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De acuerdo a la teoria moderna del Es-
tado, para que se reconozca la existencia
de este se requiere la concurrencia de tres
factores que 10 conformeD: una poblacion
asentada en forma permanente en un terri-
torio definido, dotada de un poder sobe-
rano que los estructure, con un orden juri-
dico al servicio del bien pliblico. Asi, un
Estado reline tres componentes interac-
tuantes: poblacion, territorio y gobierno.
Estos elementos no son estaticos, sino que
estan sujetos a condiciones socioeconomi-
cas y politicas internas y externas que los
transforman y les daD configuraciones di-
ferentes en tiempos historicos.

La organizacion juridica de nuestro pais
registra, desde su origen como Estado na-
cional, los problemas de su poblacion, te-
rritoriQ y soberania. EI monto de la pobla-
cion, su dinamica y distribucion en el
territorio, aunados a la defensa de su segu-
ridad nacional, fueron tornados en cuenta
en la Constitucion Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824. En aquella
epoca el ambito territorial del pais era de
cuatro millones de kilometros cuadrados
con seis millones de habitantes. En este
primer entorno del Estado nacional se
puede estimar la dificultad del gobierno de
combinar la vastedad territorial, las condi-
ciones de bienestar y, al mismo tiempo, el
fortalecimiento de una debil seguridad na-
cional, con una escasa poblacion.

En mas de un siglo y medio la preocupa-
cion en materia de poblacion ha tenido va-
riantes significativas, y los esfuerzos de los
gobiernos en acciones derivadas de politi-
cas de poblacion, explicitas 0 implicitas,
ban seguido dichas variantes demografi-
cas: pOT largo tiempo con un fin poblacio-
nista, y en los liltimos quince ados con
OtTO reduccionista de la dinamica, que se
encuentra alin en etapas intermedias.

A partir del termino del movimiento ar-
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mado de 1910, y hasta 1973, el proyecto
vigente de pais siguio considerando como
una de las premisas para el desarrollo am-
pliar la base demografica. Esta premisa se
cumplio y se reconoceque las condiciones
sociales y economicas de los habitantes
tuvieron un incremento en sus niveles de
vida. No obstante, los problemas de fon-
do de la sociedad mexicana continuaron
y persistieron las desigualdades sociales y
geograficas.

En los ultimos quince aDOS se inicio una
nueva politica de poblacion con el obje-
tivo central de "regular los fenomenos que
afectan a la poblacion en cuanto a su volu-
men, estructura, dinamica y distribucion
en el territorio, con el fin de lograr que
participe justa y equitativamente de los
beneficios del desarrollo economico y so-
cial". Asi, es preciso considerar las carac-
teristicas del elevado incremento de la po-
blacion y su distribucion territorial, y
situar las relaciones entre condiciones de-
mograficas y condiciones socioeconomicas
en un contexto dinamico, para adecuarlas
reciprocamente, con el fin ultimo de coad-
yuvar a un mejor bienestar y elevar la cali-
dad de vida de los habitantes.

En la actualidad, el Estado mexicano
esta constituido pOT una poblacion de
aproximadamente 86 millones de habitan-
tes, asentados en forma irregular en dos
millones de kilometros cuadrados, con un
gobierno producto de la Revolucion de
191O, cuya base politica y de accion es la

justicia social para todos los mexican os.
De esta forma, la dinamica demografica
ha iniciado un cambio, disminuyendo su
velocidad de crecimiento de 3.2% anual en
1974 a alrededor del 2.1% en 1989. En
cuanto a la distribucion de la poblacion en
el territorio, los cambios que se han ope-
rado no pueden considerarse significati-
vos. La concentracion demografica en po-
cas areas metropolitanas del pais y la
dispersion de la poblacion rural han conti-
nuado.

En estos aDOS, no ha sido posible verifi-
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Uno de los procesos demograficos que han
caracterizado a nuestro pais a partir de la
segunda mitad de los aDOS setenta es el
continuo descenso de la fecundidad. Si
bien no se han determinado con exactitud
los alcances que pudiese teneT en el largo
plazo, este descenso ha producido ya im-
portantes cambios en la estructura pOT
ectad de la poblacion, los cuales se han tra-
ducido a la vez en modificaciones en la
demanda de servicios pOT parte de la so-
ciedad. En el sector educativo, los efectos
de la dinamica decreciente de los nive-
les de fecundidad se hacen mas evidentes
si atendemos a la evolucion de la composi-
cion relativa de la matricula nacional.

En 1970, cuando el perfil del pais era ex-
tremadamente jOyeD, con una proporcion
de men ores de 15 aDOS del orden del 47%,
se atendia a un alumnado mayoritaria-
mente inscrito en el cicIo de educacion
basica: cerca del 82% de la matricula na-
cional correspondia al nivel de primaria, el
9.7% al de secundaria y el 3.5% al de pre-
escolar, sin incluir ni al 12% de la pobla-
cion de 4 y 5 aDOS cumplidos. POT su
parte, los estudiantes de los niveles medio
y superior representaban, en conjunto,
apenas el 5.3% de la matricula escolar.

Para el cicIo 1986-1987 la matricula en
el nivel de primaria -que continuaba
siendo el de mayor peso relativo- habia
disminuido sustancialmente su participa-
cion al 60% del total. La de secundaria re-

car la relacion entre el cambio demogra-
fico y el cambio social. Los resultados en
el bienestar y en la calidad de la vida no se
aprecian todavia, sea porque solo ban
transcurrido tres quinquenios desde el ini-
cio de la nueva politica de poblacion
-tiempo relativamente corto para observar
sus efectos-, 0 bien porque fuerzas econo-
micas internas y extern as, negativas al de-
sarrollo, ban contrarrestado y superado los
efectos positivos del cambio demografi-
co. Las interrelaciones entre poblacion y
desarrollo no ban emergido como se espe-
raba, ni a nivel agregado de la sociedad ni
a nivel familiar.

La politica de poblacion actual de Me-
xico se ba enfrentado a diversas situacio-
nes, no resueltas basta abora, que ban
impedido que surja como un proceso dina-
mico capaz de responder con rapidez y efi-
ciencia a las condiciones y cambios en la
estrategia nacional de desarrollo. En este
senti do, bay que considerar que a los cam-
bios demograficos que pretende la politica
de poblacion, representados en su estrate-
gia, en sus objetivos y en sus metas parti-
culares, les ba faltado adecuacion con los
objetivos declarados en los planes de desa-
rrollo. Esta tarea es compleja, y mas aun
cuando las politicas globales, sectoriales y

de crecimiento demografico como objetivo
en si mismo.

Esta situaci6n puede observarse en los
programas de planeaci6n familiar, que si
bien han tenido exito hasta ahora por su
relativa integraci6n con los programas de
salud, educaci6n y comunicaci6n, se esta
Ilegando al limite de cobertura, en que su
perspectiva de ampliaci6n dependera cada
vez mas de una politica de salud integral, ;
del avance en la seguridad social, del em-
pleo de la mujer y el hombre y, en general,
de la base social y econ6mica que influye
en las actitudes frente a la constituci6n y
tamano de la familia.

En cuanto a la distribuci6n de la pobla-
ci6n en el territorio, en donde la migraci6n
interna juega un papel determinante, la in-
tegraci6n con el Plan Nacional de Desarro-
llo y con las politicas sectoriales, regiona-
les y locales adquiere una significaci6n
aun mas relevante. En realidad, la historia
de la politica econ6mica de Mexico ha fa-
vorecido que las corrientes migratorias se
conviertan en una simple consecuencia
inevitable de procesos econ6micos alta-
mente con centrad ores de poblaci6n. Asi,
las politicas de poblaci6n, de desarrollo ur-
bano y rural, y otras mas, se enfrentan a
fuerzas de interes econ6mico del sector
privado empresarial, cuyos objetivos no
son precisamente sociales, sino la maximi-
zaci6n de los beneficios monetarios de su
inversi6n; las grandes concentraciones de
poblaci6n les son favorables, ya qUI se tra-
ducen en mercados de consumidores, en
condiciones de mano de obra barata y en
apoyos importantes de subsidios federales.
Se necesita asi de acciones firmes pOT
parte del gobierno para que la planeaci6n
sectorial, regional y local sean congruentes
con la politica de poblaci6n y remuevan
las debilidades de sus acciones.

Por ultimo, se requiere de una concienti-
zaci6n aun mas profunda y genuina de los
politicos que conducen al pais y de los fun-
cionarios y tecnicos responsables de la pla-
neaci6n del desarrollo, sobre los problemas
y retos que significa el fen6meno demogra-
fico y la necesidad de considerar a la pobla-
ci6n como un elemento end6geno y partici-
pante en la conducci6n del desarrollo.

La demografia nacional ha tenido, y se-
guira teniendo, trans formaciones funda-
mentales, adecuandose alas necesidades
de los proyectos que el pais pretende llevar
a cabo. Falta ahora que los elementos eco-
n6micos y de desarrollo se fortalezcan
para cumplir su cometido. De otra forma
se correria el riesgo de iniciar el siglo XXI
con un cambio poblacional sin cambio so-
cial, 10 que produciria en Mexico s610 la
demografia de la pobreza. Este es el gran
reto del Estado mexicano. Deiffi>S

presentaba el 17.2%, la de preescolar engio-
baba ya al 10.2%, mientras que la
proporcion de alum nos en los niveles me-
dio y superior se habia mas que duplicado
con respecto a 1970 y representaba el 13%
del total. A conformar esa nueva distribu-
cion contribuyeron en forma conjunta los
efectos de las politicas de poblacion y de
educacion. El abatimiento de la fecundi-
dad, una de las metas de la primera, reper-

regionales haD estado sujetas a cambios
frecuentes en su direccion y alcance en
tiempos carlos; la integracion de 10 pobla-
cional con los programas sociales y econo-
micas no tiene una identificacion sustan-
tiva en el tiempo y en el espacio. De esta
forma, los programas de la politica de po-
blacion se independizan, adquiriendo una
inercia con sus propios fines especificos de
disminucion de la fecundidad y de la tasa
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