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CARMEN A. MIRÓ Y EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO

CarmEn a. miró y El problEma 
dEmográfiCo

Dídimo Castillo Fernández*

Carmen A. Miró es considerada por sus colegas y 
seguidores como la demógrafa más destacada e influ-
yente de América Latina en el siglo XX. Nacida en 
Panamá el 19 de abril de 1919, falleció en la Ciudad 
de Panamá el 18 de septiembre de 2022. Desde 
muy temprana edad mostró gran interés por la 
cuestión demográfica, quizá incitada por las contra-
dicciones que, en la naciente República, aún con un 
débil desarrollo institucional, generaba la concen-
tración de la población, su rápido crecimiento y la 
carencia manifiesta de infraestructura y servicios 
básicos que demandaba la población de la Ciudad. 
Se caracterizó por ser no sólo una analista incisiva, 
perspicaz y crítica, sino también por su sensibilidad 
humana y social, y su capacidad propositiva para 
concebir acciones y estrategias institucionales con  
perspectivas de derechos, lo que la condujo a ubicar 
a la política de población en el centro de sus preocu-
paciones personales, académicas y políticas. Su obra 
y trayectoria académica es vasta y muy significativa 
en el planteamiento y replanteamiento de la proble-
mática demográfica vinculada a otras esferas de la 
dinámica social, económica y política. 

Carmen fue, en muchos sentidos, visionaria y 
pionera. Con solo 27 años de edad, asumió la direc-
ción del Departamento de Estadística y Censo de 
la Contraloría General de la República de Panamá, 
cargo en el que realizó la loable y compleja tarea de 
organizar y llevar a cabo, en 1950, el primer Censo 
Nacional de Población, concebido con criterios y 
rigor científicos. Esta particular experiencia marcó 
su futuro desarrollo profesional y científico. Después 
de diez años de una labor continua y de contribuir a 
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la creación y consolidación en su país de un sistema 
de estadísticas, aún reconocido por su confiabilidad 
y cobertura, en 1957 fue invitada por la Organización 
de Naciones Unidas para dirigir el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Demografía (Celade), de reciente 
creación, con sede en Santiago de Chile, organismo 
que dirigió durante 20 años, y desde el cual pudo 
desplegar su potencial creativo, experiencia e interés 
en el desarrollo de la demografía latinoamericana. Es 
ampliamente reconocida por su entereza como forja-
dora de instituciones, formadora de generaciones de 
demógrafos y promotora de la investigación demográ-
fica critica, en un proceso que implicó varias etapas.

Desde el Celade estableció las condiciones y arti-
culaciones institucionales para la formación de los 
primeros demógrafos de la región y la creación de 
instancias de investigación y generación de informa-
ción, así mismo ofrecer asistencia técnica y orientación 
dirigida a los gobiernos e instituciones nacionales, 
en circunstancias en las que se carecía del personal 
con la formación requerida para el cumplimiento de 
dicha labor, tanto en el conocimiento teórico como 
metodológico y técnico, y el correspondiente análi-
sis demográfico. Cabe destacar que en México dos 
de los demógrafos pioneros de la investigación, el 
maestro Raúl Benítez Zenteno, posterior investi-
gador del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y el 
actuario Gustavo Cabrera Acevedo, más tarde profesor 
y coordinador general del entonces Centro de Estudios 
Demográficos y Urbanos de El Colegio de México, 
además de secretario general del Consejo Nacional de 
Población, fueron formados en los cursos de posgrado 
en Demografía que impartía el Celade y, directamente, 
alumnos de la profesora Carmen Miró. El profesor 
Benítez Zenteno solía recordar con mucha entereza, 
enjundia y alegría su experiencia como su alumno en 
su paso por el Celade.

En palabras de Carmen, aquel periodo o fase funda-
cional fue en extremo azaroso y complejo. América 
Latina experimentaba un crecimiento poblacional 
tal que incluso, llegó a calificarse de “explosivo”, en 
circunstancias en las que los países “no contaban con 
el personal calificado en Demografía”, lo suficien-
temente capacitado para comprender y analizar la 
dinámica demográfica, lo que determinó la creación 
de centros de estudios, que además de generar los 
recursos humanos para el estudio de la población 
pudieran prestar asistencia técnica a los países que 
la requirieran, y promover asimismo el desarrollo 
de investigaciones que ofrecieran elementos para la 
comprensión y evaluación de las transformaciones 
demográficas. De ahí que Carmen sostuviera que no 
fue hasta mediados del siglo xx cuando “comienza 
a desarrollarse la aplicación de la Demografía en la 
región”, coincidente con la formación de profesionales 
en la materia capaces de incorporar los conocimien-
tos de la disciplina al análisis del comportamiento 
demográfico en sus respectivos países. Esta primera 
época, importante para la construcción de estrate-
gias para la generación de información necesaria 
para la investigación y el mejor conocimiento de las 
transformaciones demográficas, que se extendió al 
menos hasta fines de la década de 1960, fue también 
un periodo de tensión y toma de conciencia de exper-
tos, gobiernos y comunidades académicas acerca de 
la magnitud y eventuales consecuencias del acelerado 
crecimiento demográfico. 

La problemática teórico-metodológica ocupó un lugar 
central como parte de sus preocupaciones académi-
cas y políticas. En sus trabajos pioneros ofreció una 
delimitación conceptual de la política de población 
que la acotaba frente a las demás políticas públicas, al 
circunscribirlas a las medidas y acciones deliberada-
mente orientadas a incidir sobre el comportamiento 
demográfico; es decir, adoptadas y gestadas con la 
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pretensión de actuar o alterar directamente algunas de 
las variables demográficas, con lo cual, en ese sentido, 
se excluyen los efectos no previstos y planeados de las 
políticas económicas y sociales, así como otras accio-
nes, aunque eventualmente pudieran contemplarla 
en la medida y circunstancias en que persiguieran 
dichos objetivos. En este sentido, la política de pobla-
ción no se restringía, necesariamente, a una u otra 
instancia de competencia gubernamental promotora 
de políticas públicas. Esta consideración, de enormes 
consecuencias teórico-metodológicas y que vincula a 
la investigación con las políticas públicas, no exime, 
sino por el contrario reafirma su planteamiento en 
cuanto a las dificultades prácticas que conlleva la deli-
mitación de una política de población “autónoma”, 
desligada de la planificación y la coordinación global 
de los objetivos y metas del desarrollo económico 
y social, al sostener que “se torna difícil […] trazar 
una clara línea divisoria entre política de población 
y política económica y social”.

Carmen atestiguó el extenso periodo de la transición 
demográfica, a la par de convertirse en una incansable 
crítica de las ideas neomalthusianas prevalecientes, 
que atribuían las distorsiones del desarrollo y el creci-
miento económico al rápido y “explosivo” desarrollo 
demográfico, considerado como una “anomalía”  
—en el sentido kuhniano— para alcanzar el desarrollo 
económico y social. Desde su concepción, los proble-
mas demográficos no se asumían como problemas 
poblacionales en sí, sino como problemas del desarro-
llo que, como tales, ameritaban cambios en el abordaje 
y tratamiento en la investigación. De ahí que, en el 
mismo sentido, sugiriera un cambio de perspectiva de 
las políticas públicas que subvirtiera las concepcio-
nes dominantes de la época. De ella es ampliamente 
recordada su expresión de que “no hay problemas 
de población”, en sentido estricto, sino “población 
con problemas”. Este enfoque, presente a lo largo de 

su obra intelectual, fue particularmente enfatizado 
en su artículo: “Política de población: ¿Qué? ¿Por 
qué? ¿Para qué?”, publicado originalmente en 1970, 
considerado un referente clásico para la investigación 
demográfica. El destacado sociólogo Marcos Roitman, 
en un artículo publicado en La Jornada en ocasión del 
fallecimiento de Carmen, en un intento por posicionar 
su legado, equipara el sentido de la ruptura teórica 
y crítica de dicha contribución a la Demografía con  
el de las “Siete tesis equivocadas sobre América 
Latina” de Rodolfo Stavenhagen, y con el texto “El 
colonialismo interno”, de Pablo González Casanova, 
en los ámbitos de la Sociología y del pensamiento 
crítico latinoamericano.

Carmen Miró formó parte de una generación fecunda 
y comprometida con el desarrollo del conocimiento 
científico y las transformaciones sociales y políticas. 
Fue, y seguirá siendo, un referente en los estudios 
de población con sentido crítico. Su trabajo acadé-
mico le mereció innumerables reconocimientos, 
entre ellos el Premio de Población de Naciones 
Unidas (1984); el grado de Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de La Habana, Cuba (1987); el 
grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de Córdoba, Argentina (2006); el mismo grado por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(2008); el “Premio Daniel Cosío Villegas”, otorgado 
por El Colegio de México (2017), así como el grado de 
Doctor Honoris Causa que le concedió la Universidad 
de Panamá en 2019, además de muchos otros home-
najes, prestigiosas distinciones y reconocimientos. 
Un homenaje póstumo especial, sentido, merecido 
y destacable, fue también el que el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República de Panamá, le ofreció, al dedicar el Censo 
Nacional de Población de 2020 a su persona, con una 
amplia divulgación en medios escritos y televisivos, 
e inclusive con la publicidad que circuló en la Red de 
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Transporte del servicio público de la ciudad capital 
de Panamá y el interior, así como su mención en la 
presentación de los entrevistadores en el levanta-
miento del Censo. 

El desarrollo de la demografía latinoamericana está 
indisolublemente ligado a su persona, a su obra acadé-
mica y a su tarea científica, desarrollada, en todos los 
sentidos, con un enfoque de derechos humanos. Su 
estilo personal, fuerte y directo, pudo haber infun-
dido en quienes la conocieron por poco tiempo, una 
primera impresión de dureza de quien, en realidad, 
era una extraordinaria amiga, muy comprensiva, soli-
daria y generosa, con especial afecto y preocupación 
por los jóvenes, atenta siempre a sus motivaciones, 
inquietudes y proyectos académicos y personales. 

Deja un gran legado, pero a la vez, una sensación 
de desconcierto y un vacío de liderazgo entre la comu-
nidad de demógrafos que se suman a la percibida con 
el fin de la transición demográfica y la fragmentación 
del conocimiento e investigación poblacional, demo-
gráfica y sociodemográfica, cada vez más parcelada y 
realizada en torno a microtemáticas. Una situación 
que, seguramente, las actuales y nuevas generaciones 
de demógrafos sabrán solventar sobre nuevas bases, 
con nuevas lógicas y formas de organización e integra-
ción del conocimiento y la investigación demográfica. 

*Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM 
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