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L a población brasileña ha pasado por cambios demográficos s i g n i f i c a t i 
vos en las últimas décadas, de los cuales no se h a n enterado los encargados 
de l a planeación pública. Este artículo d i s c u t e dichos cambios - r e d u c 
ción del v o l u m e n a n u a l de n a c i m i e n t o s , e n v e j e c i m i e n t o de población, 
disminución del tamaño de las f a m i l i a s , reducción del c r e c i m i e n t o po-
b l a c i o n a l de las grandes ciudades y expansión de las ciudades medianas 
del i n t e r i o r del país- y sus efectos sobre l a demanda de bienes y servicios 
públicos. 
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Introducción 

E n los últimos treinta años la población brasileña ha experimenta
do cambios significativos en su perf i l demográfico. Los datos del 
censo demográfico de 1970 ya indicaban hace más de veinte años 
que el ritmo de crecimiento de población en Brasi l tendía a d ismi
n u i r y los resultados del censo de 1980 lo corroboraron. A u n q u e 
no se disponga de datos más completos del censo de 1991, es po
sible constatar una disminución aún más acentuada de las tasas 
de crecimiento poblacional para la década pasada. 

Así, la población brasileña presenta una configuración pobla
c ional m u y distinta a aquella con la cual acostumbraban trabajar 
los órganos responsables de formular políticas públicas. A l esce
nario demográfico brasileño de los años noventa ya no pertenecen 
el crecimiento superior a 3% anual, la proporción de niños y jó
venes duplicándose cada 25 años o el crecimiento explosivo de 
Sao Paulo, Río de Janeiro y otras capitales. 

Este estudio pretende discutir los principales cambios demo
gráficos que ha experimentado la población brasileña en las últimas 
décadas -sobre todo en los años ochenta- , describir sus caracte
rísticas demográficas actuales e indicar posibles tendencias futuras. 
A manera de conclusión se analizan brevemente las repercusiones 
de estos cambios en la demanda de bienes y servicios públicos. 

* Analista de proyectos de la Dirección Adjunta de Análisis Socioeconómico 
de la Fundación S E A D E en Sao Paulo, Brasil; maestría en Administración Pública en 
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Un cambio en el volumen anual de nacimientos 

U n o de los más importantes cambios demográficos recientes es la 
disminución del vo lumen anual de nacimientos. Por primera vez 
en 50 años comenzaron a d i sminuir los nacimientos, reduciendo 
la tasa de crecimiento absoluto de la población. 

E n términos relativos, la reducción del r i tmo de crecimiento 
poblacional se remonta a los años sesenta, cuando aquélla creció a 
tasas geométricas anuales de 2.88%, contra 3.05% de la década 
anterior, que era la mayor tasa de crecimiento registrada en el país 
en el siglo xx. Esa alta tasa de los años cincuenta resultó de la dife
rencia progresiva entre las tasas de natalidad y mortalidad desde f i 
nales de l siglo pasado. L a nata l idad permaneció relat ivamente 
estable hasta finales de los años cincuenta y la mortalidad comen
zó a disminuir de manera acentuada a partir de los años cuarenta, 
como consecuencia de inversiones en higiene básica y salud pú
bl ica , mejor control de enfermedades infecciosas e introducción 
en el país de medicamentos recién desarrollados (como antibióti
cos y sulfas) (Patarra, 1978; M a r t i n e y Camargo, 1984). Así, de 
1940 a 1960 la mor ta l idad cayó cerca de 55%, pasando de 20.6 
por 1000 muertes a 9.6 por 1 000. Durante el mismo periodo l a 
mortalidad infanti l pasó de 164 por 1 000 a 105 por 1 000. 

A partir de los años sesenta, la entonces estable natalidad co
menzó a sentir los cambios en el comportamiento reproductivo de 
las familias brasileñas, sobre todo en la segunda mitad de la déca
da. L a Tasa Globa l de F e c u n d i d a d (TGF) disminuyó de poco más 
de seis hijos por mujer entre 1940 y 1960 a 4.35 en 1980, como re
flejo de una mayor escolarización, urbanización, participación fe
m e n i n a en e l m e r c a d o de t raba jo , d i v u l g a c i ó n d e l u s o de 
anticonceptivos, difusión de nuevos patrones familiares y de con
sumo e incremento en la práctica de abortos inducidos (Merrick y 
Berquó, 1983). Se estima que durante la última década la TGF cayó 
aún más, llegando a 2.5 hijos por mujer en 1991 (Berquó, 1994). 

E l resultado práctico de esta disminución acentuada de la fe
c u n d i d a d durante la década pasada fue la reducción del número 
de nacimientos. Nótese que entre 1960 y 1980, aun con la d i smi 
nución de la fecundidad, e l r i tmo de incremento anual de la po
blación seguía en aumento, pues nuevas mujeres se incorporaban 
a la población en edad reproductiva (de 15 a 49 años). E n la déca
da de 1980 este grupo siguió creciendo, pasando de 30 mil lones 
en 1980 a 38 mil lones en 1991. S in embargo, la disminución de la 
fecundidad fue tan intensa que incluso u n número mayor de m u 
jeres en edad reproductiva no fue suficiente para generar la cantidad 
anterior de nacimientos existentes en el pasado. Así, mientras que 
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el saldo vegetativo (nacimientos menos muertes) anual promedio 
de los años setenta fue de 2 596 000, el del siguiente periodo fue de 
2 536 000, rompiendo la tendencia histórica de aumentos sucesi
vos desde los años cuarenta, como se observa en el cuadro 1. 

CUADRO 1 
Crecimiento poblacional en Brasil, de 1940 a 2000 

Población Tasa de Saldo 
i n i c i a l c r e c i m i e n t o v e g a t e t i v o 

del geométrico medio 
Periodo periodo a n u a l a n u a l 

1940-1950 41 236 000 2.33% 1 070 000 
1950-1960 51 944 000 3.05% 1 818 000 
1960-1970 70 119 000 2.88% 2 302 000 
1970-1980 93 139 000 2.49% 2 596 000 
1980-1991 119 099 000 1.93% 2 536 000 
1991-2000 147 054 000 1.60% 2 350 000 

Fuente: Patarra, 1978; Carvalho, 1994 y censos demográficos. 

H a de observarse que s i la esperanza de v ida al nacer no hu
biera aumentado de 60 a 66 años en el periodo de 1980 a 1989 
(Médici, 1991), los incrementos vegetativos serían aún menores. 
E n los años noventa, de acuerdo con las proyecciones de creci
miento poblacional de Carvalho (1994), los incrementos vegetati
vos serían de 2 350 000 personas. 

U n a reducción tal en el ritmo de crecimiento demográfico ha
rá que la población brasileña no alcance en el año 2000 los 212 
mil lones previstos en los años setenta, sino 20% menos (169 m i 
llones). Además, a largo plazo, esta disminución del ritmo llevará 
a la población a converger en u n estado estacionario, con dis tr i 
bución por edades constante y crecimiento nulo. S i n embargo, to
davía falta m u c h o t iempo para eso. C o n base en la ausencia de 
flujos migratorios internacionales y en ciertas suposiciones bas
tante plausibles del comportamiento de la fecundidad y mortal i 
dad durante las próximas décadas, Carvalho (1993) sugiere que la 
población brasileña se estacionará por debajo de los 250 m i l l o 
nes, con tasas de crecimiento insignificantes a partir del año 2060 
(gráfica 1). 
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GRÁFICA 1 
Evolución poblacional brasileña entre 1890 y 2100 
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Fuente: censos demográficos; Carvalho, 1993 y 1994. 

El cambio en la distribución por edades 

L a idea de que Bras i l es u n país de niños y jóvenes forma parte 
del sentido común del brasileño y, a diferencia de otras creencias, 
es una rea l idad. A u n q u e sólo por ahora, pues la población está 
envejeciendo. 

Desde el censo de 1980 la distribución por edades de la pobla
ción brasileña comenzó a reflejar los efectos de la disminución 
monotónica de la fecundidad in ic iada en la segunda mitad de la 
década de los años sesenta (Berkovich y Vel lozo , 1984). E n 1970 
los menores de 15 años constituían 43% de la población, en 1991 
pasaron a representar 35%. Por el contrario, el peso relativo de las 
personas de 65 años o mayores pasó de 3 a 5% en el mismo perio-
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do (cuadro 2). Como ilustran las gráficas 2 y 3, la pirámide de eda
des de 1970 es típica de una situación de alta natalidad, mientras 
que la de 1991 ya representa u n estrechamiento relativo de la ba
se, característico de niveles más bajos de natalidad. 

CUADRO 2 
Distribución por edades de la población brasileña: 1970-2060 
(porcentaje en relación a la población total de cada año) 

G r u p o s de edad 1 9 7 0 1 9 8 0 2992 2 0 0 0 2 0 6 0 

0-14 42.6 38.8 35.5 29.7 20.6 
15-64 54.3 57.2 59.7 65.2 64.7 
65 + 3.1 4.0 4.8 5.1 14.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Población total* 93 139 119 099 147 054 169 471 244 926 

* En miles. 
Fuente: resultados preliminares del censo de 1991 y Carvalho (1994). 

GRÁFICA 2 
Pirámide de edades; Brasil, 1970 
Grupos 
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Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 
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GRÁFICA 3 
Pirámide de edades; Brasil, 1991 
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Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 

E n el caso hipotético de que la población brasileña llegue a u n 
estado estacionario para el año 2060 (Carvalho, 1993), la estructu
ra por edades tomaría una forma completamente distinta. Los n i 
ños y adolescentes menores de catorce años pasarían a representar 
poco más de 20% de la población y el conjunto de personas mayo
res de 65 años hasta 15%. L a pirámide de edades se convertiría en 
rectángulo. 

Es importante señalar que la distribución por edades de la po
blación tomada como conjunto único encubre diferencias s ignif i 
cat ivas en términos de los diversos subgrupos p o b l a c i o n a l e s , 
estratificados por región o por ingreso. Véanse, por ejemplo, las 
diferencias entre las pirámides de edad en 1991 de Sao Paulo y 
Amazonas (gráficas 4 y 5), que ilustran distintos regímenes demo
gráficos. 
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GRÁFICA 4 
Pirámide de edades; Sao Paulo, 1991 
Grupos de edad 
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Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 

GRÁFICA 5 
Pirámide de edades; Amazonas, 1991 
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Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 
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E n cuanto a las diferencias en la distribución por edades en 
cada estrato socioeconómico, aún no hay suficientes datos para 
presentar resultados. Dentro de todo, es interesante referirnos a 
los resultados presentados por Camarano y Beltrao (1990), cruzan
do la información de distribución por edades con la de ingreso fa
mi l iar mensual medio para 1980. Como se observa en el cuadro 3, 
las distribuciones por edad de las poblaciones de bajo y alto ingre
sos son m u y distintas a las observadas en las familias de ingresos 
más altos. L a participación porcentual de niños y adolescentes en 
el conjunto es menor en los estratos de ingresos familiares más a l 
tos. Tales diferencias resultan principalmente de los diferenciales 
de fecundidad de las mujeres, que van desde seis hijos por mujer 
en los estratos más pobres a dos hijos por mujer en el otro extremo 
(estimaciones para el periodo 1975-1980). Los distintos niveles de 
mortalidad que se tienen según ingresos para los distintos estratos 
también contribuyen a las diferencias de las estructuras por edad 
observadas, aunque en menor grado. 

CUADRO 3 
Estructura por edad de los estratos de población en porcentaje según el 
nivel de ingreso medio mensual familiar para 1980 

(en salarios mínimos) 

G r u p o s P r o m e d i o 
de N i v e l de i n g r e s o f a m i l i a r (en salarios mínimos) en 
edad 0- 1 1 - 3 3 - 5 5 - 10 + 10 B r a s i l 

0-4 18 16 12 10 9 14 
5-14 27 27 25 21 17 24 

15-64 48 53 60 66 70 58 
65 + 7 4 3 3 4 4 

T n t a
+ , 

1 O t a . ! 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Camarano y Beltrao, 1990: 11-14. 

A juzgar por los niveles actuales de fecundidad, los patrones 
reproduct ivos por estrato socioeconómico no di f ieren . Berquó 
(1994:16) sugiere que esto es resultado de la alta prevalencia de l 
uso de anticonceptivos en la población femenina (en 1986, 70% 
de las mujeres en edad reproductiva, casadas o en unión consen
sual u t i l i zaron métodos anticonceptivos). N o obstante la inerc ia 
demográfica, las diferencias en las estructuras por edad según es-
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trato socioeconómico deben haber sufrido alteraciones significati
vas en l a última década. 

Cambios en la composición familiar 

E l tamaño medio de la famil ia brasileña está disminuyendo, como 
corolar io de la desaceleración del crec imiento p o b l a c i o n a l . E n 
1950 la mitad de las familias brasileñas estaba compuesta por c in
co o más miembros. Patarra et al. (1991) estimaron que en 1984 
las familias de este tamaño representaban poco más de u n tercio 
solamente. Así, en 1987 el tamaño medio de la famil ia brasileña 
era de cuatro miembros (Souto-Maior, 1990). A juzgar por el nú
mero medio de personas por d o m i c i l i o , registrado en el censo de 
1991, la famil ia media nacional ya posee menos de cuatro miem
bros. Aún hay diferencias significativas entre regiones y niveles 
socioeconómicos, aunque cada vez menores. 

E l tamaño m e d i o de la f a m i l i a también es consecuencia de 
cambios en los patrones de arreglo familiar, que resultan de cam
bios socioculturales y socioeconómicos como aumento de la edad 
al casarse, de la tasa de divorcios y separaciones, ingreso cada vez 
mayor de las mujeres a la fuerza de trabajo, etc. E n este sentido, 
Berquó eí al. (1990) señalan, para los últimos veinte años, u n i n 
cremento de personas que v i v e n solas, de familias monoparenta¬
les (encabezadas p r i n c i p a l m e n t e por mujeres) y de parejas s i n 
hijos, así como la disminución porcentual de familias extendidas 
(con parientes y agregados). 

CUADRO 4 
Tamaño medio de la familia brasileña entre 1970 y 1987 

Región 2970 1 9 8 0 1983 1 9 8 5 1987 

Norte 5.5 5.1 4.7 4.6 4.5 
Noreste 5.1 4.8 4.7 4.6 4.5 
Sureste 4.6 4.1 4.0 3.8 3.8 
Sur 4.9 4.2 4.1 3.9 3.8 
Centro-oeste 5.1 4.6 4.4 4.2 4.1 
Brasil 4.8 4.2 4.2 4.1 4.0 

Fuente: Souto-Maior, 1990. 
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El nuevo patrón de urbanización y distribución espacial de 
la población 

E n la literatura sobre el proceso de urbanización en Brasil , sea cual 
fuere el cr i ter io empleado para " u r b a n o " - a q u e l adoptado o f i 
cialmente por el IBGE.I o el de "cualquier poblado con más de 2 000 
habitantes" (Katzman, 1986), u otro más restrictivo, como " l a po
blación (urbana y rural) que vive en municipios con más de 20 000 
habitantes" (Martine e t a i , 1988)-, hay u n cierto consenso de que 
no se puede negar el ritmo acelerado de la transición rural-urbana 
de l a población brasileña. E n cuarenta años, de 1940 a 1980, l a 
población residente en sitios con más de 2 000 habitantes creció 
de 25 a 65% de la población total del país; la m i t a d de l t iempo 
que tomó el proceso equivalente en Estados Unidos , país que tam
poco se puede clasificar como u n ejemplo histórico de urbaniza
ción lenta y gradual. 

Consolidando las tendencias de las décadas pasadas, el censo 
de 1991 revela u n país en el cual más de 80% de su población v i 
ve en ciudades mayores a 20 000 habitantes, y cerca de 75% en 
áreas consideradas como urbanas. 

CUADRO 5 
Urbanización en Brasil entre 1940 y 1991 

Año 

P o r c e n t a j e de 
c r i t e r i o 
o f i c i a l 

P o r c e n t c i e de población v i v i e n d o en 
m u n i c i p i o s con más de 

20 0 0 0 h a b i t a n t e s 

1940 31.2 16.0 
1950 36.2 21.1 
1960 44.7 28.8 
1970 55.9 41.1 
1980 67.6 53.6 
1991 75.0 80.5 

Fuente: resultados preliminares del censo de 1991; Martine er a i . (1988) y 
Martine (1992). 

i De acuerdo con el criterio oficial, la población urbana es aquella que vive 
dentro de los límites geográficos de la sede del municipio o distrito, tal y como es
tán definidos en la ley municipal. 
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Históricamente, la urbanización fue u n fenómeno d i f u n d i d o 
por el territorio, relativamente independiente del desarrollo de la 
industr ia local , y se llevó a cabo con distintos ritmos según l a lo
ca l idad y el tamaño de las ciudades (Patarra, 1978; Faria , 1984). 
Así, entre 1940 y 1980 la región del centro-oeste presentó las tasas 
de crecimiento urbano más altas del país, como consecuencia de 
la construcción de Brasi l ia y la ocupación de la frontera agrícola. 
E n este m i s m o p e r i o d o el noreste presentó las tasas más bajas 
(Mart ine , 1988). E n términos de tamaño de c i u d a d , durante el 
mismo periodo, la población urbana creció a tasas más altas en los 
munic ip ios medianos, de entre 100 000 m i l y 500 000 habitantes. 
Crecen a tasas menores los munic ip ios grandes y las megalópolis2 
llegan a reunir en 1980 a casi la tercera parte de la población bra
sileña. Fue lo que en los años setenta se llamó la megalopolización 
del sistema urbano brasileño. 

Para la década pasada, Mart ine (1992) señaló una inflexión en 
la tendencia a la megalopolización de la población brasileña. Co
mo consecuencia de la crisis de los años ochenta y de la interiori
zación del desarrollo económico, d isminuyeron los movimientos 
migratorios hacia los grandes centros, dirigiéndose hacia c iuda
des más cercanas y medianas del interior del territorio nacional . 
Como constata el autor, " l a progresiva concentración de la pobla
ción en ciudades cada vez mayores, que parecía inexorable se re
virtió" (Martine, 1992: 13). 

L a metropolización i n i c i a d a en los cuarenta en Sao Paulo y 
Río de Janeiro y extendida a otras capitales brasileñas en los años 
sesenta parece haberse agotado. De hecho, la tasa de crecimiento 
del conjunto de las zonas metropolitanas entre 1980 y 1991 per
maneció, por primera vez desde 1950, muy cercana a la media na
c i o n a l . E n el úl t imo decenio las zonas metropol i tanas de Sao 
Paulo , Recife y Río de Janeiro presentaron las menores tasas de 
crecimiento demográfico. Las tasas de crecimiento de otras metró
pol is , aunque superiores a la media brasileña, fueron significati
vamente menores a las que se observaron en los años setenta. Por 
el contrario, las localidades ubicadas sobre la frontera amazónica, 
los balnearios y varios munic ipios del interior paulista están entre 
las c iudades con mayor crecimiento demográfico. A este grupo 
pertenecen también varios m u n i c i p i o s periféricos a las grandes 
ciudades.3 

2 Megalopolis se refiere aquí a las aglomeraciones urbanas de gran volumen 
poblacional (más de tres millones de personas), como las zonas metropolitanas de 
Sao Paulo y Río de Janeiro. 

3 Esta desaceleración del crecimiento de las regiones densamente pobladas y 
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E n la década pasada la parcela poblacional de los m u n i c i p i o s 
grandes y m u y grandes (con más de 500 000 habitantes) se redujo, 
pues pasó a representar 26% de l a poblac ión , contra 32% de 
1980. Por otro lado, como puede observarse en la gráfica 6, que 
i lustra la distribución de la población en el sistema de ciudades, 
se verif ica que los munic ip ios de entre 20 000 y 100 000 habitan
tes pasaron en 1991 a reunir cerca de la tercera parte de la pobla
ción brasileña, como resultado del crecimiento acentuado de los 
munic ip ios que en 1980 tenían hasta 20 000 habitantes. 

GRÁFICA 6 
Distribución de la población en el sistema urbano; Brasil, 1991 

Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 

el consecuente aumento demográfico de las ciudades menores ya la había notado 
Katzman desde los años sesenta. Sin embargo, en la década de los ochenta este fe
nómeno parece haberse generalizado. 
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E n cuanto a la distribución regional de la población, los p r i 
meros datos del censo revelan las mismas tendencias de las déca
das p a s a d a s ( m a p a 1). E l n o r t e y e l c e n t r o - o e s t e s i g u e n 
aumentando su participación en el conjunto poblacional del país, 
por la persistencia de tasas y fecundidad mayores, pr inc ipalmen
te la del flujo migratorio. Ambas regiones crecieron a tasas supe
riores a 3 % anual , d u p l i c a n d o sus part ic ipaciones relativas de 
1950, en detrimento del sur y el noreste. E n 1991, el norte y cen
tro-oeste reunían, respectivamente, 7 y 6.4% de la población del 
país, correspondiendo al sur y noreste 15 y 29%. La región del su
reste sigue siendo la más poblada, con su histórico 43% de la po
blación total (gráfica 7). 

M A P A 1 
Brasil 1995. Grandes regiones 
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GRÁFICA 7 
Distribución de la población por grandes regiones; Brasil, 1991 
(en porcentajes) 

Sureste 
42.7 

Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 

Aunque en todas las regiones los pocos munic ipios grandes y 
muy grandes retengan a una parte sustancial de la población, hay 
algunas diferencias en la distribución poblacional para los siste
mas urbanos regionales. E n el sur y sureste hay cierto equi l ibr io 
en la distribución de la población entre las ciudades de distinto 
tamaño. E n el norte y centro-oeste los munic ip ios entre 20 000 y 
100 000 habitantes tienen mayor importancia en el sistema urba
no. E n el noreste las ciudades pequeñas (hasta 50 000 habitantes) 
reúnen 50% de la población. 

Los cambios demográficos y las nuevas demandas de bienes 
y servicios 

Los cambios demográficos señalados aquí -reducción del número 
de nacimientos y del tamaño medio de las familias, envejecimien
to poblacional, urbanización intensa y disminución en el ritmo de 
crecimiento poblacional en los grandes m u n i c i p i o s - tienen efectos 
sobre la formulación de políticas públicas en la medida en que la 
demanda de bienes y servicios adquiere una nueva configuración. 



CRECIMIENTO DE POBLACION Y URBANIZACION EN BRASIL 427 

C U A D R O 6 
Distribución de la población brasileña por grandes regiones y por 
tamaño de ciudad (expresada en miles de habitantes) 

Tamaño Grandes regiones 
délas 
ciudades C e n t r o -
( m i l e s ) N o r t e N o r e s t e Sureste S u r oeste T o t a l 

Hasta 2 _ 18.3 40.7 17.5 15.0 91.4 
2-10 563.1 2 779.5 3 353.1 2 347.4 1 110.0 10 152.8 

10-20 1 328.6 7 544.7 4 859.8 3 441.1 1 259.2 18 433.4 
20-50 2 281.1 11 842.5 7 706.4 4 437.0 1 771.4 28 038.3 
50-100 2 196.3 6 232.8 7 172.2 3 123.1 770.0 19 494.4 

100-250 1 086.1 3 666.1 8 339.4 4 331.1 1 050.1 18 472.7 
250-500 552.6 2 737.7 7 988.8 1 853.8 402.8 13 535.7 
500-1 000 - 2 528.8 4 835.2 - 1 448.3 8 812.4 

+ 1 000 2 256.2 5 142.2 18 444.8 2 578.4 1 601.1 30 022.8 
Total 10 264.0 42 492.6 62 740.4 22 129.4 9 427.9 147 054.0 

Fuente: resultados preliminares del censo de 1991. 

Varios autores han discutido las repercusiones de estos proce
sos en las políticas sociales (Martine y Camargo, 1984; Mart ine , 
1992; Chadad, 1990 y Carvalho, 1994). De modo general, observan 
que la reducción del crecimiento de la población y la alteración de 
su distribución por edades tienden a alterar la demanda de servicios 
públicos -sobre todo de salud, educación y previsión social . U n 
menor número de nacimientos disminuye la demanda de servicios 
médicos de pediatría, ginecología y obstetricia; en la educación, i m 
pl ica una reducción en el número de ingresantes a guarderías y es
cuelas . Por otro l ado , e l enve jec imiento de la población exige 
costosas inversiones para atender enfermedades geriátricas y dege
nerativas, y aumenta la demanda de servicios preventivos y de ins
talaciones públicas de esparcimiento para los ancianos. 

La reducción del tamaño de la famil ia , sobre todo de bajos i n 
gresos, podría s ignif icar mayor bienestar material y a l iment ic io 
per cápita. Las altas tasas de urbanización, aunque fac i l i tan la 
universalización de los servicios de salud y educación, exigen i n 
versiones cada vez mayores en infraestructura sanitaria, de trans
porte, h a b i t a c i o n a l y de esparc imiento . L a disminución en el 
ritmo de crecimiento de los grandes centros urbanos, si se mantu
viese como fenómeno no meramente de coyuntura, puede desaho
gar la necesidad de expansión acelerada de la oferta de servicios e 
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instalaciones urbanos para las administraciones locales. E n con
traparte, exigirá u n ritmo más intenso en las ciudades pequeñas y 
medianas, donde el presupuesto puede ser más escaso e i n s u f i 
ciente para tales inversiones. 

Naturalmente no son sólo los cambios demográficos los que 
redefinen estas demandas sociales. E l ceteris p a r i b u s macroeco-
nómico implícito en el análisis anterior está lejos de ser una abs
tracción factible. Las transformaciones en el mercado de trabajo, 
los cambios socioeconómicos y las alteraciones en los estilos de 
v ida y en los valores culturales también deben tomarse en cuenta 
para el diseño de las nuevas políticas públicas. Los datos del cen
so demográfico de 1991 que están por aparecer, y otras fuentes pe
r i ó d i c a s de i n f o r m a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a , podr ían a y u d a r a 
develar esta nueva realidad. 
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