm. 1, sep· 
tiembre de 1979, p. 3. 

297 Ibid., p. 6. 
298 lbid., p. 7. 

dades las realizan entonces (1980) en co
laboración con la Coordinación General 
de Planificación. Familiar (cGPF), cuyo 
director es el fundador del CIFE, uno de 
sus principales uasociados activos" y her
mano del titular de la SSA bajo el régimen 
de López Portillo. Otro de sus asociados 
ocupaba en la misma época el puesto de 
director de los programas de planificación 
familiar del IMSS. En resumen, las activi
dades del CIFE concentran a la vez los 
'intereses de una cierta . aristocracia médi
ca, de ciertas fracciones de la burocracia 
política y de .las transnacionales de la in
dustria farmacéutica. Su fundador podría 
incluso considerarse, según la confiden
cia de un directivo de una asociación pri
vada, como uno de los exponentes de la 
''línea dura" del modelo de control, es de
cir de las esterilizaciones. 

El IMERNAR, por su parte, fue fundado 
en 1952 y sus objetivos se refieren al estu~ 
dio de la conservación de los recursos na
turales. A partir del momento en que sus 
estudios son combinados con la variable · 
población, concebida a la manera de sus 
homólogos, devienen una apología de las 
1ijaciones naturalistas y ahistóricas del ne~ 
malthusianismo.299 · 

En 1973 es creado ~1 INCCAPAC. Está 
compuesto principalmente por psicólogos; 
otra capa intelectual que encontrará su 
lugar en el desarrollo de la· gran· maqui
naria burocrática. Sus objetivos: realizar, 
fomentar y difundir los estudios y las in
vestigaciones sobre las "ciencias del com• 
portamiento" y en particular sobre la "psi
cología social", "las actitudes de la opi
nión p4blica", su evolud6n y cambio.800 

En el niarco de los estudios emprendidos 

299 Uno de los títulos de sus folletos es: "Po· 
bladón y .contaminación, frenoS al desarrollo'~; 
AMEP, Carta ... , cit. 

800 lbid., p. 15. 
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por los investigadores de ese organismo, 
encontramos un proyecto p~:opuesto a una 
fundación de la Ford-Rockefeller que con
siste en el ensayo de. ciertos modelos que 
habían sido aplicados solamente en Esta
dos Unidos, y ello con el fin de: 1) .. de
mostrar" la aplicació11 de esos modelos 
en México; 2) hacer una comparación ·en
tre los modelos para saber cuál es el más 
.. predictivo" en lo que se · refiere a las 
.. intenciones conductuales involucradas en 
la planificación familiar"; 3_) ccestudiar 
tres intenciones conductuales pertinentes" 
(cursivas nuestras) ~a saber: a) tener 
dos hijos; b) tener un bijo en los próxi
mos dos años; y e) utilización de la píl
dora~, y 4) ensayar ccel proyecto trans
C!Jltural acerca de la aceptabilidad de los 
métodos de ·regulación de la fertilidad en 
el hombre". 301 En res!Jmen, en el desarro
llo del tecnocratismo, el INCCAPAC desem
peña el papel de espeqalista en la mani
pulación psicológica de las clases trabaja
doras, con objeto de evitar las ccactitudes 
negativas"' en· contra de las bondades del 
modelo de control. En su modelo conduc
tista, · compartido por el aparato de salud, 
intenta sobre todo asegurar que los cam
bios eventuales sean debidos a cela efica
cia de la información" y no a otras varia
bles.802 En el proceso de producción sim
bólica, el INCCAPAC sirve de vehículo .a las 
tesis subjetivistas que tratan . única~ente 
s'?Pf~ ..los. cambios .de mentalidades sin 
plantear ninguna transformación de las 
condiciones materiales de vida de las cla
ses-objetos. 

· En lo que se refiere al COLMEX, pro
porciona principalmente los especialista$ 
de alto nivel en ~ateria de población, for-

sot Entre otras cosas, este último aspecto 
constituye una de las promociones de la Or
ganización Mundial de la Salud-oMs. Ibid., 
p. 17. 

so2 lb id., . p. 18. 
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mados en el Centro de Estudios Econó
micos y Demográficos ( CEED) , creado en 
1964. Uno de los ex directores de ese cen• 
tro ocupó el puesto de secretario general 
del CONAPO. El presidente del COLMEX; 

por su parte, ha ocupado puestos directi
vos en la FEPAC y en la AMEP. 

üi. Dirigentes 

El consejo directivo de la AMEP está 
compuesto principalmente por los dirigen
tes de las diversas instituciones que la 
constituyen. Esos dirigentes pueden pasar, 
en ciertas coyunturas, a los puestos . de 
dirección de los aparatos de Estado seña
lados en el modelo de control, así qu~ 
existe un flujo de personal de esas corpo
raciones hacia los aparatos de Estado. 
Para ser miembro a tít~lo individual, ~ 
necesario pasar primero. por el tamiz d~ 
los notables, quienes demandan c;ompeten: 
cia académica y la demostración de una 
.. liga permanente en el .estudio de la pr~ 
blemática derivada de los fenómenos de
mográficos" (cursivas nuestras) •303 Más 
necesario en cuanto que la admisión im
plica la repartición eventual de_ puestos 
públicos. La relación saber-poder signi
fica al mismo tiempo estrategia de encua
dl:a_miento de parte de la AMEP, con ~1 
fin. de legitimar sus proposiciones y 
acciones ante los ojos· de las clases· ·do
minadas, y la alianza de ciertas. fraccio~ 
nes intelectuales con fracciones de la bu
r?cracia . política. Así, en:contramos po~ 
eJemplo que entre los miembros de la 
AMEP hay miembros ex funcionarios de 
alto nivel. La burguesía, por su parte si 
bien no está físicamente representada' en 
los aparatos de Estado que constituye1-i 
el coto de caza del modelo de · control 

' 
sos AMF.P, Informe de Actividades, 1973-1974 

p, l. . . 
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actúa siempre como miembro de las ins
tancias directivas de las diversas asocia
ciones privadas, y ·de esa manera. asegura 
el· control de ·la reproducción del modelo. 
Ademas, sus intelectuales orgánicos con
vertidos en funcionarios representan ade
cuadamente .sus intereses. 

iv. Acti'Vidades 

Como conciencia ·reflexiva, la AMEP se 
se interesa en ««difundir con precisión 
lqs efectos que tiene el crecimiento de 
la población sobre las diversas áreas de la 
actividad social, económica, educativa, 

• • , " ( • ) 304 samtana, etcetera curstvas nuestras , 
en la ccsensibilización" de la sociedad. 
Esa preocupación se materializa en la di
fusión de las tesis contenidas en el mate
rial del PCl y del BM, por. medio de SUS 

agencias lQCales, a saber las asociaciones 
que conforman '1~ AM:EP. La 'problemática 
'(teórica) mencionada se. transforma en 
la práctica en · Uil problema · (concreto) 
én el que el estudio científico de las 
cimsas es dejado de lado para privilegiar 
las aproximaciones catastróficas intrumen
tales tendientes a la legitimación del prag
matismo del poder. 
' " 

Entre los objetivos de la AMEP están 
los siguientes: 1) . promover la coordina
ción entre l!lS instituciones no gubema· 
mentales que trabajan en proyectos y 
programas de población en relación con 
otros campos; 2) la formación de los es
pecialistas de diversa$ disciplinas que 
tienen una relación con los programas 
demográficos; 3) promover el intercambio 
de información con los aparatas de Es
tado, para retroalimentar sus pró.gramas 
a~ población; 4) . ~1 "apoyo financiero a 
las instituciones asociadas· que desarrollan 

304 IlJid.;'p. 2.'· .. -·.·, . ·-~ .... 

programas de P.Oblación con sentido so
cial .:....;..idea derivada tal vez del clisé del 
gobierno de López Portillo: ccdes;rrollo 
con justicia social"-'-, y 5) colocarse 
como interlocutor frente al gobierno para 
que cela opinión profesional y científica" 
de h1s instituciones no oficiales 305 sea 
tomada en .cuenta. En realidad, ese úl
timo punto . es puramente formal; ya se
ñalamos la relación estrecha que existe 
entre ·la AMEP y el aparato de Estado .y 
que se manifiesta en las tareas de los con· 
sejeros técniéos. y funcionarios salidos de 
~us filas. No hay separación, sino comple
inentariedad. 

La · AMEP funciona también como la
boratorio de producción simbólica en el 
que las· opiniones son despojadas de su 
carácter mundano y ello anónimamente, 
cori el fin de hacerlas aparecer como· una 
especie de emanación divina. Se trata de 
impedir la identificación de los emisores, 
de difundir ideas -que . se convertirán 
muy· pronto en lugares comunes...... sin 
cabezas visibles en nombre de la ciencia, 
la: razón y la neutralidad. En pocas pala
bras, se trata de la producción del dis
curso del poder. 
. . 

La AMBP -vista como síntesis de or
ganismos, no de corrientes diferentes, ·o 
más bien como superorganismo surgido 
de la sociedad civil, creación de las frac• 
ciones de clase que constituyen las 
fracciones hegemónicas de las clases do
minantes- se encuentra ·en el origen de 
la difusión de la idea · según la cual los 
llamados progi:a,mas de· planificación · fa
millar deben . ser enmal'lcados ~n los obje
tivos demográficos y ;no solamente en los 
de la salud materno-infantil. Sugirió aii
mismo que esos program~s incluyeran 
~cmetds cUdntita_ti'Vas" · (cursivas nues-

805 AMEP¡ Carta ... , cit,, 'p; ·2 . 
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tras, 806 que permitan su evaluación. Ello 
implica el desarrollo de una estrategia 
que aspira a hacer dinámica la puesta e.n 
práctica del modelo de control o, el! otros 
términos, a llevar ·su lógica hasta los lí· 
mites extremos.-

A pesar de la evidencia de sus relaciones 
con lo.S aparatos de Estado y sus funcia;
narios, la AMEP se considera independiente 
de éstos y busca en primer término no 
depender del Estado en lo que se refiere 
ál financiamiento. 307 Pero sucede que la 
AMEP está ligada financieramente al Es
tado por medio del CONAPO, el cual ·la 
subvenciona en intercambio de activi
dades diversas, en particular las de coor-
din . , . , , 8os S aaon, promoaon y asesona. u re-
lación con el exteri9r está representada 
por. el financiamiento que le otorgan la 
FF y el FNUAP.309 Su nexo ideológico y 
de clase con los dirigentes del aparato es
tatal define realmente su pretendida. ex
terioridad frente al poder político, la cual 
es una ilusión que los miembros de .la 
AM~P no llegan a confirmar en la prác
tica: se observa más bien lo . contrario. 
La independencia de la AMEP frente al 
Estado no existe sino en el discurso de 
sus dirigentes; y se constata que la AMEP 

proporciona · cuadros al Estado· para ac
tividades cjue hasta un determinado mo
mento no existían. Se asiste entonces a 
la expansión de la maquinaria burocrá
tica y a una mayor tecnocratización de 
sus funciones. 

· sos ·AimP, Informe ... , 1974·1975, ·p. 2. Ya 
seftalamos esa idea en el capitulo u, en la sec
ción concerniente al BM. Esas metas cuantita
tivas sigOifiéan:, en la práctica, la · propuesta 
de objetiVOi tales cmno el flluioso 1% de ere· 
dlhiento "natural" para el afio 2000. es decb; 
el establecimiento .ex.pUc:itq de cuotas a corto, 
mediano y largo plazo. 
·· 807 AMEP. Infónne • .. , 1973-1974, p. 5. 

808 AMBP,· Informe .. ,, 1974-1975, pp. 2•8; 
AMBP, Informe ... , 197'1·19'19, p. 4. 

sos AMEP, Informe .. ,, 1973·1974¡ p. 3. 

Los dirigentes de la AMEP deseaban 
que la aplicación del modelo de control, 
asimilado por el Estado a través del apa
rato de salud, continuara de una manera 
más dinámica y ccracional", en particular 
por medio de las ccpolíticas de población" 
delimitadas por la LGP. Para ese efecto, 
habían propuesto elaborar un informe 
ccanalíiti.c;~valuativo" de la acción del 
gobierno -sobre todo en el campo de la 
llamada planificación familiar- el cual 
sería presentado al candidáto del PRI a 
la presidencia (López Portillo)·. El papel 
de la AMEP en ese asunto se consideraba 
trascendental para las acciones futuras 
del. gobierno en el tampo de la . pobla
ción.8~0 No había ningÓn otro organismo 
ni otras aso.ciaciones que pudieran even
tualmente proponer otra orientación .. o 
alternativa. Su ausencia, frente al modelo 
de cont~l asimilado por la AMEP y la 
burocracia política, estaba directamente 
ligada a la casi inexistencia de una opo
sición política organizada, preocupada 
más bien por la reunión de fuerzas y la 
búsqueda. de nuevas estrategias de lucha 
que por la proposición ,de· uná política 
diferente a la del·poder •. 

Podría creerse que el Estado era ajeno 
a la aplicación del ·modeló· de control y 
que éste cristalizaba una demanda real 
de tm.a gran parte· de la población, sobre 
todo· trabajadora, cuando en realidad se 
trataba ·ae un mecanismo, de una estra· 
tegiii. dé · éreaclón de consenso á través de 
los medios masivos.·y de los intele~es 
es~cializados en cuestiones de pobladón, 
con el fin de prov~r la aceptación o 
la apa.riencia de aceptac;ión del. modelo 
y de .10. J:lledios y métodos represivos que 
le son inherentes. 

810 AMEP, Informe ... , 1974·19'15, p. 5. 
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5. EL PROGRAMA PARA LA 
INTRODUCCIÓN · Y 

ADAPTACIÓN DE ·TECNOLOGÍA 
ANTICONCEPTIVA. (PIATA·PiACT) Y EL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN PoPULAR 
DE ANTICONCEPTIVOS (PROFAM) 

Una vez convertido el modelo de 
control en política y condíción previa 
para el éxito futuro del modelo de acu
mulación dominante y dada la necesidad 
constante. de mediós para reproducirlo 
se hace necesario encontrar a los provee
dores que puedan asegurar el abasteci
miento al aparato de salud, espacio es
tratégico de la reproducción ampliada 
del m~delo de control. Pero, . para no vio
~eittar a máS de un espíritu . nacionalista, 
las transnacionales de la indqstria farma
céutica y las fraccione~ hegemónicas de 
las clases dominantes · lOcales, en lugar 
de tomar directamente por asalto el mer
cado estatal, recurren a una puesta en 
escena: . crean ~ociaciones contratistas 
que se presentarán. como _empre~as in
termediarias entre . las transnacionales y 
el Estado. Ése es el antecedente histórico 
4e la PIA,GT y PROFAM.. 

. Al iR\UÜ que sus homólogos, el PIACT 
fue: fundado bajo. )a forma jurídica de 
asociación civil ~.o)ucrativa, .en .. l9i7,: y 
en ese mismo año se .asiste a la creación 
del Plan. .Nacionai. de Planificación, Fa
millar (PNPF). La· fundación· del PIÁ.CT 
precede en 1,11'1 mes)L la presentación. ofi
cial del PNPF. En 1o que se refiere al fi. 
nanciamiento, éste proviene de dos fuen
tes: a) la$ ins~tuciones oficiales públicaa 
y b) las instituciones internacionales como 
el FNUAP, la OMs; PIAcr 'In~liational, 
.lu._ fundaciones ford y Roc1cefeller, el 
Pcl, The .Internacional . Project for Vo
luntary Stérilisation;··-:et PcC, · The ·Inter-

nacional Fertility Research Program y el 
Pathfinder Fund.311 El Estado se encarga 
de proporcionar el personal y fa~ilitar el 
acceso a la infraestructura ccasistencia 
técnica y de equipo") y los organismos 
intemacionales, el dinero, el saber-hacer 
y la · tecnología que monopolizan. No 
obstante ·la evidencia de su dependencia 
absoluta, el PIACT pretende ser un orga
nismo autónomo. 312 

Los objetivos del PlATA están centrados 
en los cuatro puntos siguientes: 1) de
sarrollar ·y proporcionar los medios anti
conc~ptivos más adecuados ua las nece
sidades del Tercer Mundo"; 2) realizar 
esfuerzos para que haya una continuidad 
y una utilización mayores de esos medios; 
3) hacer invtstigaciones sobre las fuen
tes de abastecimiento · de esos productos, 
y 4) mejorar los productos y los servicios 
proporcionados por el aparatp ·de salud 
y - las asociaciones privadas. 318 Veremos 
más. adelante cómo la división del tra
bajo en esos terrenos· va a provocar la 
treadón c;lel PROFAM, ·el cual se encargará 
de los puntos dos y tres. 

- Hay· dos campos ·donde las actividades 
del PIACT son ·más importantes: ·los estu
dios en ccciencias sociales" y las estudios 
de mercadotecnia. En los. primeros se tra
ta sobre todo. de encontrar ·las ·bases de 
apoyo al PNPF y· al PROFAM. -homólogo 
de Piw-Familia en Colombia.,- el cual. p~ 
tende ser· un programa nacional de edu
cación ·y ·distribución· de productós · anti
conceptivos. En lo que concieme a los 
:segundos, el PIACT ha colaborado· cbn el 

a11 PlATA, . PJACT de México¡ A. C., Program 
·Ooeruiew, abril de 1979; p. 4; PIA.CT, folleto. 

aa PlATA, PIAcr de México, A. C.; op. ·cit~ 
·p. 3, El !'IAi::T está afiliado a PIACT lntema
tiónal, el cual tiene programas similares· en 

·nueve paf&a. 
ata PIA.CT, folleto. · 

'' 
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Pd y. ottas empresas en la.supetvisión de 
una serie de estudios · sobre· ese campo. 
Entre sus descubrimientos anotamos la 
repetición de las tesis inherentes al mo
delo de control, pero, esta vez, presenta
das como el resultado de la utilización de 
una umetodología cualitativa y cuantita· 
tiva''. Aquí tenemos algunos ejemplos: cela 
principal motivación de una persona para 
utilizar los anticonceptivos es que se iden
tifica con la idea de una persona inteli
gente, moderna y responsable"; uel-hom
bre casado es más susceptible de favorecer 
la utilización de los anticonceptivos si 
se· da cuenta que ello implicaría· más di
nero para su uso ·personal"; ccen México, 
parece que el médico ha reemplazado a 
la Iglesia como ·principal fuente de in
fluencia"; finalmente, entre . los métodos 
•cpreferidos", las esterilizaciones femeni
nas se encuentran en primer lugar; sin em
bargo, ·el método más utilizado es la píl-
d 314 La·l ., h ora. ecaon que ay que sacar como 
conclusión es que uel hombre moderno" 
es quien, gracias a la utilización de los 
anticonceptivos, aumenta su poder de 
compra, pero para asegurarlo, el hombre 
y la mujer descubren que la solución es 
la negación definitiva de ·sus potenciali
dades reproductivas. Como los medios 
para ·satisfacer sus demandas rio existen, 
entonces la conclusión es que hay una 
demanda insatisfecha concerniente a las 
esterilizaciones c¡ue el PIACf·PROFAM se en· 
cargará de satisfacer con .la ayuda de los 
éonsejeros médicos, ·con el objeto de legi
timar «científicamente" esas medidas de 
represión corporal. De la misma manera 
que los estudios del aparato de salud, los 

· 314 PlATA, PIAcr de México, A. C., op. cit., 
pp. 7-9. 'En México, existe. un programa de es

. tudio de mercados similar a los realizados en 
Sri•Lanka y en Bangladesh. El objetivo es dis

'tribuir ·anticonceptivos a nivel nacional,. a tra
vés . de las farmacias, los pequeiios.· comercios 
y las tiendas de autoservicio. · 

del PIACT están destinados a preparar el 
terreno para la realización de las esteri
lizaciones -''Contracepción Avanzada'' 
según la ·terminología oficial- a escala 
ampliada, apoyándose al mismo tiempo 
en el saber técnico especializado e insti
tucionalizado. 

El PIACT es también especialista en la 
reparación y el mantenimiento del equipo 
quirúrgico para las esterilizaciones, en 
colaboración con el aparato de salud. 
Además, .es el intermediario de las trans
nacionales para la transferencia de tec
nología a los (<manufactureros mexicanos". 
En fin, pretende ser el campeón de la 
mercadotecnia por el hecho de haber 
~.reado su propio empaque y, por si fue
ra poco, utilizar uúnicamente productos 

. 1 "315 R d . 
~ac10na es . . ecor emos que esos pro-
ductos son los de las transnacionales. Su 
c•nacionalidad" debe entonces entenderse 
en referencia ¡~1 espacio geográfico-polí
tico en el que son fábdcados! 

La relación firmas multinacionales-apa
rato de salud es a la' vez ocultada y ase
gurada por esa asocíación contratista
intermediaria llamada PIACT. Es la ma
terialización misma de la tendencia que 
ya podíamos observar desde el inicio de 
la implantación del .modelo de control, 
pues muestra los intereses en juego.81'6 

La salud se ·ha convertido en un campo 
de inversión tan rentable como otros lo 

. ' 
·cual es una razón de peso para que la 
economía de mercado se interese en él y 
·diversifique así sus actividades e influen
cias. Para · ello, desarrolla una estrategia 
que consiste en incrementar el consumo 
y en reducir el número de los usupernu-

st<~ Ibid., pp .. 12-13. 
316 El director común de PIAcr·PROFAM afir· 

mó que la poHtica en materia de población 
·seguida en MéXico 'es ·la sugerida por el BM. 
N.uuedadt!s, 15 ele agosto de ·1979.· 
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merarios", paradógicamente mediante la 
expansión del consumo, pero de una mer
cancía especial: el anticonceptivo. 

El PROFAM pretende ser un Programa 
de Educación y Distribución Popular de 
Productos Anticonceptivos. Fue creado 
en 1978 para apoyar al PNPF y con el ca-

d (( . d rácter, por supuesto, e empresa pnva a 
no lucrativa". Por primera vez asistimos 
no a un olvido semántico, sino a la acep
tación del carácter real, el de empresa, 
de las llamadas ((asociaciones civiles". 
Notamos además la contradicción inhe
rente a su autoconcepción, en el sentido 
de que el PROFAM sería el primer caso 
en la historia de las empresas privadas 
cuyo fin no fuera el lucro. 

La originalidad de la concepción an
terior no encuentra, sin embargo, su para
lelo en lo que se refiere a las cuestiones 
de población. El PROFAM reproduce más 
bien, con vehemencia, el discurso catas
trófico de estilo mcnamariano 317 y se 
apoya en la autoridad de ((las cifras, los 
datos, los hechos probados". El fetichis
mo de las cifras y las concepciones del 
sentido común devienen su base cientí
fica. Por ejemplo, para formar parte de 
l (( . bl " as personas conse1entes y responsa es 
hay que planificar los nacimientos, con 
el fin de "reducir la tasa de crecimiento 
en el país" y ((mejorar el nivel de vida de 
todos sus habitantes". El PROFAM pre
tende además que sus acciones favorecen 
a las poblaciones de las zonas urbanas 
marginales y de las zonas rurales apar
tadas, 318 las cuales no tendrán ni trab~jo 
ni alimentos ni casa, ·pero tendrán, gra
cias a él, el acceso a una mercancía mi-

317 A causa de la llamada "explosión de
mográfica", los "problemas actuales, ya graves, 
se multiplicarán por más que se aumenten los 
esfuerzos para resolverlos". PROFAM, folleto. 

318 lbid. 

lagrosa que les permitirá, una vez lle
gado el momento, gozar en el paraíso del 
~onsunio . superfluo. La planificación fa
miliar es concebida· como la solución a 
la pobreza, y las esterilizaciones como los 
('métodos ideales para las parejas que 
formaron ya su familia y no quieren te-

, h". " 319 E 1 , m ner mas lJOS • sta apo ogta va aco -
pañada de la utilización de las técnicas 
de mercadotecnia, erigidas en método 
científico, tales como la divulgación de 
entrevistas hechas a personajes del mun-

, . (( . . . , " . do arttsttco y . una concrenttzacton suz 
generis inspirada en la publicidad de de-

a2o tergentes. 

El caso del PIACT-PROFAM nos mues
tra una nueva fase del desarrollo de la 
estrategia de implantación del modelo de 
control, que consiste en crear no sola
mente las asociaciones que funcionarían 
como agencias de sondeo, laboratorios, 
escuelas de formación de cuadros, etc., 
~ino como agencias intermediarias de las 
transnacionales. La mundialización del 
modelo de control es simplemente impen
sable antes del surgimiento de las multi
nacionales que producen anticonceptivos. 
En la medida en que su estrategia de 
realización de esas mercancías, apoyadas 
en su tesis de la demanda insatisfecha, 
aparece como un ejemplo de filantropía 
legitimado por el saber institucionali
zado, por medio de las asociaciones pri· 
vadas, las sospechas disminuyen. Siguien-

319 PROFAM, ¡Ya somos muchos!, folleto, 
pp. 3-10. 

a20 Por ejemplo, una· entrevista con "Can
tinflas". En lo que se refiere a la segunda 
técnica, ésta consiste en enviar a las farmacias 
a un "comprador misterioso" que dará pre
mios a los farmacistas que aconsejen la com
pra de los productos PROFAM: Para ~quell?s 
que no lo hagan así, está prev1sto un premw 
de consolación". PIACT, Salud y Planificación 
Familiar, núm. 1, enero-febrero de 1980, pá
ginas 7-9. 
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do esa· lógica, el financiamiento de los 
organismos internacionales para promo
ver el modelo de control no se hace, a 
menudo, directa y abiertamente en e~ 
Iaboración con los gobiernos, sino a través 
de terceros y de una manera atomizada. 
Las llamadas asociaciones civiles no lu
crativas son las intermediarias de esa 
nayuda humanitaria" que se asemeja 
más bien a una inversión para la creación 
y expansión de un mercado ·con ganan
cias seguras y elevadas. 

6. ACTIVIDADES DEL Pcl 

EN MÉxiCO 

Por el análisis hecho en el capítulo rr, 
sabemos que las actividades del Pcl están 
concentradas en tres campos: 1) las as~ 
ciaciones privadas; . 2)" ·las instituciones 
educativas, y 3) el aparato de salúd. 
En esta sección se trata de mostrar · la 
telación del Pcl con esos tres conjuntos 
en el contexto mexicano. t~~: erimera 
constatación es que la sola existencia ··de 
esa relación pone en tela de juicio la· re
tórica· exorcista del poder. En efecto, el 
director del CONAPO niega la intel'Vencióri 
del BM, en materia de póblación, en MéXi~ 
co .y ·afirnia que sólo el FNUAP colabora 
con esa institución. 821 Como si el simple 
hecho de ser un organismo formalmente 
dependiente de la ONU pudiera consti
tuir un argumento suficiente para olvi
darse de la conjunción de puntos de vis
ta entre ese organismo y el BM, la FP, 

e.tc. No hay más que un 59lo p¡odelo de 
contro~ pero su difusión se hace a través 
de diversos canales. No se trata aquí de 
reducir el papel del FNUAP al de simple 

a21 El Heraldo, 27 de marzo de 1979. En 
realidad, esa mlaboración fimlnciera fUe ca
nalizada a través del Pcl; cfr. The Population 
Council Annual Repport, 1978, p. 75. 
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instrumento del imperialismo, pero tam· 
poco se puede negar que en algunas 
ocasiones es utilizado de esa manera en 
razón del mejor prestigio de la ONU, 

comparado con el del BM, la AID o el 
grupo Rockefeller, por ejemplo. La ato
mización aparente del fina.11ciamiento ex
terno actúa aquí como elemento legiti
mador, puesto que se puede escoger la 
fuente menos sospechosa. Sin embargo, 
hay un punto común donde todas con
vergen: son agentes de venta de un mis
mo producto, el modelo de control. 

En lo que se refiere a las asociaciones 
privadas, la FEPAC y el PIACT son los 
principales beneficiarios de los fondos 
otorgados por el Pcl. La primera los uti· 
liza en los programas de planificación 
familiar postparto; así como para la 
experimentación del anticonceptivo inyec
table Depo-Provera de la transnacional 
Upjohn, prohibido en Estados Unidos 
por la FDA.822 El segundo tiene el mérito 
de haber obtenido el financiamiento más 
importante en comparaciól;l con los de
más cUe.ntes , del Pcl para a<;tividades tan 
impor~ari~s como los estudios. . . d~ 
mercad9s, con el fin de tener una idea 
acerca del mercado potencial para los an
ticonceptivos que serán puestos en venta 
en las farmacias y tiendas de alimen-. 
tos.828 Esto es más significativo cuando 
se sabe que el doble del PI~CT, a saber el 
PROFAM actúa como intermediario de las 

a22 Cfr. The Popidation .. . , 1978, p. ll7. La 
revista estadunidense de defensa del consumi
dor Mother Iones denunció el. ·apoyo otorgado 
por la AID para, la utilización del anticoncep
tivo inyectable Depo-Provera, de la multina
cional Upjobn, en los pases subdesarrollados. 
Ese producto fue prohibido en Estados Unidos 
después de descubrirse sus efectos cancerfge
nos en animales y malformaciones genéticas 
en los humanos; cfr. El Heraldo, 12 de octu
bre de 1979. 

ua The Population .. . , 1978, p. ll7. 
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transnacionales y al mismo tiempo es el 
organismo encargado de la venta de anti
conceptivos al aparato de salud. Por su 
parte, el director común de esél¡ asociación 
con dable identidad afirma sin ambigüe
dad que la línea directriz seguida en el 
PNPF es la del BM.824 Pero, él también 
niega que su empresa reciba fondos de 
este último. Admite, al contrario7 que 
los fondos provienen de la oMs, la ONU 
y de otros organismos públicos y pri
vados, ·entre estos 4ltimos el Pcl finan
ciado, entre otros, por el BM. 

Una parte del trabajo simbólico y téc
nico está concentrado en ciertas institu
ciones educativas como el COLMEX y 
en algunas universidades de provincia. 
Los fondos vertidos al coLMEX han ser
vido para financiar estudios tipo KAP, 
antecedentes y elemento constitutivo de 
los estudios de mercados realizados pos
teriormente por el PIAcr, también para 
la investigación sobre los ttproblemas de 
población pertinentes para las políticas 
de población en América Latina". 825 

Las universidades dé provincia utilizan 
el financiamiento para llevar a cabo in
vestigaciones biomédicas ·y para estudios 
de evaluación de la- enseñanza ·'de la 
demografía, la planificación familiar y 
la reproducción humana en las ·escuelas 
de medicina en México. 826 

En el aparato de salud, el financia
miento está concentrado en las princi
pales ramas, a saber, la SSA -y en el 
Hospital de la Mujer que pertenece a 
ésta- y el IMSS. Aquí, los fondos son 
utilizados para los programas postparto, 
para la utilización . de medios anticon-, 

324 Unomdsuno, 15 de agosto de 1979; No
vedades, 15 de agosto de 1979. 

s2s The Population •.. , 1972, 1973, 1976, 
1978, pp. II7, 126, 92 y 116 respectivamente. 

826 The Population •• . , 1972, 1973, pp. 117 
y 126 respectivamente. 

ceptivos mecarucos y para el estudio del 
consumo de los anticonceptivos en Mé
xico. 827 Existe también otro organismo 
estatal, el INN -cuyo director es miem
bro del consejo de administración del 
Pcl-, que recibe fondos para hacer in
vestigaciones sobre las !relaciones entre 
los andrógenos. y los esteroides sexuales 
y las funciones cerebrales.328 En f~n, hay 
beneficiarios de los fondos . del Pcl en· 
el departamento de inv~stigación bio
médica de la CPNPF y e.n. el COLMEX, 
dentro de este .último están los dirigentes 
y asesores del Grupo Internacional de 
Revisión de la Investigación . Social so~ 
bre la Población y el Desarrollo (Inter
national Review' Group of Social Scien
ce Reseach on Population and Develop
ment-IRGSSRPD). 

7. EMPRESARIOS Y FIRMAS 
l·.t , '.-.>MULTINACIONALES 

DE .l;.A, INDUSTRIA FARMAcÉUTICA 

Má,s tangible que los criterios geopo
lítico~ , de 4omin~ci~9: y contr~l sobre los 
modos de · reproducción de las clases 
trabajadoras, es el control de los medios 
de producción. que .prod!lce~.)a mercan
cía-milagro, que a. su v~z permitirá la 
generalización del bienestar. · En el nivel 
ideológico, este último aspecto · constitu
ye la premisa para realizar el primero. 
No es la llatn.ada demanda insatisfecha 
la que crea la necesidad'' de las transna
cionales y de una burguesía industrial· 
asociada a ellas, sino más bien los intere
ses de ambas .-representados en parte 
por la estrategia de generalización del 
modelo de control- que por médio de 
la mitología filantrópica crean esa ilu
sión. Cuando se trata de mostrar la di-

827 1bid. 
828 lbid. 
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námica social real, el análisis ele las 
relaciones sociales de producción toma el 
lugar de su manifestación ideal, es decir 
de la filantropía. Esta ideología deviene 
ulteriormente la base teórica del Estado
providencia, lo 'cual significa al mismo 
tiempo la legitimación del modelo ele 
control, ya que éste se inscribe en la ló
gica de aquélla. En este proceso, además 
de la participación de las fracciones de 
clase que actúan principalmente en los 
campos ideológico y político, J:emarcamos 
las actividades de las transnacionales de 
la industria farmacéutica ;¡·de una cierta 
burguesía industrial asociada a ellas en 
el campo' económico. Sus actividades no 
están, sin embargo, aisladas ni confina-· 
das a uno solo de los diversos campos, 
pero la división social del trabajo los 
lleva a concentrarse principalmente en 
sus esferas de influencia ~~naturales". 

V eremos más adelante quiénes domi
nan el mercado de los medicamentos, 
incluido el de los anticonceptivos-feti
ches; cuáles son los sectores más renta
bles, y las proposiciones que se desprenden 
de ello. 

El organismo que representa los intere
ses de los empresarios de la industria 
farmacéutica es la Cámara Nacional de 
Laboratorios de la lndustria Químico
Farmacéutica _{CNLIQF). Pero en ella 
están representados también los intereses 
de los grandes, medianos y pequeños 
laboratorios, tanto locales comq extran
jeros. En esa mezcla hay sin embargo 
una jerarquización de intereses.. En pri
mer lugar, esos industriales prefieren la 
fórmula inversiones privadas locales-fir
mas multinacionales; en segundo lugar, 
inversiones priva<las loca;les-subsidio del 
Estado, y en tercer lugar, están eri con-

1.00 

tra de la ~tervención del Estado en su 
, • a29 campo economtco. 

Señálamos particularmente la muestra 
de su poder en dos ocasiones. La primera 
fue después de la creación de la empre
sa estatal Productos Químicos y Vegeta
les de México ( PROQUIVEMEX) • La tarea 
principal de esa empresa, fundada en 
1975, era controlar todas las actividades 
concernientes a la cosecha, la industria
lización y la venta del barbasco, planta 
con la cual se producen las hormonas es
te.roides necesarias para la fabricación de 
los anticonceptivos orales, que el gobier
no necesitaba para los llamados progra
mas de planificación familiar. Con el 
apoyo de la Confederación de Cámaras 
Industriales ( CONCAMIN) , la CNLIQF in
tervino activamente para hacer fracasar 
las pretensiones del Estado. 330 Si tomamos 
en cuenta los elatos de la participación 
de las empresas estatales en el mercado 
total ( 6%) , esas presiones fueron un éxi· 
to. La segunda vez fue en 1977 cuando 
el Partido Popular Socialista ( PPS) pro
puso a la Cámara de Diputados un 
proyecto para crear un organismo públi
co descentralizado que estaría encargado 
de la producción de medicamentos. La 
CNLIQF rechazó la adopción de ese pro
yecto, arguyendo que ello corría el riesgo 
de asfixiar el desarrollo de la industria 
(privada) en México.331 

Su antiestatismo se manifiesta sola
mente cuando se trata de la competencia. 

329 La Industria Qulmico-Farmact!utica en 
el· Desarrollo Nacional, abril de 1978, folleto. 

33o _Cfr. Gary Gereffi, ."Los oligopolios in
temaaonales, el Estado y el· desarrollo indus· 
trial en México: el' caso de la industria de 
hormonas esteroides", en Foro . Internacional, 
núm. 68, El Colegio de México, abril-junio de 
1977, pp. 490-541. . 

831 La Industria ... , cit. 
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Estado en 

Como diente, el papel del. Estado es 
esencial y esa actividad que los industria
les quisieran confinarlC?. Sus proposicio
nes buscan convertir el aparato de salud 
en su mercado na~ral, exclusivo. 

El presidente de la CNLIQF esbozaba, a 
principios de 1978, la concepción del pa
pel que esa industria debería desempeña,r 
en el contexto nacional y señalaba al mis
mo tiempo las estrategias para materiali
zarlo. En 1977, los problemas a los cuales 
debieron enfrentarse los industriales repre
sentados por él eran el resultado, decía, 
de una cuestión de fondo, a saber, ~~la 
falta de una conciencia articulada y de 
cohesión interna del autético sector na
cional de la salud";332 ·en otros términos, 
ello constituía la ~~dimensión perdida"383 

de la industria. La preocupación por in
tegrar sus intereses como representantes 
de la libre empresa a dominante multi
nacional, en el marco de un Sistema 
Nacional de Salud (sNs), corresponde 
a las necesidades de esas fracciones de 
eliminar todos los obstáculos para que el 
aparato de salud devenga su mercado na
tural, exclusivo. Para lograrlo, la coop
tación de y el soborno a los miembros del 
cuerpo médico no están excluidos, a 
partir del momento en que los dirigentes 
principales y la mayor parte del personal 
del aparato de salud pertenecen a ese 
cuerpo considerado ya como un elemen
to determinante. 

Son tres los elementos que conforman 
el llamado SNS, según el presidente de la 

332 Juan López Silanes; En la encrucijada de 
un destino, 1978, folleto. Los problemas a los 
cuales se refería eran: el control de los pre
cios de los medicamentos que databa de 1951 
y la oposición de las autoridades pará estable
cer una nueva estructura costos-precios; la 
"campaña" contra la industria llevada a cabo 
por los "ideólogos y propagandistas radicales", 
y las denuncias del IMSS contra esa industria. 

888 lbid. 

CNLIQF, a saber: el aparato de salud, 
el cuerpo médico y la industria químico
farmacéutica. En su visión, . los dos 
últimos son determinantes. Para lograr 
el éxito en la integración de esos elemen
tos, propone una estrategia particular 
que consiste en uapoyarse" en la SSA, 

como ccpunto fundamental de integra
ción" que forma parte del proceso de 
unatural y permanente vinculación" de esa 
industria. 3 a-1 Esta proposición devendrá 
más. tarde, en el primer Congreso de lli 
Industria Quúnica y Farmacéutica -en 
í978, una iniciativa de todos los congre
sistas. En esa ocasión, los industriales 
ampliarán la concepción original pu~ 
demandarán también la participación de 
organismos como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (ooNACYT), el 
Centro Mexicano de Desarrollo e Investi
gación Farmacéutica (CEMIFAR), la Aca
demia de Medicina, las Asociaciones de 
Química y de Farmacia y las institu
ciones de Educación Superior. L~ crea
ción de ese superorganismo coordinador 
se convertirá entonces en 11un imperativo 
de primer orden". 335 .Proponen también 
lo que ellos llaman· ce Alianza para la 
Salud"/36 complemento de otra estrate-

334 lbid. 
385 Memoria del ler. Congreso Nacional de 

la IQF, 1978, p. 10. El 30 _de noviembre de 
1978 es creado el Gabinete del Sector Salud, 
presidido por el titular del Ejecutivo Federal 
e integrado por el titular. de la SSA, el de Pro
gramación y Presupuesto, el regente del D. F., 
y los dirigentes de las diversas ramas del apa
rato de Salud, SPP, "El Sector Salud y Seguri
dad Social en el 3er. Informe de Gobierno", 
en Cuadernos de Divulgación, núm. 3, p. 12. 

sss Esa Alianza fue propuesta por el direc
tor· general de la transnacional Syntex, que 
además fungfa como presidente de la cNUQF; 
Memoria ... , cit., p. 10. Véase también óscar 
Trigo Dominguez, Una industria ante el futu
ro, 8 de febrero de 1979. El autor señala la 
integración de un SNS, faciÚtado por la "Alian
za para la Salud", y su transformación en caro· 
po de acción privilegiado para que el derecho 

101 
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gia del gobierno lopezportillista, a saber, 
la «Alianza para· la Producción". Lo que 
es arrebatado a las clases trabajadoras 
gracias al control de los salarios impli
cado en esa última estrategia, supuesta
mente les será devuelto transfottnado en 
bienestar, susceptible de aumentar a con
dición de controlar sus propios modos de 
reproducción, en la primera. En realidad, 
esas dos ccalianzas" no son más que dos 
aspectos de la única alianza verdadera: 
la alianza para la acumulación de capi-
tal. . 

Finalmente, en ese mismo congreso 
los in~~triales proponen una colabora
ción con ~l. gobiel'l!O mexicano concer
niente a la producción de anticonceptivos 
para ccapoyar" los llamados programas 
de planificación famil~r.. El autot de 
esas proposiciones rep~te 'de· manera con
tradictoria argut,nentos que ya hemos · 
anotado en otr~ , parte. Primero, que aún 
hay tierras vírgenes que pueden ser uti
iizadas y otr~ .. .más. que no est~n bien 
trabajadas; después,· que la ·ccexplosión 
demográfica," no puede detenerse sin 
educación y, finalmente, que la reduc
ción de la natalidad es necesaria para dis
tribuir mejor los recursos escasos. En 
suma, nada nuevo salvo que es el único 
congresista que exterioriza su punto de 
vista sobre este asunto. La práctica 
de esos industriales nos muestra, sin que 
una declaración conjunta sea necesaria, 
la adhesió~ ·a .~a concepción. 

Los enipresarios de la industria quími
co-farmacéutica .pretenden ser la síntesis 
misma de una actividad que incluye al 
mismo tiempo los campos de la produc
ción y la salud, es decir que ellos son los 
productores de mercancías que supues
tamente van a mejorar o conservar la 

a la salud pueda convertirse en realidad efec
tiva para todos los mexicanos. 

102 

salud de los individuos. Ello los lleva 
a desempeñar un papel muy activo y a 
considerarse como los responsables del 
éxito de esa tarea. En su visión, el s'Ns 
debería ser su dominio exclusivo. Se con
ciben a sí mismos como los representan
tes por excelencia del bienestar (igual a 
más salud) , como los proveedores únicos 
de un Estado que se encamina lentamente 
hacia su transformación en Estado pro· 
videncia . . . a condición de una simbio
sis con las transnacionales de la industria 
farmacéutica. 

Un breve análisis de la estructura de 
la industria farmacéutica en México nos 
muestra que sólo una quinta parte de 
ella es nacional,387 mientras que el resto 
es multinacional.338 Si se considera la 
parte del mercado, ello da 26% para 
las empresas llamadas nacionales y 74% 
para las transnacionales.380 No es por 
azar que los empresarios de esa indus
tria se interesen aún más en el mercado 
estatal. Este sector, particularmente el 
relativo al aparato de salud, fue el más 
dinámico en los últimos veinte años: re
presentaba el 14% del metx:ado total en 
1960 y 24% en 1977.340 El •csector gu-

337 En la visión de los industriales transna
cionalizados, el carácter "nacional" o "mexi
cano" de las empresas que funcionan en el 
pafs es deducido del hecho que ellas actúan 
en el espacio jurfdico-poHtico geográfico de
nominado México, y sus labores las realizan 
"obedeciendo fielmente las leyes mexicanas", 
pero no se preguntan acerca de la propiedad 
de esas empresas. Cfr. las declaraciones de Ale
jandro Ainslie, secretario del Consejo Directivo 
y consejero de la CNUQF, en Memoria . .. , cit., 
p. 40. .. 

838 Bernardo Guillet, "Proyección de la in· 
dustria farmacéutica nacional e internacional 
en el futuro económico de México", en Memo· 
ria . .• , cit., p. 279. 

aao Memoria ... , cit., p. 268. 
8'0 Miguel del Villar, "Estructura del mer

cado farmacéutico mexicano", en Memoria ... , 
cit., véase también: Miguel S. Wionczek et al., 
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bemamental" compra más a los labora
torios nacionales (56.1%) que a los 
multinacionales ( 43.9%), al menos hasta 
1977 -sobre el total de laboratorios 
(600), 60 son de capital internacional. 
El mercado de las empresas estatales 
( PRQQUIVEMEX y CONASUPo,) represen-
ta, por su parte, solamente 6%. Por lo 
que se refiere al ccsector privado", las 
transnacionales cubren el 83.3 <¡'o, el 
resto lo cubren los llamados laboratorios 
ccnacionales". 841 

De las 41 firmas multinacionales más 
importantes del mundo, 36 tienen inver
siones en México y 30 de ellas se en
cuentran entre las 40 empresas más im
portantes del país. 342 Seis de las nueve 
empresas que producen horm9nas este
roides -para la fabricación de anticon
ceptivos- son transnacionales: Bene
ficiadora e Indust~dora (Schering 
Plough, Estados Unidos), Diosynth 
(Organon, Holanda), Productos Quí
micos Naturales (Shering A. G., RFA), 
Searle de México y Steromex (C'lba
Geigy, Suiza) y Syntex (Syntex, Esta
dos Unidos). Las empresas mexicanas 
son: PROQUIVBMEX, Instituto Bioterápico 
Mexicano y Kemica Industrial. 848 El oli
gopolio de las transnacionales en la 
producción de hormonas esteroides im
plica que ellas dominan también en su 

l.a traruferendt!. intemacional de tecnologla. 
El CIJSO de México, México, FCE~ p. 164. 

au M. del Villar, op. cit., p. 268. 
842 Maurido de Maria y Campos, "La in· 

dustria farmacéutica en México". en Comercio 
Exterior, vol '13, núm; 8, México, agosto de 
1977, p. 891: véase también, Rogelio Crespo, 
"Inversiones de la industria farmacéutica", en 
Memoria ... , cit., p. 288. 

848 Octavio Paredes López, . "Considerado· 
nea sobre la actividad de las empresas fap:na
céutica en México", en Comercio Exterior, 
vol.<,(!, núm. 8, México, apto de 1977, p. 935. 

~-.---...~--

·mayor parte el mercado de los anti~on
ceptivos. El aparato de salud se convierte 
cada vez más en el mercado más impor
tante y más seguro. En ese contexto, se 
explica la oposición encarnizada de los 
industriales de las ramas química y far
macéutica a la intervención del Estado 
en sus campos de acción, sobre todo si 
se toma en cuenta que la rama concer
niente a la producción de hormonas 
esteroides es la ccmás importante de la 
industria mexicana de materias primas 
farmacéuticas" 844 y la más importante 
también en términos de valor de la pro
ducción. 846 

Tenemos entonces que la ideología 
filantrópica del sNs, como la del modelo 
de contro~ esconde en realidad la inten
ción de crear un mercado delimitado, 
campo natural de realización del plusva
lor en beneficio de las transnacionales de 
la industria farmacéutica y de sus asocia
dos locales. Si esas transnacionales lanzan 
al mercado mexicano sus productos, 
prohibidos en sus países sede o en otros 
países desarrqllados, la colaboración de 
.las autoridades sanitarias no es de ex
cluirse, ya que el Código Sanitario sirve 
supue$tamente para prevenir ese tipo de 
eventualidades. Dado que la lógica del 
capital constituye la esencia misma 
del modelo de contro~ la desaparición 
de las transnacionales en beneficio de los 
industriales locales o de las empresas es
tatales no cambia en nada el fondo de 
la cuestiÓh, sino solamente su forma. 

sH Miguel S. Wionczek et ál., op. cit., p. 120. 
En 1974, 97% d~ la producción fue destinado a 
la exportación: en 1975, fue el 72.6%. En 1969, 
Méxii;'O provela el 50% de la demanda mundial 
de bonnonaa esteroides. 

1146 R. Orespó, op. cit., p. 289. 

101. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



.. ~ .... 
··,: ·:·. ;. '" -·~ ~,-,.. . ~ : .. 

~ .. . : .: ;·~:: ... 

. B. Aparatos de Estado 

1.. EL CoNSEJO NACIONAL 
DE PoBLACI6N 

(coNAPO) 

El artículo 5 de la LGP ·de 1974, esta
blece las bases para la creación del CONA· 
PO, aparato responsable de la planifica
ción demográfica, y establece igualmente 
su composición: sus miembros serán los 
titulares u otros representantes de siete 
secretarías de Estado, y el de Goberna
ción presidirá -ese organislrio.346 En 1977, 
luego de una reforma a la LGP, la parti
cipación se amplía a otras dqs secretarías, 
así como aliMss, al ISSSTE, al Sistema Na
cional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (sNDIF) y a la Coordinación Ge
neral del Plan Nacional de Zonas De
primidas y Grupos Marginales (COPLA· 
MAR) .847 El a,parato de salud, se encuen,· 
~ pues, sobrerrepresentado. 

En cuanto al personal, dado el carác
ter tecnocrático de las actividades del co
NAPO, es preparado principalmente en la 
única institución de educación superior 
en México que tiene urt programa de for
mación de especialistas en materia de 
·població-n (El Colegio de México) y en 
las asociaciones privadas, de las cuales 
ya hemos hablado, particularmente en el 
IMES. La dirección del CONAPO, que se t:il· 
contraba anteriormente en manos de miem
. bros de la burocracia política, pasa a 
manos de uno de los ex directores del 
CEED del· COLMEX. 8"'8 El saber especializado 

848 Ley General de Población, Diario Ofi· 
cial, 7 de enero de 1974. 

UT El Sol de México, 4 de · mayo de 1977; 
CONAro, Boletln lnformtttivo, núm. 1, octubre 
de 1979, p. ll. 

848 Cuando aún era director del CEED, opi· 
nó que no había pruebas suficientes para afir· 
mar que la población act,oaba tomo obstáculo 

1Ó4 

encuentra entoncés su lugar y representa 
el papel que, bajo ciertas condiciones, es 
el suyo, es decir, el de legitimador y re
productor de 'la ideología inherente al mo
delo de control, transformado poco a poco 
en proposiciones de planificación en abs
tracto. 

Después de reconocer la influencia re
cíproca entre la dinámica demográfica y 
el desarrollo económico y social, el CONAPO 
se felicita por el hecho de que sus pro
posiciones incluyan ese aspecto . . . pero 
subordinando las ((políticas de población" 
a los planes de desarrollo. El deseo de 
originalidad es tan grande que su propo
sición es considerada como ((pionera a ni
vel intemacional",349 cuando que en rea
lidad se trata de la materialización del 
modelo de control ya· mistificado concep· 
.tualmente en la Conferencia de Caracas 
{1968) como upolítica de población". 
El CONAPo acepta también que hay ries
gos· que pueden derivarse. de la relación 

. d , 'b 350 menaona a mas arrt a, pero no parece 
estar consciente de los errores que se han 
cometido desde el inicio de la implanta
ción del modelo que él asimila y defiende 
como representante del Estado.· 

El CONAPO a<hn.ite que las hipótesis que 
están detrás de los fines del modelo de 
_control suponen que el crecimiento pro
puesto se ha:brá de alcanzar mediante la 
reducción de la fecundidad a través de 
la extensión de la. cobertura de los pro
gramas de planificación familiar que el 
Sector Salud lleva a cabo, 351 y que esas 
medidas buscan rebasar el periodo sexe
nal ('par~ modelar la sociedad mexicana 

o como ayuda al progreso. Excélsior, 5 de ene· 
ro de 1970. · 

U9 CONAPo, Polltica Demogrdfica Regional, 
p. 2. 

850 lbid., p. 10. 
851 CONAPO, Boletín ... , cit., p. 5. 
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r repieStJIW y ..... es 
condicton~~ 
· :mador Y .~ 

¡Lt..... al mil' 
1herente .. 
lo poco a~' 

. 'n en abt .cacto 

de finales de este siglo" (cursivas nues
tras) .352 Según el CONAPOJ hay dos ma
neras ele modificar la natalidad: a través 
de las llamadas medidas indirectas, a sa
ber, "las que tienden a los cambios en 
los niveles educativos de la población, la 
ampliación de las oporttmidades de em
pleo, la elevación y mejor distribución del 
• , " 858 , d 1 ll mgreso, etcetera , y a traves e as a-
madas directas, es decir la planificación 
familiar ·y la comunicación . y educación 
sexuales. Para nosotros, las primeras se
rían mucho más importantes -sin ser de
terminantes-, mientras que las segundas 
serían más bien medidas secundarias que 
necesitarían una revisión a fondo de las 
bases sobre las cuales se apoyan aJCtual
mente. 

Convencer más que imponer es consi
derado como el núcleo constitutivo del 
modelo de control llamado "política de 
población". En la dialéctica del padre y 
el hijo, el primero muestra el camino a 
seguir y provee los medios necesarios para 
el logro del fin deseado; el segundo debe 
hacer lo que aquél le ordene, siempre en 
el marco del "modelo de país en cons
trucción", 354 el cual es supuestamente el 
mejor de los modelos. Pero, para lograr 
la armonía entre el ccmodelo de país" y el 
modelo de control de los modos de repro
ducción ele las clases trabajadoras que le 
corresponde, no basta con hacer un lla
mado a la obediencia del niño ccmalo" 
(las clases trabajadoras). El castigo no 
tardará en llegar: tomará la forma de en
sayos con nuevos antic~nceptivos en mu
jeres-cobayos y de prácticas de esteriliza
ción. Todo ello en nombre del bienestar 
y no admitido como castigo, sino como 
medidas-apoyo, como una ayuda necesaria 
. -

852 Ibid., p. 5. 
a5a CONAPO, Política . .. , cit., p. 12. 
354 CONAPO, Bo[etin . .. , cit. 

previa a la transformación uracional" de 
las clases trabajadoras. Lo que está detrás 
de esto es otro aspecto de la sumisión de 
éstas a las clases dominantes para quienes 
lo racional es asimilado a sus propias 
prácticas . 

Parecería, según lo que leemos y es
cuchamos acerca de las cuestiones de po
blación, que la· armonía reinaba en Méxi
co antes de que las clases trabajadoras 
se reprodujeran como lo hacen actual 
mente. El gran descubrimiento de los neo
malthusianos ..:_paralelo al llamado ccago
tamiento" del modelo de acumulación
es haber resucitado al ccchivo expiatono" 
por excelencia: · los modos de reproduc
ción de las clases trabajadoras. No es 
sino a condición de que las clases traba
jadoras conozcan, interioricen y practi
quen las medidas propuestas por el mo
delo de control que el paraíso perdido 
será reencontrado. El esfuerzo del CONA· 

POJ cuando propone su llamada política 
demográfica, no busca otro fin. · 

El criterio de rentabilidad económica 
siempre está presente en las inversiones 
en programas ele planificación familiar. 
En teoría, a partir del momento en que 
el modelo de control comienza a dar re
sultados positivos, el ahorro es canalizado 
hacia las áreas productivas en lugar de 
ser transformado en inversiones para la 
infraestructura. La acumulación de capi
tal, que implicará la abundancia para to
dos, es realizable a condición de que el 
modelo de control funcione.85" Más que 
un círculo vicioso de la pobreza, se trata 
del círculo vicioso ele la lógica formal fe
tichizada, en la cual se insiste en encerrar 
la complejidad de las relaciones sociales 
de producción, transformándolas en cate-

855 Esa lógica domina en los razonamientos 
del CONAPO. Cfr. CONAPO, Politica . .. , cit., p. 16. 
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gorías economtcas fijas que habría úni
camente que combinar y administrar ade
cuadamente. La armonía, el equilibrio, en 
resumen, la ausencia . de conflicto es SUS· 

tituida idealmente a las relaciones · de 
fuerzas. 

El CONAPO sugiere intensificar los pro
gramas de planificación familiar en las 
zonas rurales de los estados más atrasa
dos como ccmedio para aumentar la cali
dad de la vida de la población". 356 La co
laboración del gobierno ·federal, y la de 
los estados y municipios, es..necesaria para 
qtle los programas contribuyan al incre
mento y mejoramiento del nivel dé vida. 857 

Todavía no se ha reflexionado suficien
temente acerca de las implicaciones del 
modelo de control puesto en práctica, y 
ya tenemos que el CONAPO empieza a pro
poner un programa en el que se habla de 
.la necesidad de una congruencia entre la 
política demográfica a nivel regional y 
los fines a nivel nacional. 858 Incluir esa 
proposición de política demográfica regio
nal en los diversos planes de los aparatos 
de Estado es otro de los objetivos del 
CONAPo. Ello sería una buena cosa si so
lamente existieran las condiciones estruc
turales para que esa política se materia
lizara sin necesidad de recurrir a la sata
nización de los modos de reproducción 
de las clases trabajadoras. De lo contra-

. rio, esas proposiciones permanecerían en 
el campo de la planificación abstracta de 
los representantes del centralismo autori
tario. 

~1 optimismo del CONAPo, en lo que se 
refiere a las metas propuestas hasta 1982 
(un crecimiento ccnaturaP' anual de 2.5%) 
y hasta el año 2000 ( 1%) , 859 sostenido 

858 Íbid., p. 37. 
86T Ibid. 
338 lbid .• p. l. 
3GB CONAPO, Bolet/11 . .. , cit., p. 5. 
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por la fe en sus proY.ecciones matematl· 
cas, le impide reconocer que en realidad 
no son los proyectos ni los programas de 
educación, empleo, etcétera, los que están 
en correspondencia 'con sus proposiciones 
de política demográfica. Hay más bien 
una sobrerrepresentación de los progra
mas del aparato de salud, es decir de los 
de planificación familiar, los cuales, por 
su parte, han sido puestos en práctica con 
el fanatismo característico de los adeptos 
neomalthusianos. Y ello en detrimento de 
las intenciones totalizantes que, a juzgar 
por la práctica, no_ pueden • no ser consi
deradas como simples expresiones retóricas. 

En el marco de las transformaciones 
y reformas ]urídicas concernientes a las 
cuestiones de población, el artículo 4 de 
la Constitución fue objeto de la última 
de esas medidas, el mismo año de la pro
mulgación de la nueva I¡GP (1974). El 
texto final quedó como sigue: ccel hombre 
y la mujer son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. Toda persona tiene derecho 
a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espacia
miento de sus hijos". 860 Esa igualdad ju
rídica -de la cual estamos tan alejados 
en el mundo real que; incluso podría afir
marse que se trata de uria ficción- se 
encuentra aún más en contradicción con 
lo que sucede realmente, en el sentido 
de que la última. parte del artículo donde 
se trata de la libertad formal es lo opuesto 
del objetivo del modelo de control puesto 
en prátcica. Según la lógica inherente a 
éste o bieq se convence a las clases traba
jadoras para que ... se reproduzcan según 
sus indicaciones, o ·bien se ejercen diver
sas formas de violencia corporal y simbó
lica para forzarlas a aceptar el modelo. 
La elección del Estado comparte esas dos 

aao Diario Oficial, !11 de diciembre de 1974. 
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posibilidades, pero la primera no puede 
tener ·éxito sino allí donde las condiciones 
materiales están reunidas para que el con
senso se produzca y provoque las trans
formaciones deseadas de los modos de re
producción. Incluso bajo esa hipótesis, 
esas transformaciones eventuales no im
plican necesariamente la qistalización en 
un número de hijos igual al sugerido en 
el modelo de control. La lenta transfor· 
mación de los modos de reproducción de 
las clases trabajadoras, ligada estrecha
mente a la combinación específica de los 
diversos modos de producción en la for
mación social mexicana a dominante ca
pitalista, desespera al Estado a tal punto 
que éste acelera las medidas de violencia 
técnka sobre el cuerpo, acompañándolas 
al mismo tiempo de una ideología legiti
madora en la que la tecnocracia toma el 
relevo de la política .. 

Como el mejoramiento y la expansión 
del modelo de control, y de los llamados 
programas cceducativos y de comunica
ción" que lo sostienen, están dirigidos a 
reforzar la última parte de ese artículo 4, 
según el CONAPO, entonces no podemos 
dejar de planteamos la siguiente pregun
ta: ¿cómo es posible proponer y defender 
el dejar-hacer en lo gue se refiere al nú
mero y espaciamiento de los hijos cuando 
se tiene como objetivo lograr una cifra 
determinada de crecimiento que implica 
necesariamente una reducción numérica 
específica? Esa paradoja aparente es re
suelta cuando regresamos a las prácticas 
del poder; el cual encubre el carácter auto· 
ritario del modelo de control, puesto en 
práctica a través del · aparato de salud, 
haciendo un llamado a la ideología filán
trópica, a los medios masivos de comu
nicación y a la tecnología. 

La división del trabajo entre los apara
tos estatales puede hacemos pensar en la 

complementariedad de las tareas del co
NAPO y las del aparato de salud. Los dos 
representan camP.,os estratégicos de las 
fuerzas sociales que administran el mode
lo de control. Pero, mientras que el apa
rato de salud es el espacio natural de la 
aplicación del modelo a escala ampliada, 
el CONAPO se ve más bien obligado a re
fugiarse en las proposiciones jurídicas y 
en la plahi:Íicación en abstracto -agre
gando algunas tesis de la retórica esta· 
tal- en razón de las prácticas y discursos 
de los dirigentes de aquel aparato, que 
lo desbordan constantemente. Las luchas 
interburocráticas entre el CONAPO y el 
aparato de salud, favorables a éste, obli
garon al orimero a denunciar el fracaso 
de los programas de planificación familiar, 
orientados exclusivamente hacia la utiliza
Ción de anticonceptivos. Además, los diri
gentes del CONAPO también condenaron 
las prácticas de esterilizaciones forzadas 
en grupos indígenas y admitieron la exis
tencia de esas prácticas en algunas regio· 
nes del paÍS.361 Sin embargo, esas denun
cias tuvieron lugar en un momento en el 
que el reforzamiento del modelo de con
trol en el aparato de salud y de sus ad· 
ministradores del cuerpo médico era tal, 
que podía con relativa facilidad hacer 
abstracción de las tareas planificadoras 
del CONAPO. ·Los dirigentes de éste habían 
creído poder influir en la orientación de 
la ccpolítica de población" de una manera 
diferente a la de simples instrumentos tec· 
nocráticos coyunturales. Formalmente, el 
CONAPO establece la política demográfica; 
realmente, está sometido a las prácticas 
del aparato de salud y de las asociaciones 
privadas, las que, entre otras cosas, lo 
proveen de material, sal! de ideas y cuadros. 

sa1 Unomdsuno, 14 de agosto de 1979. 
soa En el capítulo m, del articulo 4!), sec

ciones IV, v y VI del Reglamento de la Ley 
General de Población, Diario Oficial, 17 de 
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''1 

Legalmente, el· CONAPO está habUitado 
para permitir que esas asociaciones reci
ban fondos del· exterior. 363 

En 1979, asistimos uña· vez más a un 
saldo de cuentas verbal con la interven
ción extranjera en· materia éie población. 
El secretario general del CONAPO declara 
que ningún organismo o agencia extran
jera, tales como el BM u otras, ha inter
venido para tratar de establecer una línea 
política contraria a los intereseS del país. 
La única colaboración aceptable es la de 'la 
ONU/64 a través del PNUA'P. Las. relacio
nes de este oJ:ganismo con el BM,. el Pcl, 
la AID~ etc~tera, son completamente igno
radas. El urealismo nacionalista"' opuesto 
a las ccangustias malthusianas" caracteriza 
supuestamente la esencia del modelo de 
control, según el secretario de Goberna
ción en esa ·época, Jesús Reyes :Heroles. 
Agrega, además, que uno se trata ·de pla
near la producción de hombres como si 
fuera producción de bienes". 865 En resu
men, asistimos al· desarrollo del discurso 
del poder como transparencia i."lvertida de 
las relaciones reales. Negación de lo real 
mediante la mistificación de su contrario. 
Ello significa exorcism~ retórico. 

En el proceso de transformación del 
modelo de control en política del Estado, 
la tteación del CONAPO significa, dado su 
trabajo técnico-administrativo, el estable
cimiento de uno d~ los elementos consti
tutivos de la institucionalización del mo
delo de control. Es por medio del CONAPO, 
p~rtavoz oficial en materia de población, 

noviembre de 197(1, lo contrario se propone 
como w:rdadero. 

868 Es un derecho del CONAPO establecido 
por el artíeulo 14 del Reglamento ..• , cit. 

864 El Heraldo, 27 de marzo de 1979. 
86& &célsior, 8 de febrero de 1979; cfr. 

i'"almente las declaraciones de José López Por
tillo en la X sesión ordinaria del . coNA PO, en 
El l)la, 9· de febrero de 1979. · 

108 

que el Estado legitima ucientíficamente" 
-parte teórica y técnica- la puesta en 
práctica de una de las medidas que for
man parte de una estrategia global de 
reproducción de las- relaciones de domi
nación. 

2. EL PLAN NACIONAL 
DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR (PNPF) 

Cinco. años después del viraje concep
tual oficial y tres después de la publica
ción de la nue'l(a LGP) el 28 de octubre 
de 1977 tiene lugar la IX sesión del CONA
PO para exponerle . al presidente LQpez 
Portillo el PNPF del sector salud. El he
cho mismo de que el interés dedicado a 
esa cuestión aparezca de nuevo activamen
te en otro periodo gQbernamental, mues
tra ya la importancia acordada a la diná
mica de la población actual en la concep
ción oficial del desarrollo. Puede decirse 
que ése es uno de los z;aros campos de 
actividad estatal en el que ha habido_ una 
continuidad, lo que no sucede general
mente con los diversos proyectos económi
cos, políticos o sociales que son propuestos 
o concretados en parte en los regímenes 
anteriores. Pero si esa constatación es. ya 
remarcable, lo es más el hecho de volver 
a encontrar tal cual el modelo de control 
promovido por el BM, cccontaminado". so
lamente por ciertos ejercicios retóricos del 
titular de la SSA en esa época. 

En realidad, el PNPF es el resultado ló
gico de un modelo .. cuyo camino recorrido 
a través de los organismos privados y p¡Í
blicos conforma .la materialización de una 
estrategia que termina en la legitimidad 
institucional. Sin embargo, ello no cambia 
realme~te el carácter esencial del modelo, 
es dectr su naturaleza: represiva y autori
taria. Lo que representa el PNPF es la ·cris-
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. la puesta; 
di das que t' at 

· globa! :g1a d~ 
ones de 

talización de esa naturaleza, gracias a la 
implantación de una serie de medidas que . 
consideran únicamente la instancia super
estructural y ciertos aspectos de la tecno
logía médica. Es pues esa parcialidad la 
que obliga al PNPF a confinarse en el cam
po de la legitimidad jurídica formal y a 
presentarse como una imitación subdesa
rrollada de las medidas del Estado-pro
videncia. 

1. Objetivos 

En el discurso de presentación del PNPF, 

el titular de la SSA, que fungía como coor
dinador, señala que el objetivo general 
del plan pretende que haya una ttcon
gruencia" entre el crecimiento de la po
blación y el desarrollo económico y social 
del país. sas En otras palabras, propone 
una adaptación del primero al segundo. 
Ello si~ifica privilegiar lo que produce 
la población trabajadora y no considera 
a ésta· sino como un instrumento cuya 
reproducción puede ser manipulada a vo
luntad. Precisa además -para ser cohe
rente con su aprendizaje invertido de la 
experiencia histórica- lo que la Coordi
nación Nacional del PNPF y el CONAPO 

intentan hacer de la planificación fami
liar, a saber, llegar a hacer de ella una 
c•actitud y acción responsable de la po
blación para mejorar la calidad de vida 
del individuo, la pareja, la familia y la 
comunidad". 367 Es pues el viejo esquema 
de la dualidad paternalismo ( autoritaris
mo) , de una parte, y la población ttirres• 
ponsable", de la otra. . 

En lo que respecta .a los objetivos par
ticulares -apoyados por los programas 
de planificación familiar-, éstos son re
ducidos a cinco: I) mejoramiento de las 

U6 Cfr. SSA, IMSS, ISSSTE, Plan Nacional de 
Planificación Familiar, p. 5. 

867 lbid., p. 6. 

condiciones de salud; 2) disminución de 
la incidencia del aborto; 3) los programas 
de educación para el sector salud y el resto 
de la población; 4) ·la creación de infra
estructura para la expansión de los pro
gramas, y 5) la buena gestión de estos 
últimos. 368 Esos objetivos, considerados 
aisladamente, aparecen como completa
mente neutros, deseables, necesarios. Pero 
es a la luz del objetivo más general y de 
los fines concretos que adquieren su ca
rácter específico. La meta para el sexe
nio lopezportillista es reducir la tasa de 
crecimiento ttnatural" a 2.5o/0 en 1982 369 

y crear las condiciones para llevarla al 
1% en el año 2000.370 La posición ofi
cial a principios del período anterior sos
tenía sin embargo que ufijar metas cuan
titativas era aceptar implícitamente me
didas coercitivas".871 Bastaron solamente 
algunos meses para cambiar esa posición 
inicial, que fue influida por ia reaoci.ón 
de ciertas fracciones nacionalistas frente 
a las presiones de Estados Unidos para 
que México adoptara los programas de 
planificación familiar, por la posición del 
Vaticano al respecto 872 y por la tttradi-

368 Ibid., pp. 6-7. 
369 Ibid., p. 7. Según una investigadora, 

para llegar a una tasa de crecimiento "natu
ral" de 2.7% anual ¡habría que esterilizar a 
todas las mujeres mayores de 22 afios! María 
Eugenia Zavala de Cosfo, "La politique offi
cielle de limitation des naissances au Mexique 
pourra-t-elle réduire la nataiHé?", en Congres 
lnternational Mexique, Perpignl!n, 1976, p .. 4. 

370 Cfr. SSA, IMS, ISSSTE, op. cit., p. 45. El 
modelo de control' propuesto por el BM y las 
asociaciones privadas locales buscan precisa
mente ese objetivo. 

an National experience in the formulation 
and implementation of population policy, 1960· 
1976, United' Nations, StfESAfSer. R/18, Nue
va York, 1977, p. 24. 

372·"Luego de la Encíclica papal Humanae 
Vitae y en razón de la oposición gubernamen
tal a la intervención directa para . modificar 
las tasas de natalidad, y en reacción. a lo que 
se percibía · como una presión· excesiva de Es
tados Unidos para adoptar los .programas de 
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ción natalista" de las administraciones an
teriores. Finalmente, la posición de Esta
dos Unidos ganó la partida, pues su mo
delo se adecuaba mejor a las nuevas ne
cesidades de la acumulación de capital 
que el que existía anteriormente y además 
el gobierno estadunidense contaba con el 
poder de concretar aquello que el modelo 
designaba. 

ü. Áreas de influencia 

El PNPF se apoya en la puesta en prác
tica de diversos programas sectoriales que 
buscan la generalización del modelo de 
control. Esos programas· abarcan áreas 
relacionadas con la investigación social, la 
investigación biomédica, la educación y 
las cuestiones urbanaS! y rurales. En cada 
una de esas áreas existen estrategias y ob
jetivos particulares que analizaremos más 
adelante. 

En lo que concierne al programa rural, 
se parte primeramente de la constatación 
de hechos ya conocidos -morbilidad y 
mortalidad materno-infantil elevadas, des
nutrición, nupcialidad preco~- y. subutili
zacióti de la infraestructura de salud exis
tente 378 cuyas causas reales jamás son 
evocadas. Cuando los objetivos para re
mediar esa situación son expuestos, éstos 
se reducen a la. búsqueda de una apertura 
más amplia de los ·programas de planifi
cación familiar y a la reproducción ideo
lógica de sus fundamentos.874 Por otra 
parte, entre las estrategias mencionadas 

, encontramos una que preconiza la incor
poración de los líderes locales y grupos 

planificación familiar, los programas privados 
de planifiéación familiar, que habfan sido acep~ 
tados inicialmente, tuvieron un retroceso a fi
nales de los llfios sesenta." Ibid., p. 9. 

878 .Cfr. SSA; JMS, ISSSTE, op. cit., p. 11. 
• 374 lbid., pp. 11-12. 
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de voluntarios de la comunidad para que 
actúen como umediadores y agentes de 
enlace".375 Se trata pues de la incorpora
ción de la vanguardia que, por el hecho 
de pertenecer a las clases dominantes, no 
es ;ospechosa de reproducirse de manera 
.. irracional". Finalmente, se asiste a la 
puesta en marcha del aparato estatal y a 
la reproducción de la maquinaria buro
crática. La cobertura va a ser realizada 
por la SSA, el IMSS, el SNDIF, la SEP, la SRA 

y la SARH; el programa de Distribución 
Comunitaria de Anticonceptivos (ocA) 
- , • 376 sera otro elemento de esa estrategta. 

Se dice que el programa urbano es el 
resultado de las necesidades y demandas 
que la población urbana ha formulado, 
_pero no se. sabe con precisión de qué po
blación se trata ni cuándo, cómo y a quién 
le formuló sus demandas y necesidades. 
La justificación que encuentra ese pro
grama para su realización es la existencia 
de una fecundidad y una nupcialidad 
precoces; la ineficacia de los servicios de 
planificación familiar y las consecuencias 
negativas de los tiempos de espera pro
longados en las clínicas y hospitales; una 
reducida tasa de continuidad de las usua
rias de los programas, y problemas que 
se derivan en razón del número creciente 
de mujeres que ccoptan por el aborto pro
vocado".871 Esas justificaciones nos seña
lan indirectamente el universo urbano del 
cual se trata. Las características mencio
nadas son las de las poblaciones urbanas· 
proletarizadas y marginali:zadas, objetos 
de los programas de planificación fami
liar. Parecería que el programa fuese es
tablecido solamente sobre la hase de lo 
que hace falta, cuando podría tratarse en 
realidad de lo que no funciona. Esta úl-

376 lbid., p. 12. 
376 Ibid., p. 14. 
377 Ibid., p. 17. 
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tima posibilidad es sin embargo excluida 
de la lógica fetichista que caracteriza al 
modelo de control. 

Los objetivos de ese programa son cua
tro, el tercero marca la diferencia formal 
respecto al programa ruraL En é~ se ha
bla de 11proporcionar los medios anticon
ceptivos definitivos para quienes lo soli
citen".878 Los demás consisten en extender 
los servicios urbanos y suburbanos para 
apoyar los programas de las zonas rurales. 

Por medios anticonceptivos 11definiti· 
vos" se sobreentiende las esterilizaciones. 
Se constata entonces la primera diferencia 
específica entre los dos programas, y de
cimos que es formal porque nada impide 
trasladar esos objetivos a los programas 
rurales. De hecho, ya ha habido denun
cias de esterilizaciones en mujeres indí
genas mazahuas. Un organismo extran
jero, la Fundación Albert Schweitzer, pa· 
trocinada por la RFA, Suiza y Estados 
Unidos, fue designado como responsa
ble.379 No obstante, el gobernador del 
Estado de México, donde habita el grupo 
indígena mazahua, declaró algunos días 
después que esa versión 11era totalmente 
falsa".880 Desde entonces, ya no se ha 
hablado ni investigado más sobre el asun
to. Más que a una demostración de lo 
contrario, el gobernador prefirió recurrir 
al discurso de autoridad. 

El universo urbano, objeto de las es
trategias, tiene contornos mucho más pre
cis6s qQe el universo ruraL En este ·último, 
el objetivo a alcanzar es la masa campe
sina, mientras que en el primero se trata 
de 11motivar a la población joven hacia la 
planificación familiar" y 11hacer llegar los 
servicios a la población de zonas margi~ 

878 lbid. 
378 Cfr. El Dla, 25· de abril de 1978. 
aso El Dla, 28 de· abril de 1978. 

nadas y suburbanas".381 La precisión del 
objeto marca ya la importancia diferencial 
del control de los modos de reproducción 
de las clases trabajadoras urbanas. La 
ssA, el IMSS, el ISSSTE y otros organismos 
públicos y pri':'ados son los encargados de 
poner en práctica ese programa. 

El papel del programa de educación 
es considerado como primordial para cam· 
biar los modelos culturales que provoca
rán eventualmente una modificación de 
las actitudes y de los comportamientos 
de las poblaciones-objetos con el fin de 
que practiquen la planificación familiar.::s2 

Todo sucede pues en el nivel de las me
didas superestructurales, como si se tra
tara solamente de una cuestión psicológica 
sin ninguna relación con las condiciones 
materiales de vida que permiten el sur
gimiento y la reproducción de las diver
sas expresiones culturales al igual que los 
modos específicos de reproducción de las 
clases trabajadoras. 

Existen tres subprogramas que compo
nen ese programa · de reproducción sim
bólica: el del sector salud; el del sector 
educativo, y · ~1 ·del sector gubernamental 
y privado. En el primero, se trata 4e · 
reproducir la ideología del modelo de con: 
trol a través de las facultades ·y escuelas 
de medicina, de enfermería y trabajo 
social. En el segundo, esa reproducción' 
se efectúa a través de lis relaciones entre 
profesores y alumnos, y en el tercero, a 
través de las acciones ~ducativas en el in
terior de los organismos gubernamenta
les, de los . ptogtatnas comunitarios, los 
sindicatos, las asociaciones ciViles y otras 
de carácter privado.888 Uno de los obje
tivos del último subprograma es unificar 
los principios conceptuales de los sectores 

881 SSA, IMS, ISSSTE, op~ cit.¡ p. 18. 
asa Ibid., p. 28. 
aaa Ibid. 

iil 
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público y privado sobre la o.lanificaci?n 
familiar.384 Hasta ese momento. de la m· 
vestigación no hemos notado ninguna 
diferencia entre ellos;. al contrario, hemos 
observado una colaboración y una iden
tificación muy estrechas. La· estrategia de 
la reproducción de la relación dominan
te-dominado hace también su aparición 
cuando se trata de adaptar el contenido 
del discurso a los diferentes tipos de 
audiencia. 885 

Las buenas intenciones forman parte 
del programa de investigación biomé
dica. Se dice que es ccdeseable" producir 
en México todos los anticonceptivos en 
los programas y emplear la materia 
prima llamada bareasco -que existe en 
abundancia en el país- en la produc
ción de los reguladores hormonales de 
la fertilidad, y ello porque fue a partir 
de esa materia prima que se sintetizó en 
México, hace más de 20 años, ccel primer 
anticonceptivo hormonal oral, que es ac
tualmente, el de mayor uso en el mun
do". 386 El titular de la SSA olvida sola
mente que las empresas que controlan 
actualmente la producción de hormonas 
esteroides son las transnacionales nortea-

887 h b mericanas y europeas, que ya u o en 
1976 una tentativa de intervención de par
te de una empresa estatal, PROQUIVEMBX, 

para. controlar todas las actividades con
cernientes a la cosecha, industrialización 
y venta del barbasco y que en esa oca
sión los presidentes de la CNLIQF y de la 
CONCAMIN intervinieron activamente pará 
hacer fracasar las intenciones de aquella 
empresa; en fin, olvida que la crítica de 
los. empresarios no estaba dirigida contra 

·au Ibid:, p. 24. 
885 lbid., p. 26. 
888 Ibid., p. 29. 
ll87 Véase el punto 7 de este capítulo y 

también: Gary Gereffi, "Los oligopolios ... ", 
cit. 
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las transnacionales. En resumen, cese tra
ta:ba de un problema más general; el pe
ligro de que PROQUIVEMEX, con su 
fabricación de productos farmacéuticos 
terminados, desplazara a los laboratorios 
mexicanos privados del gran mercado 
gubemamental".888 En ese contexto, la 
nacionalización de la industria farmacéu
tica aparece entonces como una de las 
tareas más importantes. Es evidente que 
los medicamentos, entre ellos los anticon
ceptivos, son producidos en el espacio 
geográfico de México, pero quienes se 
benefician son las transnacionales y los 
laboratorios privados locales. De cual
quier manera, si fuera el Estado el que 
monopolizara ' esa industria, no cambia
ría en lo más mínimo la lógica de im
plantación del modelo de control, siito 
únicamente la nueva repartición de las 
ganancias. Sin. embargo, ello podría pro
VOCM' una transformación del carácter 
de las medidas puestas en práctica, de~ 
bido al cambio de las. relaciones de 
fuerzas. 

El programa de investigación social, 
por su parte, sostiene que los programas 
de planificación familiar -como nuevos 
fetiches del desarrollo-- son agentes ac· 
tivos en la transformación de los con-

. 1 d. d 889 Hi'' textos socta es on e aparecen. s-
tóricamente, esa implicación es más 
dudosa. De hec!h.o, esa afirmación no es 
más que un elemento de una construc-

asa Ibid., pp. 538-539. Además, "el mercado 
gubernamental representa aproximadamente un 
25% de todas las v:entas de [los productos] 
farmacéuticos en México y su valor estimado 
en 1976 fue de 240 m.illones de dólares"; Bu
siness Latin America, 24 de marzo de 1976, 
p. 90, citado por G. Gereffi, op. cit., p. 539. 

SBil "La planificación familiar implica un 
cambio de la conducta reproductiva, sexual y 
familiar, asf como transformaciones de los con
textos sociales y comunitarios en que aparece"; 
SSA1 IMS, ISSSTE, tJ?- cit.,.. p. ·,!JJ., · 
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ción discursiva donde la primacía del caq¡
bió social es reducida a la· aplic.ación,-. de 
le tecnologÍa sin tocar las relaciones .so
ciales sobre las cuales ésta se apoya. 

Hay tres . áreas en las cuales ese pro
grama va a ser aplicado: la rural, la 
educativa y la _urbana .. En la primera, 
la investigación . tiene por. objetivo d~tec
tar a) la aceptación o el nivel de re~h~o 
de la planificación familiar; b) . el im
pacto social, y e) la participación de los 
líderes. En la segunda, se trata sobre 
todo de la ·reproducción de las ideas con
cernientes a la planificación familiar y 
de la formación social del personal encar
gado de su gestión. En la tercera, el_ in
terés de la investigación está ·concentrado 
en a) las actitudes y las motivaciones del 
person~ll médiCo y paramédico y de las 
autoridades ·y · funcionáriós relacionados 
con los programas; b) los efectos psico
sociales de los- serVicios Clínicos; e) los 
estudios aceoca <fe la imagen social que 
tiene la población · que utilizará o no los 
programas; d) la aceptación o el rechazo 
de métodos. ~pecíficos, r~ destacando . lo 
relativo a los métodos definitivos" ( cur
sivas nuestras), y e)· las investigaciones 
sobre el aborto. 390 

Se observa claramente que la intenció!l 
no ·es de ninguna manera crítica respec
to al modelo 'de control; se trata sola
mente de constatar la ·eficacia de ·su 
puesta en práctica y su · interiorización 
diferencial pot los agentes mediadores }' 
la población~objeto. El interés. manifestado 
por· la expansión de los ''métodos defi
nitivos" muestra de una cierta trianera la 
preparación .. de las ~ondiciottes en vis~ 
de una "'solución· definitiva'~. ··Para lograr 
ese objetivo, · por l. o inenos · en . ·parte~ · es 
necesario que. haya una_ .con,tinuidad en 

a9o lbid., PP• · .3S-34. 

la P\lesta en práctica del modelo, y eso 
necesita el . apoyo de todo un aparato 
que. permitirá eventualmente obtener en 
el año 2000 una tasa de crecimiento ''na
rural" de 1% 391 .Y al mismo tiempo la 
formación de los administradores d~l 
control de los , modos de reproducción 
de las clases trabajadoras. Pero, para que 
los programas de planificación familiar 
provoquen un descenso de la fecundidad, 
segítn el titular de la SSA, es necesario 
que·' ~stós .. 'esténuasociado5 con· aCtitudes 
que c~ntribuyan' al desarrollo e<;onómieo 
y social'; (cursivas nuestras) . 392 Esta fra
:se · corre5ponde perfectamente . a la con~ 
cepcioh. psicológico-tecnológica del campi.o 
·social . irthererite ál modelo de control, 
pero esas actitudes. 'por sí misnias no 
pueden cambiar nada, a menos que vayan 
acompañadas de· acciones· concretas en
caminadas a ·¡a transformación de la 
estructura social desigual dominante, ·o 
qu~á uha agudiiación de la polaridad 
que' la caracterizá. · · 

Las últimas· líneas de la presentación 
del · PNPF, elaboradas por el titular de la 
ssA,. destacan sobre todo por lo que in
tentan hacer ·creer a base de oraciones de 
exorCismó tetórico: hfrente . a nuestros 
problemas hemos tenido que busCar nues
tras propias soluciones. Este plan no 
tiene elementos extraños a nuestro medio 

.· [en efecto, es un plan de control de los 
ll}odos de producción de las clases trabaja

: dor~s .en .un contexto dominante capitalis
ta J~ hemos tenido. que construir un modelo 

.propio, un modelo mexicano [!!J y así 
_,, 398 A , 1 . lo querem<>ll conservar . qut, e __ e:· 

nism.o funciona como elemento prmo-

aa1 Ibid., p. 45. 
. 39?. Ibid,,· p. 44. . . . , 
-1!113 Il,.i~, .p .. ~p . . w fU~tv~. son ,nuestr!ls. 

Véase el capítulo u donde analizamos el mo
delo promovido por el BM Y: :cuya_ ·V~~iqn. me· 
xicana no es sino una copi~Jie~- . •.. \ · 
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pal de ta:· producción de ideología. El 
proceso de génesis e implantación del mo
delo de control y su materialización espe
cífica en el espacio' ·geográfico del país 
i;on disueltos, en el discurso, en una con
cepción que proclama sU: originalidad. 
Es el caso de la imagen que pretende ha
ber creado el objetó real dada la claridad 
del reflejo; así, reproduce· su impoten
ciá en el narcisismo y el autoengaño. 

En su in~rvención después de la 
presentación del PNPF, el presidente 
López Portillo ·reafirma ·el interés que 
eXiste en continuar la reproducción del 
modelo: cela conce~ón que tengamos 
del desarrollo mismo de ·la población, es 
la base de todos los procesos que después, 
sobre ésta, vayamos cumpliendo". 304 En 
otras palabras . el neomalthusiano actual 
es la base del malthusianismo futuro. Se
ñala también que esa manera o particular 
·de concebir el papel de la población -co
mo parte de ·un Programa Global. de 
Desarrollo (PGD) que ·además implica la 
fijación de metas específicas--- ·es ccuna 
de las piedras clave. de n'(lestro desarro
llo" / 95 lo cual equivale a decir que el 

·éxito o· .el fracaso de los p_rográmas de 
planificación· familiar provo.cará el del 
. desarrollo. 

En . resumen, ·. puede decii:se que el 
. PNPF significa la legitimación misma 
de la generalización del modelo de con-

: trol, . unpuesto con el apoyo de los gran
des aparatos ideológicos y a ·través del 
aparato de salud. Pot su parte, es el bot;n
bard«:o con~uo de la ideología eontro-

. lista y de sus .sueños de un lílundo · igua
litario sobre esa base; por la. otra, la 
disposición de los medios ~ecnológicos 
para que las clases trabajadoras puedan 
dosninat eventualmente su reprod~~ón. 

3M lbid .• p. 47. 
aes Ibitl., p. 46; 

.11'4 

Falta únicamente una de las condiciones 
esenciales de las que ya hemos hablado: 
una transformación· radical de la forma
ción social actual o bien .,u¡a articulación 
diferente de las relaciones 'de. producción 
y distribución al interior de ella. Es pues 
esa ausencia lo que permite a ese plan 
permanecer en gran parte en· los campos 
de la violencia simbólica y de la represión 
c~rporal que: el aparato de salud con
densa y reproduce. 

3. MERCADOTECNIA 

Y rrMÉTOOOS 

DEFINITIVOS" 

En el. marco de los estudios sobre la 
evolución de consumo ~- anticoncepti
vos, que forman parte de la evaluación 
del llamado PNPF, se efect4o la. Encuesta 
Nacional de Prevalencia en el Uso de 
Métodos Anticonceptivos; (ENPUMA) ,3u6 

· · aBo Los principales objetivos de la encuesta 
eran: a) hacer una evaluación del impacto 
~e las medidas puestas en práctica; b) seda
lar los cambios eventuales, y e) proporcionar 
una visión de conjunto "del fenómeno de cre
cimiento de la población"; CPNPF, ENPUMA. 
Resultados Nacionales, enero de 1979, p. 5 •. Ese 
tipo de encuestas es la prime:J,"a fase de los es
tudios de mercados. En 19'15, en Bangladesh 
y Sri-Lanka, un estudio del mercado de los anti
conceptivos promovió la Venta de éstos al me
nudeo en las pequeiias tiendas, los distribui
dores automátioos, los abarrotes, etc., apoyán
dose para ello en los medios de comunicación 

'de masas y los vendedores ambulantes; "Dis-
. tribución comercial de anticonceptivos en Ban
.gladesh y Sri-Lanka", en Internacional Familv 
Planning Digest, vol. 8. nú~. 4, diciembre de 
19'77, citado en CPNPF, Boletln de Planificación 
Familiar, núm. 7, julio de 1979, .p. 4. En Mé 
xioo, existe un proyecto si~ilar propuesto por 

. el PIACT. Es el clfmax del dogmatismo neo-
malthu~ian.o, el éxito de las transnacionales y 

.la udhzaaón de la mercadotecnia como estra

. tegia ~e manipulación de los modos de oonsu-
mo de las masas. La "regulación de la fecun
didad" es además Considerada coino "una de 
las partes clave" de ese tipo de estudios; CPNI'F, 

BNPUMA.. Documento M11todológico, p. :6 • 
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realizada por la CPNPF. 397 Esa encuesta 
implicaba la puesta en práctica de un 
modelo de sondeo concebido especial
mente para obtener información acerca 
del conocimiento y la ·utilización de los 
medios anticonceptivos . en una muestra 
de la población femenina. Se trataba de 
un tipo de~ sondeo que se conoce técnica
mente con el nombre de estudios KAP 

-del inglés knowledge, attitude and prac
tice. Ese estudio tenía como meta hacer 
ccmejores" los programas de planifi<:ación 
familiar.398 

Los datos proporcionados por · la 
encuesta pretendep. semr para el esta
blecimiento de nuevas estrategias y orien
taciones relativas a los programas de 
planificación familiar._ Estos datos son 
considerados comó los elementos que per
miten un conocin).iento · ''objetivo" ~el 
"comportamiento" de la población y 
"sobre todo" del grado de progreso en 
la ''adopción de la planificación falni
liar''. 399 Según los especialistas de la 
CPNPF, hay dos perspectivas para expli
car esta última. Co~sidera que c~el 
éxito de los programas de planificación 
familiar depende fundamentalmente efe 
la disponibilidad que se logre de los mé
todos anticonceptivos y de la capacidad 
de inducir ala población a la convenien
cia de su usó".400 La otra toma en cuenta 
las "condiciones socioeconómicas de la 
población" que no so~ ajenas al cambio 
de su "patrón de· crecimiento".401 El es
tudio realizado por la CPNPF pretende 

asT Recordemos que ei director de ese orga· 
nismo fue uno de los .fundadores del CIFE y 
además es hermano del titular de la SSA du· 
rante el gobierno de López Portillo. 

8118 CPNPF, ENPUMJf.. Documento •• ,. cit., 
p. !J. 

888 CPNPF, ENPUUMJf.. Re1ultados . •. , cit., 
p. 14. 

40o Ibid., p. 15. 
401 Ibid. 

haber tomado en cuenta las dos perspec
tivas por ·el hecho de incluir "variables 
diversas que están íntimamente relacio
nadas con ella [la planificación fami
liar]" .402 En la . categorización y jerar
quización ,de los grupos variables de la 
encuesta, se observa ya· la orientación 
que seryirá para justificar las estrategias 
futuras: a) variables "central-dependien
tes'~, las que se refi~ren ·a la planifica
ción. familiar; b) variables uindependien
tes-intervinientes: ·relativas al ,contexto 
personal · y · familiar'', · y e) variables 
uindependientes": aquéllas que se refieren 
a la "ubicación en la estructura global 
de la. sóciedad".408 Este tip~ de análisis 
se detiene generalmente ruando llega a 
la segunda instancia y · no aborda la ter
cera, que implicaría ir a la raíz misma 
de las desigualdades reproducidas en· todos 
los niveles. Los modos ·de reproducción 
de las clases trabajadoras lio son la excep
ción de esas desigualdades, sino su re
flejo demográfico. La fusión de las dos 
perspectivas mencionadas no es realizada 
en las prácticas del Estado. Hay más 
bien una primacía de la primera instan
cia descrita anteriormente. La "política 
de población" se· transforma en un asun· 
to de demanda insatisfecha. El Estado 
contribuye a la solución de esa cuestión 
financiando' ·tos estudios · tipO :KAP; ex
pandiendo el modelo de control a través 
del aparato de salud; ótÓrgando · conce
siones · a · las asociaciones privadas encar
gadas de camuflar el dominio de las 
transnacionales de lá ·induStria farmacéu
tic~ y filialmente compartiendo· el mer
tado con el sector farmacéutico privado 
lócal. . 

.# t· 

Una vez ~nás se repite .la tesis del cre
cimiento demográfico "elewdo'' e "incon-

<lOS Ibid., p. 16. 
toa Ibid., p. 18. 
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.. ,. .· 

gruente'': c::on ·• el :desarrollo . económk6' y 
social. del paíS. ~·0' Éste supuestartlente . en
carna el mt>delo de la armonía, de la con• 
gruencia, del = buen fimcionamiento ·del 
conjl!nto sociaL Y sH1ay problemas, éstos 
son· provocados pot ·algo :externo a esa 
idealidad, a saber; .. por·el nively la rapidez 
de los ·modos: de r-eproducción deJas da
ses trabajadoras. La arriuiníá séría restau: 
rada, ·eti ·ese; modelo; mediante· su control 
vertical,· exógenci, maniptilado; violentó; 
en resumen:, autoritario, con ·lil' : ayuda de 
la. ideología .. neomalthusiana:...y·.Ja tecnoh 
~ía anticonceptiva~ . . . : ¡' •: 

. :- • .... • • ~, •. ·'. 1 

:: . Pat'a 'iog~~~ .·la. legithnació~ c~dentífici'· 
de las medidas, de negación · abs.olut¡¡.. de 
las: poteQ.daHdades :reprod~ctivas, la en-' 
cuesta. es iConc::ebida; de. tal. manera que. los 
s'!lpuestos. :¡.p~re:cen .COl?lO·,resul~ados de la 
inyestigadc¡in;. Según l::t .ccautO.ridad'~ .. d~ los 
datos de la encuest::t, en ·lo~ poblados de 
menos de ·15 OOD .habitantes cela . esteriliza. 
ci~n femeni.q¡¡: ;es ahora [ el.~étodo] tnás 
utilizado''; h~y PlléS que toma;i: en. cuenta 
esa. informa.ción . y ccanal~tla" con. más 
p,rofundidadl 'pat'a: ·prever: las conSE:cuencias 
en la dinámica. de la pobla~ón.fu~ra. [y] 
seguir ·.o incl~~o .. aumentar ·esta práctica 
anticottc~ptivt/'" . :(cursivas.'. nu.estras) .40~ 
Más que realidad·o .descubrimiento de upa 
demanda ins.~tisf~dia, ese .<lat~ tefleja UU. 
paso adelante , .en ·el desat'rQlló de una es~ 
trategia. que. el modelo c¡{e . j:ontrol no po
dría evitar. Es 1eL.resultado lógieo de una 
prácri~a .d~l':P~det qu.e. · interyiene dii:ec. 
tatnente /en, lQS, tu~rpos de .. : las. clases· tra~ 
bajad11ras '.....pt:ÜneJ;o. en .las1 mujeres -.y 
d,espués en ·l0s.·hon.rbtes. Es una f9rma· de 
violencia corporal legitimada por el ~a~Jt 
médi~<? q~e in~gr_a el ap~rato de sa~ud 
y ·que es'tá>ligadó de diversas forma~ a 
~ ,':1'' . •) • ·~ ... ! .. ' . 1 , .. ~ ~ .. ·• · .• ~. . 

404 CNPF, ENPUMA.. Informe de Resultados, 
p. l. _,·.; .. , . ·. ·''. 

405 Ibid., p. 105. ..· '· ·; . ' . 

las · transnacionales de la industria farma
céutica. 

El costo de ·una esterilización, según la 
encuesta, es menor que :el de un aborto,406 

lo ·que implicaría en ·buena 1ógica neo
malthusiana:. ¡esterilizaciones masivas! Las 
esterilizaciones, según la· encuesta, han sido 
realizadas en la población femenina de ·las 
zonas urbanas que tiene más de tres hijos 
y un nivel educativo más elevado. Existe 
además una ntendencia" entre las mujeres 
de las zonas rurales a aceptar las esterili-

• 407 E l h' ' . d f zaoones. n a . tpotests e que eso ue-
ra cietto, el cas.o tne2tiC:ano sería verda
deramente el'úrtico caso eri la ':hist~ria en 
el que ha .habido .un: ·~umento tal de la 
('preferencia" para negar definitivamente 
las potencialidádes · teproductivas. Ese es· 
tudio aparece cada: vet más. como el prin~ 
~ipal sondeo· del mettado actual .Y pote.{. 
dal de los medios anticonceptivos y como 
ll;na de ·las prindpalés · apologías -,-en su 
versión de datos· extraídos· cccientíficamen· 
te"- de las esterilizaciones. 

· El discurso teórico del CONAPO no en
cuentra su ~olllplemento ·en las actividades 
de las diversas ramas del aparato de salud. 
1;-a CPNPF, como rama privilegiada de éste, 
pro,duce un ienguaje .más apropiado a su 
percepción de la realidad. Es el lenguaje 
del.terr~r al estiÍo :de McNamar~, .com
plemento de la materialización del modelo 
de control. En el material. ideológico des· 
tinado a los médicos,. encontramos por 
ejemplo que: cela explosión . demográfic~ 
es, sin lugar a dudas, uno· de' los proble
mas que IJ.lás: inqui~~a a nue5tto J>aís';~ 
Para qu~ ese panorama ccque ·ahora ·luce 
aterrador; sea· consderiteniente modífica
~o" la colahotación, .. d.e~ ·tod~~ y . ,cada . .'un~ 

4os Ibid., p. 112. 
407 Ibid., pp. 130-132. ··. 
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de los mexicanos será necesaria.408 La lec
ción de McNamara-fue seguida al pie de 
la letra: desarrollar el lenguaje del terror 
y utilizarlo como justificación c•científica'' 
del interés nacional. La especificidad de 
las medidas demandadas -control de- los 
modos de ~eproducción de las .clases tra· 
bajadoras por las . clases dominantes
pierde su significado -por lo menos sim
bólico- en una lógica que hace un lla
mado a la armonización de los intereses, 
a la colaboración, al mismo tiempo que 
conserva las relaciones de dominación. 

En· el marco de la reproducción amplia
da del modelo de control, la formación 
ideológica de un ejército neomalthusiano, 
encargado de la difusión de sus tesis in
~erentes, se hace necesaria. El libro sa
grado del cual se inspirará ese ejército 
contiene las ideas siguientes: la persona 
t:ncargada de la difwión de las tesis de 
los progiainas de . planificación f~iliar 
.. es un agente de cambio [intermediario, 
qqe sirve de .vehículo a las llamadas ideas 

. 'modemizantes'] en 'el que radica el éxito 
deL plan". Sus tareas son: a) difundir los 
mensajes; b) motivar la práctica de la 
planific¡¡ción. familiar y suscitar actitudes 
pos.itivas hacia . ella. Pero una de las con
dic-iones previas para ser reclutado es ha
ber interiorizado · ya -de c•estar convenci
do" de- las premisas deJ modelo de 
control, es .. decir que _cola planificación fa
miliar es un .factor que contribuye al me
joramiento de la familia y al bienestar 
~el país".4 011 Adem4s de aprender las lec
ciones de catecismo,- el agente debe po
der: a) ·definir la planificación familiar; 
b) · indiear sus propósitos; e) indicar 
lo¡¡ . medio~ · de llevarla a cabo, y d) 

. 408 CPNPF, Bolet{n de Planificación Famil.iar, 
nt'lm. l, enero de 1979, ·p. l. 

409 cPNPF, Manual para el desarrollo de· ac
tividades de planificación familiar, pp. 1, _3 
y 7. 

informar sobre la . sitifadón .:. actual del 
país. en lo que ·co~cieJ;ne a la .población, 410 

con el fin de .converti~::se en difusor ejem
plar de los clisés encadenados que consti
tuyen la ideología neomalthusiarta. Por 
ejemplo: un 'número redlicido'. de hijos 
implica mis tiempQ ·libi:e ·'para la mujer 
quien puede . ebtonces desartollar _ulas otras 
capacidades que posee";. c•ptanificar la fa
milia es uiia forma de garantizar a cada 
hijo la satisfacción' de· sus· necesidades", 
etcétera; · clisés ·que · desembocan tarde o 
temprano en ,el_ viejo dogma: malthusiano, 
elevado a la .categoría dé principio cien~ 
tífico, según. ~1 cual ~e el 'crecimiento ace
lerado de .la población se enfrenta con el 
problema de' lo~ reci,Irsos 'limitados del 
país".411 En esa misma lógica :se establece 
que cono se Ólerita con· re~ursós [finan
ciero~ J pa~;a dar aSistencia médica a todos 
lbs habitante~'~ y''cjue t•ehtúhie~o de em
pleos ya nó es 'süficié'nt~, por lo .cual exist:i 
un. gran núnierQ' ~u· desociipados,. lo que' 
origina una miseria treden:te'? ': ( éursivas 
nuestras) •411! .• · . .' . . ..... : : :. . . . . . 

La cu~ti9n . de, la -r€la,ción.: entre -la. po· 
blación y.. los recursos, llevada a ·ese nivel· 
g~neral de abstrac~ión, no permite dilit.in
guir las sitti~bne~ cancfet'as~~: por ejemplo: 
el monopoli(; '-'c1e 1 los 1 ·re~ursos naturales . y 
financieros.· ·q~~ -~hnpideri'; .~~ ';distribución' 
equilibrad~: p~~ · ~;~po~q~r:!a Jas necesi-, 
dades de. t~qo~ •. F~~~te; ~)o~ .. modos de. 
reproduccj.óq : .c;le la& . das.e~ . Jraba jadoras. 
está la e~l9~\~n d~)~ produFqón de mer •. 
c;:ancías superfluaS ~'l.Je: X:3':1 a satisfacer 
principaln,le!l-te l~s ne,c,e~dades ·de las da-' 
ses dominantes- y el monoP,plio de los re
cursos naturales y . .finaru:ieros ejercido por, 
las clases· do!;ninantes. Más . que la satis... 
facción de .. 1~. ne¿~sida,d~s ·humanas, .. so.1,1;: 

410 Ibid., p. 7 .. · 
Ul fbid., ;_p: 20.: 

. • 412 Ibid.j· PP..J!0-21, .. . . :o:. 
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la producción de bienes superfluos, la ob
tención de la ganancia y la acumulación 
de capital las que predominan. 

Fin~ente, para ret~mar los términos 
de 1as tesis propagadas ·por las asociado· 
nes privadas, la armonía del paraíso capi
taliSta mexicano fue interrumpida por el 
chivo expiatorio por excelencia: la ccexplo
sión demográfica" [de las clases trabaja
doras]. El capitalismo salvaje caracterís
tico de México y el propio sistema capita
lista no pueden prescindir de lá existencia 
de una sobrepoblación relativa sólo que 
ésta, o más bien su t¡sa de crecimiento 
absoluto, ya no es funcional para las ne
cesidades actuales y tendenciales de la 
acumulación de capital. Ello explica el in
terés de las clases dominantes para redu
cirla, pero no para hacer desaparecer total
mente .f.Sa sobrepobladón relativa. Frente 
a las presiones de las clases trabajadoras 
para ·tranSformar el sistema capitalista do
minante y para ir más lejos en las refor
mas en ese mismo contexto, las clases 
dominantes proponen el modelo de con
trol de sus modos de reproducción, entre 
otras cosas. 

Como consecuencia de la eStrategia de 
formación de los administradores de nivel 
medio del modelo de contro~ hubo, en 
1979, una ccreunión de evaluación del sec· 
tor salud y de seguridad social". En esa 
ocasión, se propusieron tres puntos ccmuy 
urgentes'' ron el fin de lograr los objeti
vos fijados para 1982 y para que los pro-' 
gramas de plimificación familiar conti
nuasen en la admúüstración siguiente: 1) 
crear c~ntros de formación de cuadros que 
estarán encárgados de la difusión y de la 
gestión de los progran1as. Bl interés es 
.puesto en la l'ormación de los agentes en
cargados de proporcionar los umínimos de 
salud y de planificación familiar'' ~e 
constituyen los elementos clave: del modelo 
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de control para contrarrestar las presiones 
sociales de l~s clases trabajadoras- a las 
eoblaciones marginales del país; 413 2) am
pliar las actividades de manipulación ideo
lógica ecactitudes motivacionales") ' que 
acompañan a los programas, a través de 
los medios de comunicación masiva y 
demandar el apoyo del aparato encargado 
de ese punto, a saber la Secretaría de Go
bernación, y 3) ccinsistir en la importancia 
que tienen los sistemas de información de 
las instituciones participantes", completar 
los programas del IMSS y desarrollar los 
d,el ISSSTE.414 Mínimos de salud más máxi
mos de consumo de anticonceptivos, he 
ahí la ccpolítica de población" de México. 

Para ayudar ~ los agentes formados en 
el espíritu del neomalthusianismo en su 
tarea .de ccidentificación de los recursos'', 
se sugiere establecer relaciones con los di
rigentes de las clases dominantes _cclíde
res de opinión, autoridades, jefes de 
grupo, etcétera",415 quienes serán los alia
dos más importantes y su principal apoyo. 
A las clases dominantes hay que conven- V 

cerlas para que colaboren, para que sean 
más activas en la gestión de llus propios 
intereses, para que utilicen todo su poder. 
Los personajes,:-modelo de las entrevistaS 
reproducidas en el "Diario de trabajo" 
de un agente- son los representantes del 
poder y del saber institucionalizado: el 
comisario, el cura, el doctor -quien es 
el eje de la estrategia de modelo de con.: 
trol- y el director de escuela.. El saber 
técnico especializado encamado en la fi
gura del doctor deviene la síntesis ideo
lógico-técnica que representa la orientación 
ideológica general d~ la estrategia global 
puesta en práctica: el desarrollo de las ac-

411i PNPF, Segunda · Reunidn de Evaluación 
Sector Salud :V Seguridad Social, 22 de agosto 
de 1979, p. 20. . 

414 Ibid., p. 20. . 
4115 CPNPF, Manual ... , cit., p. 41. 
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tividades que caracterizan al Estado-pro~ 
videncia. En cuanto a las clases trabaja
doras, hay que controlarlas, impregnarlas 
de ideología neomalthusiana: son las da
ses-objetos. 

Siendo el modelo de control una de las 
bases fundamentales del PGD 416 del go
bierno de López Portillo, su aplicación a 
través del aparato de salud es una cues
tión de primer orden. El balance hecho 
en ·1979 J:.IlUestra que el interés está cen
trado principalmente en la rentabilidad de 
los programas y en la justificación de la 
generalización de las esterilizaciones. El 
papel social del aparato de salud desapa~ 
rece en beneficio de la maximización de 
la inversión y de la gestión de los modos 
de reproducción de las clases trabajadoras. 
El PNPF establece las prioridades en lo 
que concierne a la pÜesta en práctica del 
modelo de control. Entre ellas, destaca la 
que se refiere a la formación del personal 
a todos los niveles; otra consiste en el .. es
tablecimiento de un sistema que permita 
medir la eficiencia del programa en térmi
nos del costo de operación de los servicios 
otorgados", y una tercera propone realizar 
estudios de aceptabilidad de los anticon
ceptivos, condición previa a su incorpora
ción al programa!17 Gestión, relación cos
to-beneficio e innovación tecnológica, son 
los pilares de esa empresa neomalthusia
na que, a .ese nivel, no se diferencia gran 
cosa del resto de las empresas capitalistas. 
Las técnicas más recientes de la adminis
tración capitalista, según los criterios de 
productividad y rentabilidad, son aplica-

416 El PGD fue una de las últimas inven
ciones tecnocráticas del gobierno de López Por
tillo. Era un super-plan al cual todos los de
más planes sectoriales deberían supuestamente 
adherirse. En la visión del PGD, el crecimiento 
de la población estaría subordinado a los ob
jetivos económicos, cfr. SPP, Plan .Gobal de 
Desarrollo, 1980-1982, p. 188. · 

417 PNPF, Segunda ... , cit., p. 30. 

das en la gestión de los programas de pla
nificación familiar. Se_ ~rata, por lo demás, 
de una estrategia que se extiende a todos 
los aparatos de Estado. Es la, tecnocratiza
ción del aparato de Estado en la que ~~la 
administración de los hombres" se realiza 
con los mismos criterios que la adminis
tración de las cosas, a pesar de lo que en 
alguna época negó Reyes Heroles. 

Se sabe, después del balance hecho en 
1979, que la SSA no ofrece actualmente las 
facilidades necesarias para satisfacer la 
pretendida demanda insatisfecha de las 
mujeres que según la encuesta querrían 
ser esterilizadas, lo que justifica, según los 
portavoces del aparato de salud; las inver
siones actuales en .. Módulos Quirúrgicós 
[para J Unidades .Hospitalarias".418 Por 
lo que se refiere al IMSS, los objetivos de 
su programa de 1972 a 1977 eran conce
bidos en términos de .. salud", pero a partir 
de ese últimb año se orientaron hacia la 
obtención de .. impactos sobre la tasa de 
crecimiento natural de la población".419 

En realidad, los objetivos d~ los progra· 
mas de planificaci6n familiar jamás se 
han limitado a la salud, sino que han es
tado también orie~.tados a intervenir en 
los modos de reproducción de las clases 
trabajadoras, para provocar eventualmente 
transformaciones en la tasa de cambio de
mográfico. El hecho de que en la admi
nistración lopezportillista los 'objetivos prO.: 
puestos para los países subdesarrollados 
por el gobierno de Estados Unidos -a 
través del BM y otros organismos interna
cionales y asociaciones privadas de ese 
país- hayan sido defendidos abiertamen
te no significa que esos obje~vos no eran 
ya los mismos bajo el gobierno anterior, 

·sino que la butoctacia política en el poder 
en ese momento lo ocultaba con pudor 

418 lbid., p. 28. 
419 !bid., p. 33. 
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bajo el -velo ideológico populista: Y a he
mos señalado la· éxtraórdinaria continui• 
dad que existe entre los dos regímenes en 
lo que se refiere a la· aplicación del · mo
delo de control. 

El programa de planificación familiar 
del IMSS tiene como objetivo ncontribuir 
al bienestar social [y ·.además] ayuda a 
aumentar la productividad al.disminuir el 
ausentismo laboral por incapacidades ori
ginadas por abortos y embarazos frecuen
tes y,. finálmente, coadyuva en la armonía 
demográfica y el desarrollo económico" 
(cursivas nuestras) . 4'2o Es la primera vez 
que aparece de manera explícita ese razo
namiento que implica la búsqueda del au
mento de la rentabilidad a través del con
trol de los modos de reproducción de las 
dases trabajadoras~ ya que constituyen 
una traba para el funcionamiento ideal 
del capitalismo. Para el IMSS, los progra
mas • representan una ccinversión rentable" 
sobre todo a causa de · las cca.'tenciones no 
demandadas". 421 El aparato de salud ·y la 
empresa capitalista se· complementan y tra· 
bajan conjuntamente para lograr los mis
mos objetivos y con los mismos criterios 
de rentabilidad económica. · 

$egún los datos estadísticos del ISSSTE, 

hay un ttaumento satisfactorio" de lQs 
~~métodos definitivos" (97.8% de aumento 
en 1978 con relación a 1976), es decir de 
las esterilizaciones -el eufemismo utiliza~ 
do por el IMSS es ccanticoncepción avanza
~a"-422 y también de los .llamados méto-

. 420 Ibid., p. 41. 
421 Ibid., p. 47. 
422 Ibitl., p. 40. En Colombia, las esteriliza

dones han sido practicadas desde 1972 por un 
organismo privado (PROFAMIUA) , homólogo de 
la APSM y del Pt.ACT·PROFAM en México. El go
bierno mlombiano "está dispuesto a facilitar 
la egterilizaéión bajo la responsabilidad de mé
dicos"; CPNPF, Boletín de Planificación Fami
liar, núm. 4, abril de 1979, pp. 3-4. El pro
yecto propuesto por PROFAMIUA se llama "Pro-
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dC>s de ce apoyo" 423 ( cas! 300% de aumento 
en el mismo . período) . Todas las ramas 
del aparato· de salud confirman pues uná
nimemente un incremento de las esterili
zaciones lo que significaría, dada la po· 
blación cubierta por sus servicios, que 
todas las clases social~~' excepto la bur
guesa, cctienen tendencia'' a negar defini
P.vamente sus potencialidades reproducti
vas. Como materialización específica de 
!llla relación de fuerzas, el modelo de con· 
trol de los modos de reproducción de las 
clases trabajadoras es aplicado hasta llegar 
a sus últimas consecuencias -lo cual hace 
!-'ecordar el ejemplo patético de la India
en virtud de la casi inexístencia de una 
oposición que haya reflexionado acerca de 
la génesis, difusión, materi3lización y el 
cará.cter represivo de esa medida para com
batirla y proponer una· alternativa propia 
de y para las clases trabajadoras y no en 
nombre de ellas. 

Desde el punto de vista del capitalismo, 
la humanidad no ha sido ccresponsable'' de 
su reproducción sin~ a partir del momen
ta en que los efectos de ese modo de pro· 
duoción se materializaron, dando como 
resuitado uná reducCión ·diferencial de la 
fecundidad · de las diversas clases sociales 
y acttJalmente una tendencia a la homoge
neización de sus · inodos de ·reproducción 
en los países capitalistas avanzados. Sin 
embargo, los apologistas del capitalismo 
tendrían que admitir que frente a esa ~era· 
cionalidad" reproductiva de sus poblacio
nes, existe también otra en los países in~ 
dustriales llamados socialistas que es ll 

menudo más ccracional" porque es más re
ducida, y reducción implica para los neo-

gramo, acelerado", en MéXico se llama "anti
coñcepción avanzada": diversas versiones eufe
místicas de un mismo modelo de control. 

428 ·se trata del preservativo, del dispositivo 
intrauterino (Dru) y de los métodos hormo
nales. 
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malthusianos un mayor grado de raciona
lidad. En suma, el capitalismo como única 
alternativa posible es difícilmente sosteni
ble. Lo que está en la raíz del fenómeno, 
es el proceso de industrialización estruc
turado de manera diferente según las for
maciones sociales ,-,respectivas. En otras 
palabras, es la continuación del desarrollo 
del modo de producción. capitalista sin 
obstáculos coloniales o neocoloniales, en 
los primeros, y la transformación de las 
relaciones de producción anteriores en be
neficio de · la cristalización de relaciones 
de producción diferentes, en los segundos. 
El modelo de control aspira a la repro
ducción de las relaciones de producción 
capitalistas y de las relaciones de domina
ción que se desprenden. La alternativa 
autónoma de las clases trabajadoras debe 
ser necesariamente incluida en un proyecto 
de transición hacia- una sociedad cualita-· 
tivamente diferente. 

C. Transformación del neomalthusia
nismo en doctrina de Estadd 

Lo que hemos llamado en este estudio 
modelo de control· de los- modos de re
producción de la:s clases trabajadoras 
(MCMRCT) es el desenlace histórico de una 
práctica social que privilegiá los objetivos 
económicos y la- búsqueda de la ganancia 
en detrimento -de los intereses y necesida
des de las clases trabajadoras. Esa prác
tica es consustancial a las formaciones so
ciales donde la acumulación de capital es 
el fin principal áunque idealmente lo sea 
la búsqueda del bienestar. Si bien es cierto 
que éste, entendido en sentido amplio, ha 
sido logrado en cierta medida en los países 
desarrollados donde predomina la relación 
de alienación entre economía y población, 
la relación específica misma no ha desa
parecido. El bienestar integral no puede 

ser seriamente planteado sino a condición 
de proponer una alternativa de transfor
mación social que implique la desaparición 
de esa relación. En México, la reorganiza. 
ción del modelo de acumulación que inte
gra el MCMRCT como uno de sus elementos 
principales, pretende buscar el bienestar 
apoyándose sobre ese Me, que apunta a 
la reproducción de las relaciones sociales 
dominantes y a la interiorización de las 
ilusiones de un reparto futuro de la rique
-za social en un marco de armonía abs
tracta. 

Mostraremos a continuación la diná
mica histórica de las relaciones de fuerzas 
que dieron lugar a la implantación del Me 
como razón de Estado. 

l. Antecedentes 

-El Estado mexicano, como la mayo~ 
parte de los Estados-nación contemporá~ 
neos, concebía el crecimiento de la pobla
ción como uno de los elementos principales 
para devenir un ttEstadó moderno y fuer. 
te". · Sin embargo; la poblacióq _ es desde: 
el principio subordinada a lo econ_ómico 
y es entonces bajo esa visión que la pro
moción de una política natalista se hace 
necesaria. Ésta será de uinterés nacional'; 
e implicará eventualmente ttla integración 
nacional", dado que una gran parte del 
territorio permanece aún despoblada.424 

_ ,~~"'-~ !d~as _se encuentran en las obras 
ael · prindpaf- ideólogo del Estado en materia 
de población en esa época y durante largo 
tiempo: Gilberto Loyo, Las· deficiencias tttan
titativas de la población de México y una pó
Utica demogrd¡ii::a nacional, Roma, Tipografía 
del Senato, 1932; G. Loyo, La politica demu, 
grdfica de México, . Instituto de Estudios So
ciales, Políticos y EconómiCOs del PNR, Secré· 
taría de Prensa y Propaganda, México, 1935; 
G. Loyo, Esquema demogrdfico de Méilcico, Se
cretaría de Economía, Dirección Gen"eral de 
Estadística, México, 1948. 
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En 1936; durante el gobierno de Cá.rde
nas, es promulgada la LGP que propone 
un aumento de la población. 425 Esa ley es 
considerada como benéfica incluso para 
Estados Unidos, en virtpd de la gran de· 
manda de fuerza de trabajo para su indus· 
tria en expansión. El despoblamiento es 
considerado entonces como un síntoma de 
decadencia. 428 

La consolidación del Estado-nación· con
tinuaba paralelamente a lá. generalización_ 
del modo de producción capitalista en la 
formación social mexicana. ·Para asegurar 
la reproducción de las clases trabajadoras, 
de la cual tenía necesidad la industriali
zación creciente durante el gobierno de 
Ávila Camadto (1940-1946), es creado· 
el Seguro Social, cuyo antecedente inme· 
diato era una proposición hecha por Cár· 
derias.427 EL financiamiento de ese servicio 
estará a cargo del Estado, de los patrones 
y de los trabajadores.428 La principal preo
cupación sigue siendo lograr el alimento 
de la población. Para alcanzar ese objeti
vo, la ley del Seguro Social -prevé un ''se· 
guro de maternidad".429 Durante el go
bierno de M"tgue1 Alemán (1946-1952) se 
reafirma la política natalista en la LGP 

de 1947 y además se fija la atención en 
la expansión del mercado interno, en la 
incorporación masiva de fuerza de trabajo 
que demandaba el auge industrial de prin
cipios de ·la posguerra. 480 

En esa época, la burocracia política mo
nopé)lizó él discurso acerca :de la pohla~ 

<l2ll Ley General de Poblacidn, 24 de agosto 
de 1936. · 

4ll& G, .. Loyo, La polltica .. . , cit., pp.· 410, 415 
y 458. 

427 L()s presidentes de México ante la na· 
cidn; 1821·1966, Cámara de Diputados, 1966, 
p. 812. 

428 !bid., p. 813. 
. 429 lbid., p. 816. 
480 !bid., p. 828. 
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ción lo .cual es un fenómeno característico 
de una época en la que el Estado posrevo
lucionario desempeñó un papel de, hasta 
cierto punto, organizador, pero al mismo 
tiempo controlador, de la sociedad civil. 
Durante el gobierno de Cárdenas se crea· 
ron las organizaciones corporativas que 
van a encadenar a las clases ,trabajadoras 
al aparato de Estado; por otra parte, sen 
realizadas varias reformas que benefician 
a las clases trabajadoras. El control ver· 
tical de éstas tiene entonces su contrapar· 
tida en la libertad de hecho de la que 
ha gozado la burguesía para cC>nfiscar en 
su beneficio, y en el de la burocracia polí
tica, la riqueza social. Se asiste a un pro
ceso de industrialización realizado sobre 
los hombros de las clases tral?ajadoras y 
en su nombre. Son las clases-objetos cuya 
magnitud demográfica no se toma en 
cuenta sino como un elemento subordina
do a las oscilaciones . de ·la acumulación 
de capital. 

2. Formación de las relaciones 
de fuerz.as 

Las prácticas y el pensamiento neomal
thusiano en México aparecen desde los 
años veinte, 481 pero sus repercusiones son 
mínimas dadas las condiciones materiales 
posrevolucionarias que demandan una po· 
lítica natalista. Es hasta los años cincuen
ta, después de la ·creación del :pcl, cuando 

481 "Bajo el gobierno del presidente Calles, 
durante los años veinte, fueron abiertas clfni· 
cas privadas con el oonsentimiento del gobier· 
no". Calman J. Coheii, "México J,.ays ba_se for 
Nationwide Family Plarming Program", en Po
pulatiOn Dyntzmics Quarterly, I, núm. 1, in
vierno· de 1973, p. 2; citado por Terry L. Me· 
Coy, "A paradigmatic analysis of mexicana 
population policy", en Terry ~- McCoy (ed.) , 
The .Dynamics of Population Policy in Latin 
A.merica, Cambridge,· Masa., BilliJiger, 1974, 
p. 378 •. 
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las tesis de ese organismo.· son difundidas 
en México, y esta vez lo serán gracias a 
un funcionario mexicano que tra:bajaba 
entonces en Estados Unidos. Desde un 
principio, las tesis estadunidenses son in
troducidas en los países subdesarrollados 
asimilándolas al corpit.s teórico del Estado 
de bienestar. 

Los artículos que reproducían la ideo
logía neomalthusiana eran firmados por 
un agregado en Washington de la Secre
taría de Agricultura del gobierno mexica
no y miembro de la división Agricultura 
de la Unión Pan-Americana. El autor 
-que encontraremos posteriormente entre 
los fundadores de la FEPAc- se decía él 
mismo adepto a la doctrina malthusiana.432 

Proponía medidas destinadas a reducir el 
crecimiento de las familias de l¡~. población 
.. económicamente débil", con el fin de res
tablecer el equilibrio entre el crecimiento 
de la población y los recursos naturales. 
El Estado se encargaría de llevar a cabo 
esa ''campaña de salvación y de rescate 
nacional", creando para ello un organis
mo de altos estudios demográficos o un 
Consejo Nacional de Población.438 La re
ducción del crecimiento demográfico era: 
necesaria, de lo contrario impediría el pro
greso en ciertos campos de la econoinía 
del país.484 En fin, lanzaba una adver• 
tencia al gobierno siguiente afirmando 
que era •tel problema más grave" 485 al 
que debería enfrentarse. Sin embargo, las 
ideas neomalthusianas puestas de moda 
por John D. Rockefeller TII y ·otros, y 
reproducidas fielmente por el funcionario 
mexicano, no encontraron eco. El discurso 
acerca de la población era abiertamente 
natalista y las medidas emprendidas por 

482 Véase el artículo de Gonzalo manco Ma-
cias en El Nacional, ·12 de e~ro de·:l957. 

488 El Nqponal, 26 de octubre de 1956. 
434 El Nacional, 4 de junio de 1957. 
435 El Nacional, 9 de octubre de 1958. 

el Estado en ese campo pretendían aumen~ 
tar la ubaja densidad" y también el mer• 
cado de consumidores potenciales creado 
por la industrialización creciente; además, 
en la época en que Blanco Macías escri
bió sus artículos, el secretario de Econo
mía (G. Loyo) era también la figura 
principal, histórica, en el campo de la pro
ducción del discurso oficial acerca de la 
población. La ofensiva ideológica estadu
nidense de los años sesenta, a través de 
los medios de comunicación masiva, de los 
organismos internacionales y de las clases. 
dominantes de los países neocoloniales, 
al igual que el debilitamiento progresivo 
del modelo de · acumulación -llamado 
t'desarrollo estabilizador"-436 en México, 
van a influir para que esos autores coin
cidan en sus proposiciones y para acer
carlos como fundadores de la FEPAC. Se . 
confirma al mismo tiempo la conversión' 
al neomalthusianismo del secretario de 
Economía, 437 el cual --en virtud de su 

486 "Desarrollo estabilizador" es el nombre 
dado por ciertos eoonomistas al modelo de acu
mulación en Méxioo entre 1952 y 1970. Ca
racterísticas: "sector moderno" ligado al mer
cado internacional; tecnología intensiva; fi~ 

nanciamiento externo; consumo de bienes so
fisticados en mercados cautivos localizados en 
los polos donde se realiza la industrialización. 
"Sector- tradicional": ausencia de créditos del 
sistem.a financiero oficial y privado; tecnología 
rudimentaria; autooonsumo, y autosubsistencia. 
Resultadas: diferencias regionales de desarro
llo, dependencia de las inversiones externas;; 
reducción de los salarios y de lo$ precios de 
los productos agrícolas; subsidio estatal para 
los ·precios de las fuentes de energía; tasa de 
inflación baja; crecimiento elevado y sostenido 
del PNB; moneda estable con libertad cambia
ria; ingreso per cdpita en crecimiento. Social:. 
polarización entre las clases y fracciones; desem
pleo; sub empleo; migraciones másivas campo. 
ciudad y hacia Estados ·Unidos; contrOl político 
de los sindicatos y organizaciones campesinas. 
:¡;;atado: apoyo al sector ·privado y ·rcigÚlador 
de la aCtividad económica: Véase, ComerciO 
Exterior, vol. 27, núm. 12, diciembre de 1977; 

487 En 1943, Loyo aceptaba y¡¡ ciettas tesis 
neomalthusianas, aplicables en los países ~·s6l: 
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experiencia como· ideólogo del poder y 
miembro de: la. burocracia política~ de
viene posteriormente uno de los princi
p~es · ideólogOs que . favorecerá · la · im
plantación dd modelo de control en Mé
xico, según las indicaciopes formales su., 
geridas en la reunión de Caracas en· 1967. 

. Poco a poco,. a fines de los años cin
cuenta, el . monopolio. inicial de la buro
cracia . política en cuanto al pensamiento 
acerca de .la población empieza a derrum· 
Barse y comienZan a manifestarse corrien~ 
tes opuestas. La primera asociación . pri
vada inspirada por el neomalthusjani5mo 
y financiada por asociaciones de Estados 
Unidos. y las transnacionales de la indus· 
tria farmacéutica, ·a saber la APSM, apa
rece en escena. 'La. primera mitad de los 
añ~ .. sesenta :s~ caracteriza por la amplia
ción del debate sobre el control natal, lo 
que obliga entonces a los funcionarios del 
aparato de salud_ y a los:empi:esarios a ha
~er declaraciones. Los experimentos de 
las tran8nacionales· · con · la píldor~l' y la 
carrera pata. g~ar ·.los. mercados n~turales 
representados por· los aparatos. de salud 
de diversos países bajo·su·influencia ·acom~ 
pañan al diS.cúrs() neomalthúsi~o .. En esa· 
~¡joca. S~ crean et !MES .y. la. FEPAC. Ade
más :<k· asoCiaciones privadas tales' ·como· 
lll. :APs~ y la FF:PAc; ·también el ex :p~:esi-· 
dente Mi_guel Alemán hace ·eco a las ,tesis 
~eom~lthÚsianas: .declara. en ·1961 -algu: 
nos· meses después de ·las. afü:maciones de 
E,ug~ne R. .. Blaqc:, presidenf~ del sM'~~s 
q~e. las pOblaciones de, .Améri~a . Latina 
y.. de Asia . tienen . un· crecimiento · mayor 
qu.~ el . de los ·medios . d~ .subsistencia, por 
lq,~,q~e es . entonces ·necesario pensar: en: 
las··,m.~didas .a e~ptender :con el fin de 

l,}~j,obl~d~s", .pero· no en Méxíc:o.; Cfr. G-. Loyo, 
~.'.La .presión demográfica", en Jornadas, 4, E·l 
9olegio· de . México, '1943, .'P• ,43; • · · ·. ·, · 
· ·. ~~ ... The New York Times, ~5 de abril· de 
1961.,, . ' 
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no. 'devenir, a causa de la . cccrisis de po
blació~", ccun país ~e miseria" .439 

Por otra parte, como resultado de la 
autorización de parte de la FDA, para ·la 
venta de la píldora ·con :fines anticoncep
tivos, en .1960, la revista Lije publicó un 
artíéulo . apologético . sobre ésta. La Con
federación de untros Obreros de la Re
pública Mexicana ( ccoRM) . calificó este 
artículo. de ~cpropaganda de disolución so
cial" y pidió la prohibición de la circu
lación de la revista.440 Life difundía la 
idea de la ·colaboración entre ~cla ciencia 
y los gobiernos [para J prevenir lo cinevi
table' ". 441 El titular de la SsA., por su 
parte, sostenía que era necesario ccun re
parto más justo .de la riqueza y su creci
miento para ir satisfaciendo lás necesida
des venideras".442 Mientras. tanto, la CON~ 
CANACO hacía declaraciones en contra de 
la propaganda anticoncepti'~a que ues. r~
dactada por desconocidos que· no cono~n 
a México. ni -a ~u g~nte".443 

En la medid~ en qu~ el modelo de con
trol devenía mi. elemento. :necesario de ·la 
pc:>lític~ estadunidense ha~ia los países neo
coloniales, las. presion(s sobre éstos se de_~. 
iaban sentir con· mayor fuerza. Las decla~
~ciones de los· dirigentes políticos; de los 
empresarios y de los académicos eran 
siempr~ 'respu~fas ·y tomás de posición 
frente a las tesis estadunidenses. El dehllte 
era planteado en término~ de luchas' de 
ititereses entre Estados, : v ~1 interior del 
país en ·térniitios de un~ ·1deologí~. de jús:: 
ticia social. Lo que era adecuado frente 
al exterior; ,no encont_rab~ su complemento 
en lá realidad soeial. al interior. La auseri-

1 

439 Excélsior, 28 de noviembre de 1961. 
44o ExCJlsior, 18 'de.;fet;reit; 'de: 19Giii' : ··•· 
441 Róbert Coughlan,· '"El· exceso de 'pobla· 

dón'"; en Life, 22 'de febrero de 1960. · 
442 Excélsior,. 10 de jiinio , de 1963. · · · 
443 EtU·niversal'Grdflco; 4'de mayo de 1965. 
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.cia. de búsqueda de un proyectO de trans
formación social . original impljcaría tardé 
o temprano que las clases dominantes lo
cales aceptaran coino. suyo el .modelo de 
control.. · 

La: segunda ~tad de loS. años sesenta 
y. los . dos primeros a?os 4e la d_écada si
gi.i~eri.t:e fueron determinante.s en esa prue~ 
ba 'de fuerzas, a· nivel internacional. LaS 
deci~~cio~es ~resivas de L B. Johnson 
:.._,.que p~i~egiaban la inversión para el 
control natal. · en d~trimento de aquélla 
para el desarrollo económico-- servían 
~- tela de fondo . p~~ las ac#vidades s:le 
las · asociacion~s · pdva4as me~canas y es
tad-gnid~nses y·_ para . .las reuniones or~
~iZa.das por la Cámara Americana de Go
niercio ( CAMCO) , al mismo tiempo que 
se realizaba la confiscación del núcleo 
duro del aparató de salud, la DG~MIPF, 
qtie. se encargl!.rá de .difundir y poner .. en 
pr~~tica, desde el, intedqr, el modelo. de 
control. 

· Si en un primer momento el- interés 
por las cuestiones · de población fue el 
dominio· exclusivo de la burocracia polí
tica, el desarrollo del aparato de salud y 
la penetración aeciente de las transnaci.O
nales de la industria farmacéutica, provo
cará la expansión de ese interés hacia 
ciertos sectores del cuerpo médico · (jbli
gados a relacionarse de di~ersas formas 
con las multinacionales, ya como funcio
narios del aparato de salud, ya como co,. 
laboradores de las asociaciones privadas! 
Los empresarios, por su parte, jugarán 
un :doble juego: ·contrá el modelo de con
tr"ol en sus declaraciones . -adhiriénd()Se 
a'sí i las ·tesis' de la$ corrientes rtaclona. 
li~taS...._. y a favor en· tanto qúe miembros 
de los consejos directivos de las· -áSocia
cioqes privaq~s. Ac;lemás, no cron~ban co~ 
una : base . nídustri.ill . .lo. -s.uficiep~eme!J;te 
fuerte cóm6 para· coltlpedr con: ·laS., ttans-

nacionales. En' el nombre de las clases 
trabajadoras, el líder . .eterno de la ·CTM 

aprobará las tesis que Mcr-:famara empeZó 
a .difundir desde el BM a pa~tir de 1968. 

El Pcl comienza la ofensiva· enviando 
al diretor de su -división· biomédic~ Shel
don J. Sega~ a declarar que ula mejor 
solución· ~1 problema de población eri: Mé
xico sería· la adopción de un programa 
de planificación familiar por 1a5 ·in.Stitu~ 
dones médicas existentes".4 " El direCtor 
de la DGAMMIPF. agregaba. la tesis: de la 
canalización de los recursos que ·nana el 
Estado ·con miras al· áumehto del ·nivel 
de vida, gracias al control natal incliÍido 
en lós . programas de pla.nifié:ació~ · faini~ 
liar. 445 Algunos dé los dirigentes de .. aSo
ciaciones empresar,iales como Juan Sárichez 
Navarro· y José· Represas. afirinápan qtie 
las prácticaS de control"riatal se opondrían 
a las tradiciones religiosas dé ·los ·campe
sinos· mexicanos;446 En euilnto al'mereado 
de los· ·anticonceptivos, éste· ·estába ~epai~ 
tido entre nueve tránsnacionales ·de ·las 
cuales si~te. eran de capital 'lOO% n~~tea~ 
merica:no · y dos ·de cápital · lOO% ale
man."ll47 Oficialmente, no. existían los 
p~ogramas de_planifi'caéión._ famili,;tr~·· pérc~ 
ciertos · ho"spitales como el ''Hc>spital de 
la Mujer", recibían fondos·. provenientes 
del exterior -aún en · 1970, '1972 y 

444 The News, sin fecha, 1966. 
· · M& "El Sol de México, 11 de i!eptiembre de 
1966. La prensa hablaba ya, en abril de 1966, 
de "Campañas para orientar a las mujeres.me
xicanaS en ·el uso de píldoras antiéonceptivaí,.. 
Esas :· caQlpañall estarían dirigidas por el Estado 
a . tljlvés. de su · aparato de· ·salud •. Entrevistados 
al respecto, loa .funcionarios de · ese aparato 
guaraaron sílencio; cfr. Ovaciones, 13 de· abril 
de. 1966: · · · · 

448 -The News,· 27 de septiemb~e. de. ].966. 
447 De capital estadunidense: INFAN, Par

'ke•Davis, Ely-Lilly, Upjohn, "]ohfiSon 4nd ]ohn
son, Syntex y Searle. De capitál ·germano~_dciéi
dontal·"Schering y -Merclt; véase··el.-artfculd de 
Agustfn.·B;Jrrios Gómez en El- Her(J;tdo, 17' de 
-márZo de 100&. ~· ·-~ · · ·· · ···.- ·,,' 
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1973, de parte del. Pel-448 para la for- · 
mación de médicos y enferrneras en pla
mficación .. familiar.449 

Las présiones de Estados Unidos para 
implantar su modelo de control en México 
se ejercieron a través de .diversos canales 
entre los ~ales los medios de comunicación 
Jll.asiva que sirvieron de vehículos al dis
~rso neomalthusiano, legitimado cientí
ficamente por el reclutamiento previo de 
especialistas estadunidenses en cuestiones 
de población, estrechamen,te ligados a los 
organismos dirigidos y financiados en cier
tos casos por el propio John D. Rocke
feller III, a saber: el Pcl, la PPF, la IPPF, 
etc. Al mismo tiempo, la proliferación 
de los ccasociados privados con carácter 
no luaativo" constituía un elemento. in
separable e indispensable de esa estrate
gia. Además, algunos de los dirigentes 
de · las . asociaciones mencionadas eran 
(son), en la mayor part~ de los casos, 
aquellos que habían realizado por primera 
yez .en México investigaciones sobre di
versos aspectos de las poblaciones -con 
~1 f"111anciamiento de los organismos in
fluidos por Rockefeller y asociados- y 
los que reproducían e~ el interior del país 
la apología del modelo de contr.ol. sin 
agregar nada nuevo, ni .. en sus discursos 
ni en su práctica. · 

Otro de los medi~s utilizado por Estados 
Unidos en esa escalada fue la aCtividad 
desplegada: por ·la CAMco, urepresentan
te legítima de los grandes · empresarios 
n?rteameri~os ,para tratar con. el· go
bierno me:ncano desde el gobierno de 
Carranza (1917-1920). ''Además, : ~s un 
canal de apoyo y de alianzas con las gru
~s patronales locales." 450 En 1967, la 

· 448 Cfr. The Populatlon Countil. A.nnttal 
Repport, años 1970, 1972 . y 1973. 

41<9::Novedade.r, 19 ·de. octubre de 1966. ' 
· 4150 Grac:ie1a Guadarrama. Les groupes do
mlnants dtlns ~ne conjoncture réformiste: Me-
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·CAMCO invitó a México al general William 
H Draper, ex presidente de lo que fue 
la Mexican Light and Power Company 
-hoy Comisión Federal de Electrici
dad-, presidente del PCC y vicepresidente 
de la IPPF. En general praper declaró 
frente ~ uha audiencia . s~lecta que el con
trol de la natalidad era "el único remedio 
~ficaz p~ra eVitar la sobrepoblación y el 
hambre que amenaza con llevar al mundo 
hacia el éaos".451 LOs invitados a esa con
ferencia, además del embajador de Es
tad~s Unidos en México,. fueron escogi
dos entre los miembros m~s representativos 
de los intereses que coincidían con los de 
los ~~tadunidenses eñ. el campo de la po
blaapn. Entre otros, se encontraban: 
Manuel · Espinoza Y glesias, director de 
BANCOMER; Gilberto Loyo, secretario 
de Economía durante el gobierno de Ruiz 
Cortines (1952-1958), presidente en esa 
época de la Comisión Naci~nal de Sala
rios Mínimos (CNsM) y uno 'de los fun
dadores de la FEPAc; Eduardo Vulaseñor· 
presidente del Banco de México (BM.ex) 
Y cofundador de la FEPAc; :Manuel Ma
teos Foumier, ex director de la DGAMMIPF 
Y cofundador de la FEPAC~ Jorge Mar
tínez Manautou, director de lo que será 
el CIFE (1988), posteriormente coordina
dor general del POFP y hermano del titu
lar de la SSA en el gobierno . de López 
Portillo; fin~lmente, Gerardo Cornejo, di
rector general de la FEPAC. ·En resumen 
~1 estado mayor de los principales apoyos 
m ternos. 

· Algunos meses antes del P,imer discurso 
de McNamara como presidente del BM, 

S~eldon J.· Segal, del Pcl, aprovechó la 
tribuna del Congreso Internacional de 
Endocrinología, realizado en México en 

xique, ~970-1976, mem~ria de ller. ciclo, IEDES

Parfs 1, Pa~. septiembre de 1978, ·.p. 53. ,. 
·· 461 Excélsaor, 9 de marzo de 1967. 
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1968, para declarar que si la endocrino
logía no encontraba una solución, el 
mundo se encontraría frente a la alter
nativa de reducir el número de nacimien
tos o de elevar las tasas de mortalidad. 452 

Un periodista identificado con los grupos 
locales más collservadores agregó a ·ese 
discurso la tesis malthusiana clásica del 
desequilibrio entre la población y los re
cursos.453 

A raíz · de la comercialización de la 
píldora, el gran impulso del mercado de 
hormonas esteroides llevó a principios 
de 1968, al gobiemo mexicano a regla
mentar la exportación del barbasco que 
es la planta a partir de la cual se fabri
caba el componente hormonal funda
mental de los anticonceptivos orales. Esa 
medida fue tomada con el fin de apoyar 
a la industria farmacéutica mexicana 
-aún poco desarrollada- ya que aque
lla materia prima constituía una de las 
principales exportaciones del país.4114 Por 
su parte, las transnacionales comenzaban a 
lanzar sus nuevos productos anticoncepti
vos inyectables que no habían sido puestos 
a la venta en ninguna otra parte.465 

A nivel intemacional, el gobiemo de 
Estados Unidos eátaba muy activo, bus
cando por todos los medios posibles legi
timar sus tesis neomalthusianas y el modelo 
de control . que proponí~ comó. s~lución 
para los países neocoloniales. Desde el 
punto de vista jurídico, ~1 modelo de con
trol, en su versión cepo lítica de población", 
ya formaba parte· de las programas de de
sarrollo desde la Conferencia· de Caracas 
en 1967. Por su parte, el BM reaf~ 

451 El HMaldo, 2 de julio de 1968. 
4118 Véase el articulo de Agustín Barrios Gó

mez en El Heraldo, 19 de agosto de 1968. 
4&4 Novedades, 9 de Cíleró de 1'968. · 
4&5 Nouedades, sin fecha, 1968. 

la importancia del · modelo de control 
como elemento de ·restructuración de la 
acumulación de capital a escala mundial 
y de los modelos de acumulación especí
ficos de los países subordinados. Lo que 
más les preocupa es la existencia de focos 
de insurrección .potencial en esos países 
y las dificultades que encuentra para con
tinuar el despojo de sus recursos natura
les. Frente a esa situación proponen el 
marco jurídico, el financiamiento y 
el saber hacer para implantar el modelo 
de control· Desde el punto de vista ma
terial e ideológico, ·la burguesía y ciertas 
fracciones de la burocracia polítiCa ya 
están ganadas para la causa neomalthu
siana y forman en sus asociaciones pri
vadas a los futuros administradores del 
modelo de control. Sin embargo, ello no 
impedirá que ciertas asociaciones de em
presarios como la Confederación Patronal 
de la República MeXicana ·(ooPARMBX) 
y la Asociación de Ejecutivos de Rela
ciones Industriales (AERI) hagan decla
raciones en contra de las tesis de MeNa
mara y proclamen su confianza en el 
ccprogreso tecnológico" 46e y "el crecimiento 
organizado, apoyado por el Estado'' •4161 

Por su parte, el líder de la CTM, quiel! 
raras veces toma partido por· algunas cau
sas sin antes tener luz verde ·de las clases 
dirigentes de las cuales él es uno de los 
miembros más influyentes, afifD18: que la 
·organización que él dirige demandará el 
apoyo de las principales ramas del apara
to de salud, en particular del IM.SS y de 
la SSA, para poner en práctica ccuna cam
paña de regulación de los·. naciÍnientos", 
que implique el abastecimiento de medios 
!UJ.ticonceptiv08 a través de esas ramas.468 

Ade~ás de. esa relación de· fuerzas favora
ble a la implantación del modelo de • con-

•se &cdlsior, 6 de mayo de 1969. 
4&T El Htwaldo, 17 de agosto de 1969. 

·<&118 El Heraldq, 14 de agoaro ·de. 1.969.· 
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trol -'-las poslaones ~en contra: estaban 
representadas .por ciertas fracciones nacio
nalistas. de la. burocracia política, por la 
Iglesia y.· wi solo oponente ·académico 
quien, por otra parte, era 111iembro de la 
FEPAo-:-/59 la situación económica y so
cial del país esta:ba caracterizada por el 
ocaso del udesarrollo estabilizador"; por 
la dependencia económica creciente freJ.?.te 
a Estados Unidos en las áreas de expor
tación, importación, financiamiento y tec
noiogía(·por la . penetración creciente de 
las transnacionales;. por la e~!stencia de un 
gran ·· número de desempleados, subem
pleados y marginales;: por la persistencia 
de grandes diferencias entre riqueza y po
breza, etcétera. A pesar de esa relación 
de fuerzas ' desfavorable a nivel interno 
y externo, el entonces candidato por el 
PRI a la presidencia de la República, Luis 
Echeverría, defenderá una posición· nata
lista. . . pero sólo durante algunos meses. 

3. EL MODELO DE CONTROL 

SE CONVIERTE EN RAZÓN 

DE EsTADO 

Durante su campaña electoral, Eche
verría ·hizo declaraciones en contra de ·las 
tesis de McNamara y afirmaba: .. gober
nar es poblar".460 G. Loyo, el principal 
difusor y defensor de esa tesis durante 
los años treinta; toma entonces posición 
a favor de los programas de planificación 
familiar en los países subdesarrollados ·Y 

4511 Ese autor sefialaba la existencia, cm los 
países subdesarrollados, de desequilibrios so
··cioeéónótnicos a Iiivel interno y externo, y ne
'gaba que la· reducció~ del crecimiento demo
gr¡ifico. fuese la salida más inmediata pax:a 
· alCánzar el desarrollo económico y social. ·cfr. 
Ráúl · Bénítez Zenteno, "Problemas sociales . ~ 
económicos derivados del cambio demográfi
co", en Demografla y. Economla, vol. r;núm. 2, 
1967 .. ' . '· 

460 Excélsior; ·sin .. fecha, 1970. . ·: : ., 
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agrega que ésta !!es diferente del llamado 
!control de la natalid~d' ".461 Por su par
te, la prensa hace eco del eufemismo uti
lizado por Loyo y señala la necesidad 
para México de una ·!!paternidad respon
sable"/62 la cual, solainerite como elemen
to de chantaje finan~iero de parte del 
s:M, se ·convierte, eri su visión, en cccontrol 
de la natalidad"; Por otro lado, la trans
nacional Syntex prohíbe la puesta 'en ven
ta de uno de sus anticonceptivos ya que 
éste no había recibiclo la aprobación· de 
la FDA de Estados· .Unidos.463 Los exper~ 
tos de la FEPAC continúan su estrategia 
y proponen la· justificación económica de 
los programas, los cuales· -según la vi
sión tecnocrática que 'los enmarca: en un 
plan nacional de desarrollo e<;onómico -y 
social__; provocarían -el: aUmento del in
greso por habitante y m.ás tarde ttel bien
estar general".4114 Otras asociaciones co
mo el Colegio. Nacional de Economistas 
.( CNE) , más cercana a la línea política del 
·candidato Eclieverría, eran favorables a 
la idea de luch·ar por cela.. modificación 
r . : ; ] del desarrollo económico [de los 
países subdesarrollados J ", en lugar de pro. 

461 lbid. . 
462 Véase el editorial de Excélsior, 10 de 

enero de 1970. 
·toa El Universal, 20 ·de enero de 1970. 
464· Cfr. las declaraciones de Ifigenia Marti· 

nez en Excélsior, 19 de junio de 1970. En el 
mundo académico las. ! ideas dominantes eran 
semejantes: es neeesario "adoptar una política 
demográfiéa generosamente humana y social
mente equitativa, en congruencia con los fines 
de las políticas de bienestar colectivo", Elíseo 
Mendoza Berrueto, "Algunas consideracione's 
sobre política demográfica"; en Demografía y 
Economla,·vot 111, ll~ .. in.:ll,·l969, p. 387; "exis· 

.. t~ uq · afiD1mento de orden general _[?] a favor 
de una polfticá. de pó.bláción que [ ... ] consi
-dere -la posibilidad de una -reducción de la tasa 
de fecundidad, no como solución, sino como 
alivio al grave problema. del desarrollo -eco
nómico y social'\ VíctoF::L. Urquidi, :'El .des· 
arrollo económico y· el : ;cred~iento , de la: pa
blación",.- en; Demografla: Y': EfX!,nPmla¡ .. vol.· m, 
núm. 1, 196~. P'• 95 ... ,; ,,: . · .. , ... 
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poner la píldora como un sustituto a 
todos los cambios necesarios.463 En su pri· 
mer mensaje como presidente de la RepÚ· 
blica, Echeverría hizo alusión a las pre
siones que había para poner en práctica 
el control natal y lo rechazó calificándolo 
de ccfalsa solución".460 El titular de la SSA · 

reafirmó, en presencia del director de la 
PAHO, el rechazo del gobierno mexicano 
de demandar un crédito al exterior para 
poner en marcha los programas de pla
nificación· familiar y desechó al mismo 
tiempo la necesidad de adoptarlos.4117 

Intentar la cristalización de un proyec
to reformista como el de Echeverría exi
gía el apoyo de las clases trabajadoras, 
pero al mismo tiempo amenazaba con crear 
las condiciones que permitirían a esas da
ses desbordar las organizaciones corpora
tistas de control político, lo cual las ha
bría llevado entonces a proponer alterna
tivas autónomas. Frente a las presiones 
del exterior y del interior, en un contexto 
de crisis global, encontrarse eventualmente 
ante el desbordamiento del marco insti
tucional del Estado de derecho era correr 
un riesgo muy grande. Echeverría sostenía 
una posición que se identificaba como ccna
cionalismo revolucionario" y cuya orto
doxia natalista constituía uno de los ele
mentos tradicionales, sobre todo durante 
los años de oro de la expansión capitalista 
en México. Las tendencias de la economía 
mundial y local no iban precisamente en 
el sentido de continuar esa expansión. Se 
asiste a una situación caracterizada por 
un descenso en la tasa de crecimiento eco
nómico de los países desa~Uados; un in
cremento de la inflación; la flotación del 
dólar frente al oro; la revaluación del 
yen y del marco alemán, etcétera, lo que 

•o5 El D{a, 26 de septiembre de 1970. 
466 Excélsior, 2 de diciembre de 1970. 
407 El Sol de México, 18 de diciembre de 

1970. 

se traducía -en el contexto de la reestruc
turación de la economía mundial aún bajo 
la hegemonía de· Estados Unidos- a ni
vel interno en la Imposición de una ccor
todoxia monetaria" / 68 que implicaba la· 
puesta en práctica de medidas que iban 
en contra del crecimiento de la economía 
y del empleo. En ese contexto, el modelo 
de control, como complemento indispen
sable de esa estrategia, encontró todas las 
condiciones para materializarse; además, 
las clases dominantes ya habían preparado 
al personal y se habían apoderado de las 
ramas-clave del aparato de salud para ad
ministrarlo mejor. 

La relación de fuerzas establecida entre 
las diversas fracciones de las clases domi
nantes y entre éstas y las clases trabaja
doras se definirá más claramente durante 
1972. La cuestión de la planificación fa
miliar era, para la señora Echeverría, algo 
que dependía de la educación, de ccmás 
conciencia y responsabilidad de parte de 
los padres".4119 En lo que se refiere a los 
funcionarios del aparato de Estado, el ti
tular de Patrimonio Na~cional consideraba 
que la llamada ccpaternidad responsable" 
concernía más al individuo. que al Esta· 
do, 470 mientras que el titular de Hacienda 
se adhería a las tesis procedentes del nor
te. 471 El gobernador del Estado de Méxi
co -regente del DDF durante el sexenio de 
López Portillo- hablaba por su parte a 
los empresarios de sus deberes de orien
tadores de sus asalariados en lo que se 
refiere al control de nacimientos y prego
naba la necesidad inmediata de una cccam
paña intensiva" en ese campo.472 En el 

4118 Véase Carlos Tello, La política económi
ca en México, 1970-1976, México, Siglo XXI, 
1979, pp. 48-51. 

4G9 El Dia, 4 de marzo de 1972. 
410 El Heraldo, 17 de abril de 1972. 
471 Cfr. La Prensa, 16 de abril de 1972. 
472 Cfr. Las declaraciones de Carlos Hank 

González en Novedades, 28 de abril de 1972. 
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aparato de salud, un funcionario del ISSSTE 

señalaba, a principios de 1972, que había 
fuertes intereses económicos detrás de los 
llamados programas de planificación fa
miliar, refiriéndose particularmente a las 
transnacionales de la industria farmacéu
tica, que eran las más interesadas y las 
principales propagandistas del control na
tal.473 El director de la DGAMMIPP, por su 
parte, declaraba en nombre del titular de 
la SSA y dentro de la más pura línea mena
mariana que las dos calamidades. del mun
do actual eran la sobrepoblación y la ex
plosión atómica.·474 Anunciaba, además, 
la puesta en marcha, a través de la SSA, de 
un programa nacional ·de ccplanificación 
Familiar Integral".475 La FEPAc, a través 
de su director, agregaba que la explosión 
de la violencia sería el precio que ha
bría que pagár si no se adoptaba un plan 
nacional de planificación familiar PNPP. 

Defendía las medidas anunciadas por el 
funcionario del aparato de salud y sugería 
al mismo tiempo las etapas que debía 
contener dicho plan. Como por azar, se 
trataba de la estrategia que constituía las 
prácticas de la PEPAC y de otras asocia-
. . d 4711 p 1 c1ones pnva as. or su parte, as aso-

ciaciones empresariales como la CANACIN-

La carrera entre la acumulación salvaje y la 
depauperación de grandes cantidades de seres 
humanos era concebida por ese politico-empre· 
sario como una "carrera de velocidad entre el 
crecimiento demográfico y la eficacia de las 
instituciones para multiplicar en forma simul· 
tánea las condiciones de vida", Ovaciones, 28 
de abril de 1972: 

478 La Prensa, 29 de enero de 1972. 
474 Novedades, 26 de abril de 1972. 
47& Novedades, 26 de abril de 1972. Otro 

funcionario del IMSS declaró por su parte que 
esa institución emprenderla igualmente "la 
campaña pro-paternidad responsable" en el mis· 
mo sentido que aquella que seria organizada 
por la SBA a partir de 1978; El Heraldo, 27 de 
abril de 1972. 

47G Véase Excélsior, 27 de abril de 1972; El 
Sol de México, 27 de abril de 1972, y El Dia, 
8 de junio de 1972. 
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TRA y la CONCAMÍN hacían declaraciones 
. a favor del control de la natalidad y evo
caban al mismo tiempo algunos problemas 
que, según ellas, resolvería la aplicación 
de un control tal.471 Paralelamente, en los 
editoriales de la prensa más conservadora 
se podían leer alegatos a favor de la im
plantación de una política de ccpatemidad 
responsable", sobre todo entre las capas 
((depauperadas" que no contaban con ese 
tipo de información. Gracias a ella, esas 
capas devendrían ccrazonables", conscien
tes de sus deberes hacia la sociedad y sus 
familias y con base en ello la pobreza 
desaparecería.478 La Iglesia, por su lado, 
tomó una posición que se refería más a 
la forma que al contenido. Aceptaba la 
tesis de la npaternidad responsable" den
tro de los límites expuestos en la Encí
clica Humanae Vitae.479 

Las oposiciones, ya muy debilitadas, se 
manifestaban por medio de algunas de
nuncias en la prensa acerca de las activi
dades de cie~tas asociaciones privadas, en 
particular la APSM, acusadas de realizar 
experimentos ccin anticonceptivos de trans-

. 1 . b 480p nac1ona es en muJeres-co ayos. ero esas 
oposiciones en la prensa eran cada vez 
más individuales y ya no representaban 
una corriente. En. algunas secciones edi
toriales se evocaba el desequilibrio de ccun 

477 Excélsior, 27 de abril de 1972. 
478 El Heraldo, 27 de abril de 1972. Algu

nos periodistas y agentes neomalthusianos del 
aparato de salud trabajaban juntos en esa 
prueba de fuerzas. Por ejemplo, mientras que 
el director de la DGAMMIPF escribía el prefacio 
de un libro sobre la -~'paternidad responsable" 
-preparado por los expertos de la NAS, rela
cionados con John D .. Rockefeller III y el 
Pc1 y con la ayuda de la AID--, un periodista 
hada la apologfa del libro, del funcionario y 
sobre todo de Malthus; Harold Dies, "La ur
gencia de la paternidad responsable", en El 
Sol de México, 18 de diciembre de 1972. 

478 Excélsior, 27 de abril de 1972. 
480 El Día, 26 y 29 de abril de 1972. 
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sistema político y económico que sólo pro· 
duce para pocos".481 Hubo además una 
denuncia acerca del efecto de la política 
de Estados Unidos, por medio del BM, 

sobre la Iglesia y el Estado mexicano.482 

Los dirigente$ del PAN afirmaban que la 
implantación de la planificación familiar 
obligatoria y controlada por el Estado 
eran una medida ccantinatural .y anticons
titucional", que se trataba de un área 
reservada a la familia y a sus responsa
bilidades y capacidades económicas.483 Un 
diputado de ese mismo partido sugirió 
que el cambio de política se debía a las 
presiones del exterior, en particular del 
BM.484 

El líder de la CTM, por su parte, con
tradice, en su discurso, su posición de 1969 
y la posición oficial reproducida en un 
comunicado de la SSA. Declara entonces 
que la planificación familiar no debe ser, 
por el momento, una cuestión de preocu
pación para México. Lo que habría que 
h d. 1 ~ acer, 1ce, es crear nuevos emp eos. 
Algunos meses después, el sector juvenil 
de la CTM es movilizado para difundir las 
tesis del modelo de control entre los obre-

., 486 p l Ce l ros JOVenes. or otra parte, a ntra 
Campesina Independiente (ca) defiende 
una posición en favor de la repartición 
de la riqueza y en contra del control na
tal.487 En cuanto a los grupos de inspira
ción religiosa, éstos señalan su oposición 
a las medidas estatales y defienden la 

481 Excélsior, 30 de abril de 1972. 
482 "En la Iglesia como en México, ¡ven

ciste, McNamaral Abraham López Lara en Ex
célsior, 29 de abril de 1972. 

483 Cfr. las declaraciones de Bernardo Bátiz 
Vázque~ reproducidas en El Universal, 28 de 
abril de 1972. 

484 Cfr. las declaraciones de Jorge Garabito 
Martínez en El Universal, 27 de abril de 1972. 

·185 El Heraldo, 28 de abril de 1972. 
486 Excélsior, 30 de julio de 1972. 
487 El Universal, 28 de abril de 1972. 

autonomía de. decisión. de 1~ parejas así 
como la utilización de métodos anticoncep
tivos naturales.488 

La tribuna . de la terce.ra UN erAD en 
Chile fue utilizada por el presidente Eche
verría para ;munciar su adhesión a las 
tesis neomalthusianas dominantes a nivel 
internacional y promovid~s activamente 
por las clases dominan~es locales. Hacien
do eco a 1~ sutilezas del lenguaje de los 
especialistas-ideólogos, Echeverría repite a 
su vez que ._existe una diferencia concep
tual entre ccpaternidad responsable" y el 
''control de la ,natalidad". Adherirse a la 
primera significa para él no una. contra
dicción a. la posición que defendía a prin
cipios de su gobierno, sino "un afinamien
to de los puntos de vist~" acerca del 
tema.489 En realidad, ya .había fuertes in
tereses enraizados en el aparato de salud 
asi como el germen de lo. que se conver
tiría posterionn.ente en uno de los apara
tos más importantes para la puesta en 
marcha del modelo de control, a saber, 
la CPNPF. Además, esa política de con
trol coincidía con las necesidades tenden
ciales de lá atuniulación ·de· capital y con 
el corpus ideológico de las clases dominan
tes. La aceptación del modelo de control 
fue el resultado de las dos tendencias que 
se enfrentaron en el seno de las dases do-

488 últimas Noticias, 28 de abril de 1972. 
480 Excélsior, 29 de mayo de .1972. Echeve

rría declaró a la prensa extranjera que sola
mente por medio de la educaCión yla persua
sión se actuaría sobre la dinámica demográfica. 
Además, afirmaba. su simpatía por las activi
dades de las asociaciones privadas; Cfr. El He
raldo, 10 de diciembre de 1972. Ese mismo año 
(1972) se observa en la prensa el despliegue 
de una nueva etapa de la campaña para im
plantar el modelo de control. Dirigentes po
líticos, periodistas, caricaturistas, etc., llena
ban las páginas de los periódicos con los temas 
de la planificación familiar y la contamina
ción; en su visión. esta tíltima era la. consc,. 
cuericia de la ausencia de la. primera. 
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ininantes. Las fracciones económicas, po
líticas e intelectuales representadas en 
los comités directivos de las asociaciones 
privadas neomalthusianas triunfaron al 
imponer su estrategia a nivel político. Se 
asiste entont;:es al pasaje de una política 
qtte proclamaba abstractamente el dejar
hacer reproductivo, en concordancia con 
las prácticas reproductivas reales de los 
sujetos j~rídicos, a una política que, al 
mismo tiempo que deja intactos los fun
damentos del dejar-hacer abstracto, crea 
las bases para intervenir d~_t;:tamente so
bre los modos de reproducción de las cla
ses trabajadoras, para ejercer un control 
mayor sobre ellas. Ante la falta de orga
nizaciones autónomas y de proposiciones 
de alternativa, las clases trabajadoras se 
encuentran pues doblemente controladas: 
como clases-objetos para los diversos pro
yectos burgueses de desarrollo a nivel in
terno y como objetos de experimentación 
de las transnacionales, beneficiarias prin
cipales de la estrategia en cuestión. 

Para la prensa extranjera, más realista 
que los ideólogos oficiales, era evidente 
que se trataba de la puesta en práctica 
de técnicas de control natal a través del 
aparato de salud, en el marco de los pro
gramas de salud pública. El caso de Mé
xico era considerado como un ejemplo 
para otros países subdesarrollados.490 La 
reacción de la Iglesia, después de la nueva 
orientación anunciada por Echeverría, fue 
publicar un mensaje al uPueblo de Méxi
co" en el que reafirmaba su oposición a 
los métodos anticonceptivos diferentes 
de los naturales, pero no a la reducción 
eventual del crecimiento demográfico ni 
a la intervención del Estado.491 Dejaba la 

490 The New York Times, 24 de junio de 
1972. 

491 tsas son las tesis impllcitas contenidas 
:en el· "Mensaje del Episcopado al Pueblo de 
México", reproducido en Exct!isior, 14 de· di-
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decisión a la conciencia de las parejas. 
Por su parte, las demás fuerzas sOciales 
(empresarios, burocracia política e inte
lectuales principalmente) prepara:ban el 
terreno material, ideológico y jurídico 
para legitimar la puesta en marcha del 
modelo de control. Se trataba entonces 
de impregnar la sociedad de neomalthu
sianismo, de dar la impresión de que las 
clases dominantes y su modelo de control 
le cchabían hecho hasta entonces falta al 
mundo".492 En esa tarea, las clases domi
nantes ~ecurrieron al discurso creado por 
las asociaciones privadas estadunidenses, 
los organismos internacionales y las aso
ciaciones privadas locales. Paralelamente, 
intentarán borrar todo rastro de interven
ción extranjera en la nueva orientación. 
Por una parte, es la búsqueda de un com
promiso entre el Estado y la Iglesia y, 
por otra, el reforzamiento ideológico del 
Estado que introduce el modelo de con
trol en el marco de su retórica naciona
lista. 

Un representante de la alta burocracia 
política y miembro honorario de la FEPAC, 

Antonio Carrillo Flores, fue nombrado, 
en 1972, secretario general de la Confe-

ciembre de 1972 y en Demografla 'Y Econom{a, 
vol. vu, núm. 1, 197!1. Ese documento fue ca
lificado de "ventana entreabierta para dar res
piración a los cristianos de cierta formación" 
por Sergio Méndez Arceo; Exct!lsior, 18 de di
ciembre de 1972. 

402 A propósito de los neomalthusianos po
dda decirse lo que Hegel afirmaba acerca de 
ciertos filósofos: "nos damos cuenta de que 
es siempre el mismo plato que es recalentado 
y servidq en todas las ocasiones [ ... ] Al escu
charlos, todo sucede CQmo si esos celosos pro
paladores le hubieran hecho hasta entonces 
falta al mundo, como si el plato recalentado 
que nos sirven debiera aportarnos nuevas ver
dades y aún desconocidas, como si fuera siem
pre en la 'época actual' que habría que medi
tarlas". G. W. F. Hegel, Principes de la Phi
losophie du Droit oü Droit Naturel et Science 
de l'Etat en Abrt!gé, París, Vrin, 1975, prefa
cio, p. 46. 
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rencia de Población de 1974 _por el secre
tario de la ONU, Kurt W aldheim.493 Los 
funcionarios e~ el poder no tuvieron, sin 
embargo, necesidad de apoyarse en su 
autoridad para consagrar el modelo de 
control, puesto que las tesis inherentes a 
éste habían sido ya aceptadas por las di
versas fracciones de la burocracia políti
ca. En adelante, todos los problemas ima
ginables son fáalmente resueltos, en el 
discurso, por los neomalthusianos, quie
nes consideran el crecimiento demográfico 
como el único culpable. En presencia de · 
eminentes representantes de la burguesía, 
el regente del DDF afirma que el creci
miento demográfico es ''el problema fun
damental" de la ciudad/94 Según los diri
gentes de la CNOP, los retrasos del país 
a todos 1los niveles se deben a la ccex
plosión demográfica"!05 Por otra parte, 
ciertos funcionarios e intelectuales se 
disputaban el premio al radicalismo mal• 
rhusiano y al tecnócrata modelo. Había 
proposiciones tan "humanitarias" como 
llev~r a c~bo una campaña de esteriliza
ciones masculinas tomada del ejemplo de 
la India,496 o bien otras que afirmaban: 
''sobre todo, la explosión demográfica es 
problema de educación y de instruc-
., ,497 cton • 

Los empresarios, por su parte, tomaron 
posición, por medio de sus organizaciones, 
en el sentido de uorientar, desde sus di-

493 Novedades, 21 de septiembre de 1972. 
Carrillo Flores fue, entre otras cosas, secreta
rio de Hacienda durante el gobierno de Ruiz 
Cortines (1952-1958); uno de los prccandida
tos a la presidencia dé la República en 1957; 
secretario de Relaciones Exteriores en el go· 
biemo de Dfaz OrdaZ (1964-1970), etcétera. 

494 El Dia, 1 de julio de 1972. 
4DG La Prensa, 10 de marzo de 1973. 
406 Cfr. las declaraciones de Edmundo Flo· 

res en Excélsior, 8 de abril de 1973. 
49T Declaraciones de Horado Flores de la 

Peña, secretario de Patrimonio Nacional en El 
Sol de México, 10 de abril de 1973. 

:...-

versos campos de acción, para una. mejor 
planeación farniliar"/99 .así -como a favor 
de la intervención del Estado y de la Igle
sia católica con el fin de realizar una 
campaña para la upaternidad responsa
ble", pues el crecimiento demográfico 
ttcompromete no sólo nuestro desarrollo, 
sino nuestra misma exi$tencia".499 Por-otra 
parte, la OOPARMEX reafirma su oposición 
verbal a las tesis del BM. 

Una vez aprobada la nueva orienta
ción, la maquinaria estatal, en particular 
el aparato éle salud, se puso a funcionar 
aceleradamente con el fin de institucio
nalizar el modelo de control y legitimar 
así su práctica . aún antes de la promul
gación de la nueva LGP. El director de la 
DGAMMIPF hizo el anuncio de la implan
tación de los programas de planificación 
familiar a nivel nacional a partir de sep
tiembre de 1973.500 El Estado mexicano 
preparaba y desarrollaba entonces su apa
rato tecno-burocrático para crear las con
diciones materiales dirigidas hacia el me
jor funcionamiento posible del modelo de 
control. Éste, -que ya había sido puesto 
en práctica, necesitaba su legitimación, 
su consagración legal. No será la nueva 
ley la que establecerá las condiciones y 
propondrá las líneas directrices para ma
terializar el modelo de control; en este 
caso, el proceso se invierte: es a causa de 
que ya existe una práctica que se hace 
necesario elevarla al nivel de ley. Es la 
estrategia de unos cuantos q1,1e se presenta 
como un deber para todos. En la prepara
ción de ese escenario, las principales ramas 
del aparato de salud tuvieron un papel 
estelar: organizaron la primera Conven
ción Nacional de Salud en la cual deman-

498 Declaraciones de la USEM·Puebla, en No
vedades, 31 de enero de 197!1. · 

499 Declaraciones de la COPARMEX en El He
raldo, 28 de febrero de 197llo 

50o Excélsior, 6 de junio de 1973. 
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1' 

daron, en nombre de la ciencia, la técnica 
y la vigilancia ··del Estado, la necesidad 
de la planificación familiar basada en la 
~cpaterriidad responsable". • Su razonamien
to era exactamente el mismo del BM: a 
causa de la ausencia de una planificación 
se asiste a la llamada ccexplosión demo
gráfica", 'la cual sobrepasa al crecimiento 
económ:ico y. ·pi'óvoca así una crisis que 
se traduce en miseria, desempleo, desnu-

• •, , .SOl 
tnoon, etcetera .. 

El presidente Echeverría ·señaló la nue
va orientación :en materia de población 
ante los dirigentes de los ··tres · sectores 
-'-empresarios; ·trabajadores y gobierno
que componÍán. la Comisión· Nacional Tri
partita (cNT) •5·0~ Más tarde, afirmará, en 
su tercer· informe de gobierno, que hay 
que modificar' la LGP . -invirtiendo. su 
orientación. Algunos días después, envía 
un proyecto de 'ley a la Cámara de Dipu
tados, en el cu'al define el marco jurídico 
para la implantación· del modelo de con
trol; además, ese proyecto;·comportaba .e¡ 
reconocimiento formal de la incapacidad 
de las medidas· estrictamente demográfi
cas para sustituir 'la ce compleja empresá 
que. representa :el desarroHd' · y señalaba 
que sería: un error dejar de· lado la. toma 
de· conciencia •aceiica de un aspecto tali 
grave como e~ •crecimiento, de la pobla-· 
ción.503 Ejemplo de armonía entre la pla
nificación demográfica; de respeto de las 
libertades individuales; ejemplo de ccpoH
tica: de población?'·· ·para: •los • países sub
desatrollados; · etc;~ ·tales eran los autoelo
gios. qu~: se· .haeían: las clase·s · dominan'tes, 
refiriéndose· preillUl'liblemente al lenguaje 
de la fortnalid~d . jurídi<::ál,' a: aunque pen
saban referirse: . al· . concreto· ·•social. . La 
negación de. la aplicación de soluciones 

• • • • ; ; • : • 1 ~,; ..... ' • • ; t.,-· 1- • • . • 

501 Cfr. ExcélsiiW1 3· de· junio ·de 1973. • · 
so2 Exeélsior,:(i.:de junio ·de -1973, · 
soa Luis EcbevétTfa A:lva'l'e~¡ ·3er. •Informe, de 

Gobierno, :'f'!de :tseptiembre de .1973 .. 
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sugeridas por el ccexterior" -referencia a 
Estados Unidos-, la necesidad de en
contrar soluciones ccnacionales" a los pro
blemas del país, constituían el fundamen
mento de la nueva LGP.504 Recurrir al 
exorcismo retórico -como representación 
legítima de lo que la5 clases dominantes 
consideran como la verdad- no puede 
ocultar el hecho de que se trata de un 
modelo de control, concebido por Estados 
Unidos e implantado en el país con la 
complacencia de las clases dominantes !o
cales, no sin ciertas reticencias formales 
de algunas de sus fracciones. 

La posición . neomalthusiana más radi
cal en esa. época era la representada por 
el titular de Gobernación, Mario Moya 
Palencia, encargado de la presentación 
del proyecto de LGP ante· el Congreso. Esa 
posición, que coincidía con la de Estados 
Unidos, buscaba el reforzamiento político 
de ese funcionario, quien sería más tarde 
{¡n fuerte precandidato del PRI a la pre
sidencia de la República. SegtÍl! las tesis 
del ccequilibrio justo" que él defendía, 
se trataba de lograr la ccestabilización del 
crecimiento de la población" por medio 
de la plánificación familiar, la cual no 
e~a concebida, decía, en el maréo .de las 
ccviejas tesis catastrofistas" ni en el de 
las ccnuevas tesis neocolonialistas" .506 Ello 
no le impedía afirmar sin embargo que 
er ttcrecimiento acelerado de ·la ·población 
[ ... ] genera una constante marginalidad 
social".5?6 En realidad, la mezcla d~ esos 
d,ós tipos de tesis que se pretenden hacer 

so4 Ibid.' 
· 5os Véase "Compateéencia del C. Lic. Mario 

Moya 'Palencia, Secretario··de Gobernación, ante 
la Cámara de Diputados~·. en La Revolttción 
Demof51·dfica, CONAPO, 1974, p. 30 .. 

soo "Discurso del Secretario de Gobernación 
Lic. Mario Moya Pálencia, al instalarse el Con· 
sejo NaCional de· Población", 27 de mnyb de 
1974, en Demog,·áfla '' Ei:onomla; vol. vm, nt'tm. 
2, 1974, p. '263. ·-, ·. . ,, 
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pasar como tesis nacionalistas fuera de 
todo modelo conocido, le imprimen su ca
t:ácter específico al neomalthusianismo en 
México. 

Ante la crisis económica que golpeaba 
fuertemente al país, la burguesía local 
expatriaba sus capitales en lugar de inver
tirlos. En ese contexto, la OONCAMIN y 
la AsociaCión de Banqueros de México 
(ABM) se felicitaban por la toma de po
sición del gobiemo y retomaban a su vez 
las tesis del modelo de control según las 
cuales el crecimiento de la población im
pide la canalización de la inversión hacia 
las áreas productivas, lo que a su vez cons
tituye un freno para el desarrollo eco
nómico y social del país.507 . 

Las últimas manifestaciones de · oposi
ción las realizaron, paradójicamente, miem
bros de la familia del presidente Eche
verría •. Su esposa hizo declaraciones erí~ 
ticas en contra de las asociaciones priva
das y además calificó como "crimen" el 
hecho de que una institución como el INPI 

( DIF) estuviera encargada de distribuir 
píldoras en todo el país. 608 Otro familiar 
evocó en la Cámara de Diputados las dos 
caras que podía tener la • "planificación 
demográfica": como empresa política co
lectiva o como simple negocio comercial 
en beneficio de las empresas farmacéuti~ 
cas.1109 La simple enunciación de los espa· 
cios clave de poder real, no ~guida de 
una práctica consecuente, en un motnento 
en qtie todo : e$taba ya jugado, no llegó 
a rebasar los límites de la moral indivi
dual o f~. En otro camPe>,. el IMSS 

hacía alusión ·a las esterilizaciones CQDlo 

~01 Véase,;. &célsior, 11 de noviembre . de 
1973; .La Prensa, 11 de noviembre de 197lJ.. · 

&os Véase, El Dla, 27 de noviembre de 1973; 
La . seflOl!ll . Edt~ pidió li. . las esposas de 
los . gobe~dqres · no . fimlar acuerdos con la 
FEPAC.. :•; _;.; ,.. ' 

1199 Véue,-$lemf1.re!, 12.de . .Uciembre de 1973. 

~--- -··-·-'-. - ·-- _:..--...-~--

prácticas induidas en los programas de 
planificación familiar,510 pero el titular 
de la SSA negó inmediatamente la posibi
lidad de -realizarlas, 611 En realidad, han 
sido· practicadas efectivamente por lo me
nos desde· 1973, como ya lo señalamos 
más arriba.llu 

En enero de 1974 entra en vigor la nue
va LGP. Es la relación de fuerzas crista· 
lizada en el nivel jurídico la que a partir 
de ese m!)mento legitima la intervención 
del Estado en el campo de la reproduc
ción de las clases trabajadoras. La co~
dición para llegar a una repartición "jus
ta" y [equitativa] <;le los beneficios del 
desarrollo económico y social" dependen, 
~gún la visión del poder, de la regula
ción del ccvolumen, estructura, dinámica 
y distribución" 6~8 de la población en abs
tracto. En abstracto porque no es la po
blación en general quien es objeto de las 
injusticias y quien resiente _las .dempl
clades socioeconómicas, sino las clases tra· 
bajadoras, es decir una parte de la pO· 
blaci6n. Por otra parte, la ley dispone que 
el Estado, a uavés de su aparato de salud, 
realizará programaS· de planificación fa· 
miliar · cuyó ·objeto será ccregular racional
ptente y estabilizar ~1 crecimiento de la 
población"}'"4 La razón encamada en el 
Estado determina entonces que el objetivo 
propue¡¡to por el BM, a saber,. alcanzar una 
tasa de crecimiento c'naturat" de 1% en 
el año 2000,11111 debe . ser en ·adel~te · el 

610 Véase, Nuuedades, 7 de noviembre ·de 
1973. 
· au Véase, El Dla, 26 de noviembre de 1973. 

6111 ctr. supra, p. 110. 
· 618 Ley Gmeml de Poblaci6n, Diario Ofi· 
l:ial, 7 de enero de 1974, artículo 19. 
• • 1114 Ibltl.· · 
; se Veamos lo· que sé n.os- dice acerca- de los 
fundamentos "científicos"; dél modelo: ·~la- elec
ción arbitraria de la -tasa de reemplazo: mmo 
oBjetivo de' disminución de la fecundidad está 
fundada solffll • t4 . opini6n .gefllef'almente:. r.eci
bidtJ de qúé las poblack>pes."debet'án, .en 11n 
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de la llamada ccpolítica de población" del 
país. 

, Los intentos explicativos acerca de la 
materialización del modelo de control en 
México no han sido numerosos. General
mente, nos encontramos frente a un si
lencio inexplicable o bien ante el apoyo 
al modelo de control en su versión de cepo
lítica-de-población-que-forma-parte-de-la
política -de-desarrollo-económico-social''. 
Las únicas críticas pertinentes de las que 
tenemos cono.cimiento han sido hechas por 
Raúl Benítez Zeriteno (1967;;1972), por 
Abelardo Hernández Millán (1979) y 
también por el dirigente del PMT, }ieberto 
Castillo. Este último dio ·a conocer su opi
nión al respecto luego de una entrevista. 
El ce problema demográfico", decía, apare
ce como tal a partir del momento en que 
se trata de ccmantener el sistema econó
mico actual" •516 La elección realizada por 
el gobierno de Echeverría respecto a la 
población implica uproteger la permanen
cia de las clases dominantes en el poder". 
Esa política, continúa, estuvo evidente
mente influida por las presiones interna
cionales y las transnacionales estaduni-

momento determinado, dejar de crecer". Esa 
apreciación está inspirada en un modelo ma
temático que presenta el ejemplo de México 
(cursivas nuestras); véase Tomás Frejka -del 
¡•el-, "Altematives of World Population 
Growth", citado en BIRD, Operations de la 
Banque Mondiale. Programmes sectoriels el 
politiques, Paris, Dunod, 1972, p. 379. En lo 
que se refiere a la puesta en práctica del 
modelo, el BM propone a los Estados incluir a 
"los medios empresariales" y a las asociacio
nes privadas en esa tarea, "encargándolos de 
la distribución de los anticonceptivos y de la 
propaganda concerniente a los métodos anti
conceptivos cada vez que ello sea posible"; ibid., 
p. 375. La materialización de esa proposición 
no se efectuará en México sino bajo el go
,biemo de López Portillo. Es el caso de PROFAM. 

4118 Véase Luis Calderón et al., J'alores y Po
líticas de Población en México, subestudio 
agentes culturales, apéndice 111, IMES, 1976. 

13(; 

denses. Los principales apoyos -en el inte
rior del aparato de Estado, fueron, según 
él, los c'moyistas" -simpatizantes de 
Moya Palencia-, "los grupos del PRI 

más institucionalizados", celos oportunis
tas" y c'los intelectuales de México". En 
fin, la continuidad de esa política no de
pendía, para él, de la eventualidad del 
éxito electoral de Moya Palencia, dado 
el umecanismo de control que ejercen los 
pequeños grupos de poder". 

Esa visión del Estado-Cosa Nostra la 
volvemos a encontrar en el estudio de 
Abelardo Hemández, quien confunde el 
apoyo coyuntural encarnado tardíamente 
-desde el punto de vista . de la génesis 
del modelo de control y de su difusión 
en México- por el titular de Goberna
ción, con una estrategia de reestructura
ción de un modelo de acumulación que 
desborda los intereses individuales o de 
grupo de una "pandilla" de burócratas.:m 
En su estudio, encontramos alusiones a 
esa reestructuración, sin embargo, su con
ceptualización de la problemática consiste 
más bien en agregar nuevos adjetivos 
_ccpolítica mexicana de población" o cepo
lítica capitalista de población"-518 <p.~e 
en intentar revelar las relaciones sociales 
sobre las cuales reposa la conceptualiza
ción oficial llamada ctpolítica de pobla
ción". Realizar esto último implicaría la 
determinación de esa práctica del poder, 
el pasaje de una categoría abstracta va
cía a una determinación aproximativamen-

517 Como ya lo señalamos anteriormente en 
la sección F del capítulo II, según él la llama
da "política de población." es una respuesta "a 
un determinado requerimiento coyuntural de 
una fracción de clase discriminada del podet 
político"". Abelardo Hernández M., op. cit., 
p. 751. 

518 Ibid., p. 749. El caso de China no podría 
ser asimilado al concepto de "política capita· 
lista de población" sin hacer surgir más pro
blemas de los que esa terminología provoca. 
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te más concreta como sería la de modelo 
~~ control de los modos de reproduc
clon de las clases trabajadoras. 

Por otra parte, agrega de una manera 
contradictoria, que la ''política de pobla
ción", es decir su materialización, debe 
menos a la burguesía que a la autonomía 
del Estado y ello después de haber afir
mado la "debilidad relativa del Estado" 
y la ascensión del capital monopolista.519 

Nuestro análisis muestra, por su parte, 
que . fueron la burguesía y sus apoyos, en 
parttcular las fracciones hegemónicas de 
las clases dominantes, las que actuaron 
en un principio a través de las asociacio
nes privadas y después, y paralelamente 
en colaboración con las fracciones de 1~ 
burocracia política que se oponían inicial
mente a _la implantación del modelo de 
control. Este es el resultado de una rela
ción de fu~!:'zas específica y no una con
cesión de una "pandilla" burocrática a 
o~r~. 'f!na de las insuficiencias más sig
mf1cat1vas tanto de los análisis de Benítez 
Zenteno como de Abelardo Hernández es 
permanecer en el nivel de las críticas de
masiado generales e intentar deducir de 
ciertas tesis de Marx, o de los análisis 
de diversas corrientes marxistas, implica
ciones lógicas en lugar de ponerlas a prue
ba y desarrollarlas mediante el análisis 
histórico concreto. 

4. CoNTINUIDAD Y DESARROLLO 

DEL MODELO DE CONTROL 

Ante la necesidad ·de tomar posición 
acerca de los diversos aspectos de la polí-

519 lbid., p. 757. Parecería que· para él, el 
Estad~ es un~ fortaleza confiscada por la bu· 
rocraaa política donde el "capital monopolis· 
ta" y la burguesfa como tal no ~tán repre· 
sentados. Su concepción del Estado lo lleva a 
complicar aún más la problemáLica en lugar 
de esclarecerla. 

-:....--=---

tica . interior y exterior del país, el nuevo 
pres1dente de la República, López Por
tillo, se reunió, durante el primer año 
de su mandato, con ciertos sectores sociales 
que expresaban su apoyo a los programas 
de p~anificación familiar. En esa época, 
se a~lSt~ a _una movilización de los apo
yos mstltucronales, en particular de los 
líderes de control obrero, 520 de los gober-

d 521 d 1 na ores, e secretario de Goberna-
ción, 522 de funcionarios ligados al aparato 
de salud 523 y de intelectuales.524 Al mis· 
mo tiempo, hay un reforzamiento de las 
críticas a las corrientes clericales opuestas 
a los programas. El contenido ideológico 
del modelo de control sigue siendo el 
mismo. Se trata de una redefinición o 
más bien la reafirmación de la continui
dad y del desarrollo de la estrategia 
neomalthusiana. Es bajo el gobierno de 
López Portillo que se crean las condicio
nes material~ para que el modelo de 
control devenga general y sin límites. 
Por una parte, en las declaraciones se re
toman las tesis del crecimiento demográ
fico-c~ivo expiatorio, y por la otra, se 
tratara de convencer a la ''opinión pú
blica" de la "inexistencia" de las esteri
lizaciones en las ramas del aparato de 
al d 52ú Al . ~ s u . respecto, es mteresante sena-

lar la reacción de un periódico del D. F. 
a raíz de las denuncias hechas por un 
dirigente chicano relativas a las esterili
zaciones practicadas en mujeres mexicanas 

s2o Véase Excélsior, 11 de mayo de 1977; Ex· 
c~lsior, 1 de junio de 1977; Excélsior, 19 de ju· 
mo de 1977; El Día, 13 de junio de 1977. 

521 Véase Excélsior, 11 de junio de 1977; El 
D{a, 24 de janio de 1977; El Sol de México 
23 de julio de 1977. ' 

522 Véase El Sol de México, 4 de mayo de 
1977. 

523 Véase El Heraldo, 4 de junio de 1977. 
524 Véase Novedades, 15 de junio de 1977. 
525 Cfr. las declaraciones de funcionarios .del 

IMSS en esa época en El Heraldo, 15 de junio 
de 1977. 
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en Estados Unidos. El dirigente afirmaba 
que esas prácticas eran realizadas bajo 

. la amenaza de la deportación o bien 
bajo los efectos de la anestesia después 
del primer parto. El periódico. en cuestión 
caracterizaba esas prácticas como uhitle
rianas", 528 pero guardaba silencio -al 
igual que el resto de la .prensa- acerca 
de las prácticas del mismo tipo realizadas 
en el aparato de salud y las asociaciones 
privadas desde 1973. 

En abril de 1978 estalla un escándalo. 
Se trata de la denuncia de ésterilizaciones 
de mujeres indígenas de la región maza
hua. Se acusaba a una fÜndación extran~ 
jera, Albert "Schweitzer, financiada por 
Estados Unidos, la RFA y Suiza, qile tra
bajaban con el acuerdo y la colaboración 
del gobierno del Estado de México. 
Algunos líderes de diversas organizaciones 
populares controladas por el Estado, al 
igual que algunos diputaclbs, condenaron 
esas prácticas; unos las calificaban como 
««crimen", otrOs demandaban un ucastigo 
ejemplar'', responzabilizaban a los titu
lares de la SSA y del Instituto Nacional 
Indigen}.sta (oo) y los acusa~ de ne
gligencia.527 Se hablaba de política im
perialista . y se hadan denuncias de prác
ticas similares realizadas en otros países 
de América Latina. Cuando se le entrevistó 
respecto a las . este~ilizaciones, el gober
~ador del Estado de MéXico negó la 
existencia de esaS prácticas y poco después 

12e Excélsior, 80 de mayo de 1977. 
627 El Dla, 25 de abril de 1978. Hay que· se 

fialar que la mayor parte de las:.denundas acer
ca· de las esterilizaciones de mujeres indígenas 
provienen del Estado de México. Existe un 
Centro de Medicina R.ural -en la región ma
zahua donde es puesto en práctica un pro
grama de planificación familiar. que pretende 
ser un · modelo para otras regiones del pafs. 
Además,. en ese c:entro se ·utiliza el anticoncep
tivo -Depo-Prove:Fa ·del cual ya.· hemos hablado¡ 
cfr. Prescripción Médica, diciembre de 197.8 .. 
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la prensa ya no volvió a hablar sobre el 
asunto. Las voces que se elevaron en la 
Cámara de Diputados no hicieron, sin 
embargo, referencia a las esterilizaciones 
llevadas a cabo en el aparato de salud 
-prácticas que constituyen, además, una 
parte de los llamados programas de pla
nificación familiar actuales. Para ellos, 
las esterilizaciones sólo son condenables 
cuando los organismos extranjeros las 
practican. No es sino hasta 1979 cuando 
el coordinador ejecutivo del PNPF admite 
que las esterilizaciones forman parte de 
éste, pero ruega que er programa haya 
penetrado en los grupos indígenas del 
país.528 No obstante, hubo una colabo
ración entre la CPNPF y el COPLAMAR, la 

. cual iba dirigida aparentemente a la ex
pansión del modelo de control a la po
blación indígena. 

La Iglesia católica, por su parte, vuelve 
a colocarse en el primer plano del debate 
acerca de la hegemonía ideológica, sobre 
todo después de la visita de Juan Pablo 
II a México. El papa hizo d~claraciones 
en contra de las prácticas anticoncepti
vas -excepto de los métodos naturales-, 

lb lcli •629 contra e a orto y contra e Yorao. 
El Episcopado mexicano señaló por otro 
lado que · el programa de upaternidad 
responsable" del Estado estaba a punto 
de convertirse en ccsimple campaña de 

d . . , 580 1 propagan a anttconcepttvo y e ar-
zobispo. qe México condeno el Plan de 
Distribución Popul.ar de Anticonceptivos 
(PDPA) porque va contra la dignidad 

528 Véase Navedades, 10 de D)arzo de 1979. 
Según ese funcionario, Jorge M:artfnez Manau· 
tou, "la irte$ponsabilidad gubem_am!Cntal de los 
tUtimQs 20 afios'~ provoc;ó ~1 crecimiento de po· 
blación que c.onooemos . con to<Ia~. las conse
cuencias que se W:sprc:J:!.den ,d.,e.ello; cfr. ExEél· 
sior, 12 de ·septiembre de 1979, · · 

829 Le ll(~de, 80 de _enero de ,1979~ 
880 Navedades, 17 de agosto -~~-,.1~~. 
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de la persona humana".ú31 La pos1c1on 
de la Iglesia mexicana es la del Vaticano, 
pero estableció alianzas con el Estado 
cuando se trataba de combatir la propo
sición de legalización del aborto, hecha 
por algunas agrupaciones feministas y so
metida adebate en el Congreso por la 
Coalición de Izquierda (a), dirigida 
por el Partido Comunista Mexicano 
(PCM). Uno de los representantes del 

PRI calificó el aborto como ''crimen carac
terístico del fascismo". ú32 La Asociación 
Nacional Cívica Femenina (ANCF) afir
mó que esa proposición '' [obedecía l a una 
consigna del imperialismo soviético" .633 

El CONAPO y la Academia Nacional de 
Medicina ( ANM) también tomaron po
sición en contra del aborto.684 Por su par
te, el dirigente de la CTM ya había señalado 
en 1979 que era necesario entrever medidas 
"más enérgicas" dado el fracaso de las 
medidas emprendidas hasta entonces.585 

Inherente a la lógica del modelo de con
trol, el fracaso o la lentitud de los efec
tos de las medidas tecnocráticas no puede 
provocar sino el recurso al empleo de 
medidas más autoritarias y definitivas 
como las esterilizaciones. 

Pero, veamos más de cerca en qué 
consiste el proyecto de legalización del 
aborto presentado por la entonces CI. 

Maternidad voluntaria; educación sexual; 
información acerca de los anticoncepti
vos; investigación de nuevos métodos 
para ambos sexos; desmistificación de la 
maternidad; el aborto como último re-

ss1 Unomásuno, 16 de· agosto de 1979. 
532 Cfr. las declaracipnes del diputado Jor

ge Soberón en El Heraldo, 8 de septiembre de 
1979. Agrega además que el PCM "pretende aca
bar con los valores del pueblo mexicano". El 
Heraldo, 17 de noviembre de 1979. 

ssa El Heraldo, .1!1-de noviembre de 1979. 
s84 Unói'ndsuno, 6 . de . .febrero de. 1980;; ;uno

másuno,··J2 de ·marzo de· 1980. · · .. · · 
sas Excélsior, 8 de septiembre :de. 197!1. 

curso y la oposición contra las esteriliza
ciones forzadas, son los puntos incluidos 
en el proyecto propuesto inicialmente 
por la Coalición de Mujeres Feministas 
( CMF) y el Frente Nacional de Lucha por 
la Liberación y los Derechos de -las Mu-
• ( ) sss E . b" Jeres FNLLDM . • se proyecto, s1 1en 
propone la legalización de una medida 
que corresponde a una demanda y nece
sidad reales de diversas clases sociales, 
cuando se trata de la interpretación de 
las causas, permanece en el nivel superes
tructura!, y · repite así, sin querer!¿, los 
fundamentos ideológicos del modelo de 
control, a saber: educación + tecnolo
gía + aparato de salud = bienestar. 
En el texto flota una concepción del Es
tado-providencia en retraso respecto al 
cumplimiento de su deber. No se encuen
tran alusiones al papel de las transnacio
nales en la producción, distribución y 
experimentación de los anticonceptivos 
ni a la colaboración de los funcionarios 
del aparato de salud con las multinacio
nales de la industria farmacéutica y con 
las asociaciones privadas neomalthusianas 
ni la desmistificación conceptual de la 
llamada "política de población", etc. En 
fin, es un buen inicio de un proyecto de 
reforma aún insuficiente. Ciertamente 
hay un intento de innovación en el len
guaje, pero ese solo hecho no basta para 
contradecir las tesis oficiales; habría que 
ir más allá y considerar sus fundamentos. 
Permanecer en el nivel de una proposi
ción legislativa a favor del aborto sin 
poner al descubierto el modelo de control 
y el papel privilegiado y estratégico del 
aparato de salud en su materialización, 
deja el campo libre a las contramedidas 
del poder. 

• .. .A .. l : .. ·'· .. ...¡ • 

.. :1>$,11 Cfr. :~Debate. :sobre..el.taborto;,en!.•M~
cro:·, en MM, vol. m; nÚin; .. J:2; .. enero-febrero 
de.l-980. ··~ .... ·:.. : . .. ·, ,. 
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. Lo que hemps estudiado aquí constituye 
uno de los . elementos esenciales de la 
r~estructu~ación de .un modelo de acumu, 
l~ión. Una alternativa a ~te debe tam
bién. tomar en . ~uenta una alternativa 
f:~;ente al mo<kl~ de . controL El objetivo 
a lograr en ambos casos es la desapari
~ión .de la relación de alienación entre la 
sociedad y la economía. Para ello, ~á 

aaT Véase N. Pou1antzas, op. cit., p. 295. "l..a 
subsiat.eUda .de los necesitados estarfa asegura· 
dá sin ser ·Jilediadzada por d tr4blifo, lo cual 
irfa en contra del principio de la sociedad 

HO 

nece¡¡ario oponerse al desarrollo sobre las 
espaldas de las clases .ttabajadoras y apo
yar el desarrollo para con ellas. Decir no 
al ncomité de Salud Pública" que impli
ca una población de asistidos 637 y sí a _una 
sociedad que cree condiciones para el de
bilitamiento de las coacciones internas ·Y 
externas, es . decir, a una sociedad de
mocrá.tica. 

civil y contra el sentimiento que ·tienen sus 
~embros de su independencia, y honor" (cur· 
SlVas nuestras) • G. W. F. Hegel, Principes . .. , 
op. cit., p. 251. 
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La clase capitalista, que no puede 
prescindir de las clases trabajadoras para 
reproducir su capital, se ve obligada, en 
el momento en que surgen obstáculos a 
la acumulación, a intervenir directamente 
sobre los modos de reproducción de las 
clases trabajadoras con el fin de adminis
trar los efectivos adecuados a las necesi
dades de la explotación capitalista; con 
mayor razón cuando los resultados de la 
acumulación salvaje los concibe como im
putables a la magnitud absoluta y relativa 
de las clases trabajadoras. En una forma
ción social concreta, es el Estado por me
dio de su aparato de salud el responsable 
de esa gestión. Mostrar esa dinámica tal 
y como se desarrollo en un momento his
tórico determinado y no tal y como la 
apologética lo concibe, es fundamental 
para la comprensión de las prácticas de 
las clases dominantes y· de las mediacio
nes a través de las cuales ellas intervienen 
directa e indirectamente sobre los modos 
de reproducción de las clases trabajado
ras. 

La crítica hecha .por Marx a Malthus 
se inscribe en la crítica del modo de 
producción capitalista y ataca el encubri
miento naturalista-divino de sus le1es 
históricas: ese disfraz había sido confec~ 
cionado por ciertos economistas que Marx 

CONCLUSIONES 

llamaba vulgares y entre los cuales Mal~ 
thus ocupa un lugar importante. Los 
fundamentos de la crítica aún son válidos, 
pero actualmente el diSfraz es de natu
raleza tecnocrática y sus ideólogos no son 
únicamente ciertos economistas, sino tam· 
bién ciertos demográfos y médicos. En 
esa simbiosis saber-poder, ellos devienen 
los administr.adores del modelo de con
trol.sss 

El modelo de control no puede en
tenderse sin un análisis de su génesis 
histórica. El papel que desempeñan las 
fracciones hegemónicas de las clases do
minantes de Estados Unidos en la cons
trucción de ese modelo marca una nueva 

sss "Los intelectuales como cuerpo especia
lizado y profesionalizado se han constituido 
en su funcionarización cercenarización por el 
Estado moderno. Esos intelectuales portadores 
de saber ciencia se han convertido [ ... ) en fun
cionarios de Estado por el mismo mecanismo 
que hizo de los funcionarios intelectuales"; N. 
Poulantzas, op. cit., p. 63. "En lo sucesivo, 
ya no se trata de saber si tal o tal teorema es 
verdadero sino si suena bien o mal, si es agra
dable o no a la policía, útil o nQcivo al ca
pital. La investigación desinteresada le deja 
el campo a la pelea pagada, ·¡a: investigación 
concienzuda a la mala conciencia, a los mise
rables subterfugios de la apologética"; KarJ 
Marx, Le Capital, prefacio a la seg~nda edi
cidn alemana, París, Editions Sociales, 1977, 
p. 17. 
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etapa en la expansión de las áreas de in
fluencia de ese país y prepara el espacio 
estratégico donde el modelo de control 
pretende funcionar, al mismo tiempo que 
se convierte en el campo natural de in
tervención de las transnacionales de la 
industria farmacéutica. En un primer mo
mento, se da la reunión de aquellas frac
ciones en las asociaciones privadas con 
el fin de crear el modelo de control, pre
parar los cuadros locales para adminis
trarlo y para experimentar los anticon
ceptivos de las multinacionales en mues
tras de las poblaciones trabajadoras de 
sexo femenino de Estados Unidos, Puerto 
Rico y México. Es el principio . del mo
nopolio de un saber-hacer especializado. 
En un segundo momento,. se asiste a la 
promoción de la creación de asociaciones 
similares a las anteriores sobre todo en 
los países neocoloniales e incluso en Es
tados Unidos. Al mismo tiempo, las clases 
dominantes centrales se comprometen en 
una doble estrategia: integrar su modelo 
de control en los llamados programas de 
ccAyuda Exterior" del gobierno estaduni
dense . y en los de los organismos interna
cionales tales como la ONU, el BM, la OMS, 

etcétera. Es decir, penetran a las organi
zaciones que le servirán de mediación en
tre sus proposiciones y los intereses de 
otros Estados. Es la búsqueda de la re
producción del modelo de control a escala 
mundial en nombre de la razón del desa
rrollo capitalista. Una vez adoptado el 
modelo de control, sus promotores tienen 
varias formas de intervenir en los países 
dominados para implantarlo: a) a través 
de los acuerdos establecidos entre las 
asociaciones privadas de Estados Unidos 
y .el país-cliente; b) a través de los pro
gramas de ccAyuda Exterior" del gobierno 
estadunidense; e) a través de los progra· 
m~s de los organismos intern.acionales o, 
como lo hace normalmente, d) a través 
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de la colaboración de los tres -que no 
están separados en la práctica. Se le agre
gan además las presiones económicas y 
políticas ejercidas sobre los países pobres 
con la colaboración de las clases dominan
tes locales. 

Contrariamente a lo que sostienen los 
representantes del poder en México, mos
tramos que la ccpolítica de población" es 
una generalidad indeterminada y que en 
realidad se trata de la implantación de un 
modelo de control de los modos de repro
ducción de las clases trabajadoras inte
grado a las tesis del Estado-providencia. 
Además, tanto las estrategias de organi
zación · de las fracciones hegemónicas de 
las clases dominantes locales, como el mo
delo promovido por . ellas, son una copia 
fiel de lo que sus homólogas estaduni
denses han hecho y desarrollado · en su 
país. No solamente el modelo de contr~l 
implantado en México n-o tiene nada de 
original, sino que constituye un aumento 
de la dependencia ideológica, · tecnológica 
y financiera de las clases dominantes lo~ 
cales frente a los intereses. que lo pro
mueven. 

En México, la penetración simbólica y 
práctica del neomalthusianismo se realiza 
por medio de las asociaciones privadas 
de Estados Unidos con carácter ccfilan
trópico"; por medio del financiamiento 
de prQgramas de investigación, sobre todo 
en las escuelas de medicina de diversas 
universidades y en otras instituciones de 
estudios superiores especializadas en cues
tiones de población; por medio de las aso• 
ciaciones privadas mexicanas, homólogas 
de las de ese país, Y. por medio del aparato 
de salud, privilegiando ciertas ramas y 
ciertos núcleos estratégicos. No es una in
tervención tan directa como la represen
tada por los acuerdos públicos con el BM, 

pero se realiza de una manera bastante 

-
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efectiva y más aceptable ideológicamente. 
Por otra parte, los documentos que ana
lizamos no nos permiten comprobar la 
existencia de un contrato entre el BM 

y México concerniente a la implantación 
del modelo de control. Cabe sin embargo 
la posibilidad de que ese contrato exista, 
pero que no haya sido hecho público. 
De cualquier manera, la ausencia de esa 
formalidad jurídica no ha impedido que 
el modelo de control promovido por el 
BM sea efectivamente el que funciona ac
tualmente en México. Dich~ de otra ma
nera, que exista o no un contrato es una 
cuestión hasta cierto punto secundaria, lo 
principal es la materialización del propio 
modelo de control, la multifÓrmidad de 
la intervención extranjera en ese campo 
y la manera en que las clases dominantes 
locales se sirven del modelo para reforzar 
su hegei;Il.onía. 

Podríamos resumir esquemáticamente 
los elementos centrales de la estrategia de 
implantación del modelo de control en 
los siguientes puntos: a) difusión de las 
tesis neomalthusianas por las fracciones 
hegemónicas de las clases dominantes de 
Estados Unidos, utilizando para ello los 
medios de comunicación masiva bajo su 
control, reunidas además en las asociacio
nes privadas ~~filantrópicas", verdaderos 
espacios estratégicos de saber-poder; b) 
propuesta del modelo de control al go
biemo de Estados Unidos como parte de 
su estrategia hegemónica sobre el ~~tercer 
mundo"; e) difusión de las mismas tesis 
a los países subdesarrollados por las frac
ciones hegemónicas qe las clases dominan
tes locales, sobre todo por los intelectuales 
orgánicos; d) creación y proliferación de 
las asociaciones civiles ~~no lucrativas" 
-financiadas por organizaciones tales co
mo la Roclcefeller Foundation, la Ford 
Foundation, el Pcl y otras más bajo el 

--.-·-·~~~: :______ ----:. ·-

control del gobierno .estadunidense- en
cargadas de realizar estudios de contabi
lidad demográfica, estudios KAP, es decir 
estudios de mercadotecnia con el fin de 
sondear los mercados potenciales y poste
riormente llevar a cabo experimentaciones 
con anticonceptivos de transnacionales en 
mujeres de ciertas capas de las clases tra
bajadoras; e) expansión del aparato buro
crático de los países subdesarrollados que 
han naceptado" el modelo de contro~ al 
mismo tiempo que se intenta impregnarlo 
de ttoriginalidad nacionalista''; /) crea
ción de más asociaciones civiles ttno lu
crativas" cuyas tareas serán las de servir 
de contratistas de las transnacionales y de 
ttintermediarias" -formalmente- entre 
éstas y el Estado, sobre todo e; lo que 
concierne a las necesidades de material 
para el aparato de salud, algunos de cu
yos dirigentes han sido formados en las 
asociaciones nu:ncionadas en el punto d; 
en fin, g) para asegurar esa relación, esa 

. verdadera dependencia técnica, financiera 
e ideológica, las tendencias van en el sen
tido de incorporar a la estrategia a todo 
el cuerpo médico desde el inicio de su 
formación y sobre todo a partir de los úl
timos años de sus estudios universitarios. 
Un cuerpo médico que será un t~agente 
de ventas colectivo" de los productos de 
las multinacionales de la industria farma
céutica. 

No debería sorprendernos el hecho de 
que la npolítica de población" de México 
haya cambiado de orientación ya que es 
la propia dinámica capitalista la que porta 
en sí el germen del modelo de control 
actual, y en cierta forma la concepción 
dominante del papel del Estado, reprodu
cida por los intelectuales orgánicos.· En la 
medida en que el modo de producción 
que domina en la formación social mexi
cana no es sometido a la crítiéa, se tiende 
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a hablar inevitable~ente del Estado como 
si éste siempre hubiera existido en la mis
ma forma y como si sus prácticas expre
saran efectivamente siempre el interés ge
neral. En el esquema apologético no se 
habla de la naturaleza de clase del Esta· 
do. La representación del papel. del Es
tado, de parte de ciertos intelectuales en 
las. cuestiones de población, en partic~lar 
en. lo que concierne al modelo de control 
de los modos de reproducción de las clases 
trabajadoras, es la del Estado<onciencia
de-la-sociedad. En esa visión toda acción 
q.u~ emana de él es consider~da como po
sttlVa y necesaria. Estar en contra ·de sus 
proposiciones equivale .a estar en contra 
del interés nacional. Así pues, si es de él 
que provienen las medidas, éstas son váli
.das para todos. Es por ello que en los 
discursos del poder, las clases trabajado
ras s~n siempre el objeto y pocas veces 
el sujeto. En efecto, cuando analizámos 
l~s estudios de los intelectuales que escri
b~eron acerca de los fenómenos demográ
ftcos observables en el país, notamos que 
aquéllos no intentaban explicarlos, sino sa
car beneficio de ellos, utilizando la ma
nera concreta en la que se reproducen 
las clases trabajadoras para los objetivos 
de una estrategi,a económica y política de 
reproducción de la dominación. Desde en
tonces, lo· que ha cambiado es la forma 
en la que los modos de reproducción de 
las clases trabajadoras son concebidos en 
el esquema dominante: como obstáculo al 
desarrollo capitalista dependiente. El pa
pel del Estado es siempre, en esa visión, 
el de agente corrector. El interés de clase 
así como las clases y fracciones de das~ 
que están detrás de esa estrategia se ex
cluyen del. análisis. Conclusión lógica de 
es~ a usen da: la variable población ( tra
baJadora) no es más que un elemento 
cuya dinámica reproductiva puede ser uco
rregida" f:,'l'acias a la gestión, realizada 
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por el aparato de salud, de su modo de 
reproducción, con el fin de que su número 
se adecue a las necesidades tendenciales 
de la acumulación de capital. 

No podríamos explicar el modelo de 
control en México sin 4.acer el estudio 
de su génesis, la cual nos lleva a circuns
cribir el modelo en una doble relación: 
exterior, es decir de Estados Unidos frente 
a México; e interior, o sea luchas entre 
diversas fracciones hegemónicas y contra 
las clases trabajadoras. No pOdríamos 
tampoco explicar la génesis y naturaleza 
del modelo de control si no tomáramos 
en cuenta la posición dé los dirigentes de 
las asociaciones privadas, encargadas de la 
introducción de aquél, en el campo eco
nómico, en el campo intelectual y en el 
c~po político. Ignorar ese aspecto impli
cana caer en las concepciones erróneas 
donde el modelo de control se explica por 
los intereses de diversas ccpandillas" buro
cráticas títeres del imperialismo. Aun si 
esta afirmación tiene algo de verdad cons-. . ' 
t1tuye un análisis insuficiente de lo que 
significan el Estado mismo y su política. 
El modelo de control es la materialización 
de una relación de fuerzas internacionales 
y locales cuyo objetivo inmanente es el 
control de los modos de reproducción de 
las clases trabajadoras y de los medios 
materiales y simbólicos para llevarlo a 
cabo. En ese sentido, ciertas fracciones 
de la burocracia política no hicieron sino 
contribuir a promover el modelo de con
trol más acorde con las modificaciones 
reales y tendenciales de la acumulación 
de capital. Su peso · específico en esa to
ma de decisiones no se explica en sí mismo 
sino en relación a sus alianzas con otr~ 
fracciones hegemónicas de las clases do
minantes locales. 

En el fondo, el reto para las clases tra
bajadoras es poder transformar el modelo 
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de control en medio eficaz para dominar 
sus modos de reproducción libremente, sin 
sacrificarlos por objetivos externos. Las 
acciones contra el modelo de control no 
podrían ser exteriores a la estrategia ge
neral de emÍm~ipación de las clases tra
bajadoras, sino un elemento de su a~plia
ción, puesto que es el control de su propia 
corporeidad viviente lo que está en juego. 
Se trata de crear nuevas condiciones don-

de los logros de la medicina y de la tec
nología p_uedan ser utiliz.ados para el be
neficio social, es decir para que estén en 
correspondencia con las necesidades hu
manas y no con las de la acumulación 
de capital o con la realización de ex
perimentos. En fin, se trata de crear 
relaciones sociales que eliminen toda ne
cesidad coercitiva de cualquier modelo 
de control. 
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se hizo en tipos Cloister de 12:12 y 8:9. 

La edición consta de 3 000 ejempl!ares. 
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