
EDITORIAL

de la economia mundial se evidencia que
las posibilidades de mayor bienestar de los
que menos tienen estan mas relacionadas
con las decisiones politicas y econ6micas,
incluida la vida democratica, que con un
ritmo lento de crecimiento demografico.

Y es que algo cambi6 radical mente: hoy
dia s610 proporciones reducidas de la
poblaci6n aceptan un numero indeter-
minado de hijos. Ha perdido senti do el
fatalismo "del numero de hijos que ven-
gan", en la busqueda, aun en la pobreza,
de mayores posibilidades individuales. Y

Los crecimientos mas altos que se ban
dado en la historia demografica en Mexico
tuvieron lugar en la decada de 1960 a
1970, cuando se Ilego a un promedio de
crecimiento de la poblacion de 3.4% al
ano. Este rue el resultado del acelerado
descenso de la mortalidad de 1940 a 1970
y el mantenimiento de la fecundidad en
niveles elevados. Lo mas probable es que
tal crecimiento no volvera a repetirse, en-
tre otros factores porque se creo una nueva
politica y la poblacion es cada vez mas
consciente de las ventajas de teneT menos
hijos, asi como de la importancia de creci-
mientos demograficos mas lentos.

Durante siglos y en la mayoria de los
paises se considero necesaria una pobla-
cion en aumento. De 1960 y basta 1974 en
que se instaura el Plan de Accion Mundial
sobre Poblacion aprobado en Bucarest, se
confrontaron dos posiciones: una que sos-
tenia que ritmos de crecimiento demogra-
fico men ores harian posible au men tar el
bienestar de las poblaciones, principal-
mente de los paises pobres; otra, que afir-
maba que el descenso del crecimiento
demografico seria posible como conse-
cuencia de desarrollos economicos y so-
ciales que eliminasen la pobreza y la desi-
gualdad.

En la actualidad, y despues de casi
veinte an os de descenso de la fecundidad
en todo el mundo, en buena medida pOT la
extension del uso de los metodos anticon-
ceptivos, las posiciones ban variado y las
politicas de poblacion empiezan a conside-
Tar consecuencias no previstas, tanto de
las experiencias propias como de las obser-
vadas en otros paises.

Una primera comprobacion es la inexis-
tencia de una relacion significativa entre
crecimiento demografico y crecimiento
ecpnomico en los paises pobres. A la vez,
se ban dado avances considerables en el
ejercicio del derecho a la determinacion
del numero de hijos deseados. POT otra
parte, frente a la crisis y reestructuracion

es aqui en donde se confrontan las pautas
tradicionales y las nuevas, que no logran
definirse con claridad precisamente por-
que nos encontramos en media de una
gran transicion, tanto demografica como
social, politica y cultural. En la persecu-
cion de un nuevo e incierto proceso de
modemizacion, se reestructura la sociedad
en su conjunto.

La transicion demografica consiste en el
paso de altas a bajas tasas de fecundidad y
de mortalidad, orientadas bacia un creci-
miento demografico mas bajo. Los cam-
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Las tres mayores ciudades del pais, el Dis-
trito Federal y su zona metropolitana.
Guadalajara y Monterrey, ban seguido
manteniendo basta boy la tendencia a con-
centrar la mayor parte de la poblacion ur-
bana; sin embargo, en los ultimos an os se
ha reafirmado la importancia de numero-
sas ciudades de diverso tamano, que su-
man ahora setenta y cinco, cuya poblacion
es mayor a los 50 000 habitantes.

Para 1980, excepcion hecha de las tres
grandes metropolis y de las tres ciudades
mayores que les siguen (Puebla, Leon y
Ciudad Juarez) el 45% de la poblacion ur-
bana del pais se habia concentrado en 69
de los centros urbanos que se consideran
de tamano mediano 0 pequeno y que se
encuentran diseminados por todo el terri-
torio nacional.1 Esta creciente importancia
de numerosas ciudades sera, sin duda,
muy funcional para la reorientacion de los
flujos de capital y de trabajo en las dife-
rentes regiones, amen de que se ban ido
consolidando ya varios subsistemas urba-
nos en esas zonas.

Probablemente, Guadalajara y Monte-
rrey tienen ahora una menor importan-
cia relativa en sus gran des regiones de
influencia en comparacion con decadas
anteriores. En el occidente, las ciudades de
Aguascalientes, Zacatecas, Leon, Tepic,
Zamora, Morelia, Celaya y Salamanca
tuvieron un desarrollo demografico muy
importante durante la decada pasada, si-
tuacion que lie va a pensar que la posicion
de Guadalajara como ciudad de atraccion
de poblacion es seguramente menor ahora
que en otros tiempos. Por otra parte, los
importantes incrementos demograficos de
Saltillo, Piedras Negras, Ciudad Victoria y
San Luis Potosi, sugieren que algo seme-
jante ha sucedido en aquella region frente
a la tradicional posicion de La Sultana del
Norte. El panorama es un poco distinto en
la region central, pues todavia seguira
siendo dificil de opacar la hegemonia tan
consolidada de la ciudad de Mexico y su
zona metropolitana; sin embargo, Puebla,
Queretaro y Toluca en la parte media;
Acapulco y Chilpancingo es uno de los
extremos costeros y Jalapa, Tehuacan y
Tuxpan en el otro, fueron focos importan-
tes de atraccion de poblacion durante la
decada pasada?

Junto al acelerado crecimiento demo-

medias y bajos. Incluso en educacion, fac-
tor determinante de buena parte de la mo-
vilidad social hasta mediados de los aDOS
setentas, se percibe la disminucion de la
calidad de la enseDanza, debido al dete-
rioro salarial de docentes, la presencia
de sistemas corporativos corruptos y la
perdida del sentido profesional de los
maestros.

Asimismo, no se ha dado atencion al de- ;
sarrollo cientifico y tecnologico ampliando
la relacion de dependencia con el exterior
y mermando las posibilidades institucio-
Dales de las universidades. No hay apoyos
claros y sostenidos alas tareas de investi-
gacion y formacion de recursos humanos
de elevado nivel.

De ahi que las politicas de poblacion se
vean contrariadas al posponerse indefini-
damente la reduccion de la gran desigual-
dad social y economica, y no teng~n efecto
los esfuerzos par desconcentrar el aparato
productivo y la poblacion. Mexico ha 10-
grado el dudoso honor de contar con la
ciudad mas grande y contaminada del
mundo.

Par otra parte, tampoco se ha logrado la
evaluacion de las acciones orientadas a
modificar las tendencias demograficas y
sus resultados. Las metas establecidas no
pudieron cumplirse, en parte par la consi-
derable reduccion del gasto publico en los
aspectos sociales del desarrollo; pero tam-
bien par la insuficiencia de politicas que
haD privilegiado la reduccion del ritmo
de crecimiento demografico y haD desaten-
dido los problemas de los sectores tra-
dicionalmente segregados, como la pobla-
cion rural, la indigena y la marginal en las
grandes ciudades.

No obstante, la existencia de una orien-
tacion cada vez mas consciente de los pro-
blemas que se derivan de la dinamica, de
la estructura y de la distribucion de la po-
blacion constituye un avance, que requiere
de un tratamiento cada vez mas complejo,
en intima relacion con su propia natura-
leza y caracter. Hacen Calla decisiones
politicas concretas que hagan posible la in-
tegracion real de los aspectos demograficos
en la planeacion del desarrollo, aceptando
los requerimientos de coordinacion de las
acciones de los diversos ambitos del sector
publico, precisamente a partir de orienta-
ciones politicas fundamentales.

No hay duda de que la accion publica
debe orientarse a partir de los fundamen-
tos eticos que estan en la base del orden
constitucional que nos rige y que privile-
gian el desarrollo individual y el familiar.
Ha pasado mucho tiempo y aun no se hace
realidad el proyecto social de la Constitu-
cion de 1917. D-eMOS

I Presentamos aqui tres categorias de ciuda-
des; grande seria aquella con mas de 500 000
habitantes; mediana la que tiene entre 100 000
y 499 999 habitantes, y pequena la que cuenta
con mas de 50 000 habitantes pero menos de
100000.

2 Las ciudades nombradas en el texto tuvie-

Ton un crecimiento demografico superior al
4.0% anual durante la decada de 1970-80.

bios sociales y culturales asociadas a los
cambios demograficos, sabre todo la dis-
minucion de la fecundidad, implican
transformaciones en la formacion de los
hogares, las funciones de las parejas,
los derechos y formas de participacion en
la vida cotidiana de las mujeres y los hom-
bres, los beneficios que se desean para los
hijos, asi como la manera en que se con-
cibe la participacion de los niiios, los jove-
nes y los viejos en la lama de decisionesfamiliares. -

En la actual situacion mexicana, y no
obstante la rapida disminucion de la fe-
cundidad, los cambios en los aspectos se-
iialados se dan de manera poco definida, y
en ocasiones contradictoria. Par ejemplo,
la ectad al momenta de formar una nueva
pareja ha variado poco, tanto par la via
del matrimonio, como par la de la union
libre: los hogares, como resultado de la cri-
sis, aumentan la proporcion de miembros
parientes y no parientes y disminuye poco
el numero total de habitantes en la vi-
vienda: los padres ancianos y sin ingresos
y los adultos desocupados yen mermada
su autoridad frente a los hijos; en la pobla-
cion de bajos ingresos, caracteristicamente
en las ciudades mayores e intermedias,
ante las carencias del hogar y el muy redu-
cido espacio de la vivienda, los hijos viven
mas en la calle que en la casa, identifican-
dose mas con grupos de muy distinta natu-
raleza, que con su familia e inmersos en
situaciones de violencia; los reducidos in-
gresos obligan al trabajo de mayor numero
de miembros de la familia, de manera que
los hijos pierden la oportunidad de lograr
mayor educacion. Aun cuando se logre ma-
yor educacion, las posibilidades de ocupa-
cion par sueldo fijo 0 salafia se reducen,
puesto que el proceso de modernizacion
del aparato productivo y los salarios con-
trolados, obligan a incorporarse al mer-
cado de trabajo informal -que ocupa ya
una proporcion sustantiva de la fuerza de
trabajo-, 0 simplemente a no trabajar y
obtener recursos par medias ilegitimos e
ilegales. El panorama no es mejor en el
campo, 10 que mantiene la migracion alas
ciudades, ya que de cualquier manera es-
tas ofrecen mas posibilidades.

Par su parte, la mortalidad reduce su
ritmo de descenso par la insuficiente am-
pliacion de los sistemas de salud y seguri-
dad social y el deterioro de los servicios
medicos, tanto respecto a la curacion
como a la prevencion de enfermedades. La
consulta medica privada aumenta, dismi-
nuyendo los ya insuficientes ingresos de
las familias.

La crisis ha implicado estancamiento en
las condiciones de vida de la poblacion y
perdida de avances sociales en los sectores
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