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gional del pais. Es decir, de nueva cuenta
se pospone para mejor ocasi6n el gran
objetivo de elevar las condiciones cultu-
fales, sociales y econ6micas de log ha-
bitantes del pais. De esta manera, log
planteamientos sefialados desde fuera,
log orientados a fincar el dogma de que
un crecimiento demografico mas lento
trae mayor bienestar, son log que hall
sustituido paulatinamente log plantea-
mientos establecidos en la Ley General
de Poblaci6n y en el Plan de Acci6n
Mundial soble Poblaci6n, que sostienen
que la base para la soluci6n de log pro-
blemas demograficos es, ante todo, la
transformaci6n econ6mica y social que
incluye la concepci6n de una descen-
dencia reducida, en donde la bUsqueda
de la igualdad constituye la mayor garan-
tia para lograr el desarrollo econ6mico y
la vida democratica.

Como consecuencia, se avanza muy
lentamente en la integraci6n de log fac-
toTes demograficos a la planeaci6n del
desarrollo, puesto que se mantiene como
mmma prioridad el control de la natali-
dad. En virtud de la mayor fecundidad de
log pobres, log programas de anticoncep-
ci6n se intensifican hacia la poblaci6n
rural, la indigena y la marginal urbana,
en donde se ha recreado y ha crecido la
miseria. Esta miseria de la modernidad
forma parte de la vida social cotidiana y
convive con la riqueza, que tambi~n se
acrecienta y se reconcentra, a tal grado
que otra vez se piensa a M~xico como
una sociedad dual. Contradictoriamente,
en el discurso politico se considera ahora
a la diversidad ~tnica y cultural como
nuestra mayor riqueza, despues de seis
d~cadas de habeT intentado integral y
aculturar a log indios. POT su parte, la
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Los nuevos retos de log tiempos actua-
leg que se plantean a lag naciones atrasa-
das, desde fuera y desde dentro, se
derivan de la visi6n siempre interesada
del exterior y de lag identidades del pais,
reflejo de la presencia de civilizaciones
que siguen enfrent~ndose. El proceso de
cambios que se opera en Mexico -la
reorientaci6n de la economia y la pr~cti-
ca politica bacia ellibre mercado; la pri-
vatizaci6n y el racionalismo economicis-
ta- ha llevado a recrear la comprensi6n
de la sociedad mexicana desde el enfo-
que de la identidad nacional, como una
forma b~sica de defensa frente a la ava-
salladora globalizaci6n econ6mica y el
diffcil camino bacia la integraci6n al Tra-
tado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Canad~ y Mexico, que ubica a
nuestro pais como adalid del cambio en
Latinoamerica y ejemplo a seguir, de
acuerdo con log paises hegem6nicos.

En esta perspectiva, la politica de gas-
to publico presupone la condici6n de ga-
nar certidumbre y confianza en el sector
privado y exigir actitudes de eficiencia y
productividad que propicien cambios es-
tructurales en log diversos sectores de la
economia y reflejen la "voluntad de cam-
biD" al aumentar 0 disminuir la asigna-
ci6n presupuestaria.

Estos supuestos, que corresponden al
esquema modernizador, penetran en log
distintos sectores y niveles de la politica
y la acci6n y paulatinamente modifican
sus orientaciones. En el caso de la politi-
ca de poblaci6n, la pauta modernizadora
ha significadotransformaciones sustanti-
vas. Ahora, log dog gran des objetivos
son: la reducci6n del ritmo de creci-
miento natural de la poblaci6n y ellogro
de una redistribuci6n espacial que co-
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aun planteamientos ni ha orientado ac-
ciones en relaci6n con los problemas de-
mogr~ficos de la poblaci6n indfgena.

Frente a todo 10 anterior, desapareci-
das las posiciones y los discursos nacio-
nalistas y populistas, el encuentro con el
mundo de la modernizaci6n y la econo-
mfa mundial se presenta como el resulta-
do de un an~lisis economicista y, en el
otro extremo, como la expresi6n de un
an~lisis culturalista, el de la identidad
que surge desde dentro. Entre los dos
planteamientos se da un vacio socioeco-
n6mico. POI eno, es necesario construir
un puente que permita identificar las ac-
ciones y a sus beneficiarios y plantear
que para modernizar al pais, hay que dis-
minuir las distancias sociales en todos
los aspectos.

Las tesis economicistas que justifican
la privatizaci6n son v~lidas frente a la
gran ineficiencia y corrupci6n imperan-
tes en las empresas manejadas pOI el Es-
tado. No obstante, la privatizaci6n de
cualquier bien publico puede significar
un retraso social considerable y una ra-
cionalidad eticamente insostenible, en la
medida en que limiten los beneficios de
la educaci6n, la salud, la seguridad so-
cial, la planificaci6n familiar, los progra-
mas orientados a influir directamente en
la obtenci6n de vivienda 0 en la atenci6n
a la infancia, entre otros. La orienta-
ci6n debe seT bacia la eliminaci6n de los
factores que hall hecho ineficientes a las
instituciones responsables, es decir, a la
recomposici6n de la sociedad mas que a
la racionalizaci6n del mercado como
ubicaci6n de recursos.

La Ley General de Poblaci6n mexica-
na, vigente desde 1974, surgi6 como re-
sultado del an~lisis de las tendencias
demogr~ficas y el movimiento que llev6
a la formulaci6n del Plan de Acci6n'
Mundial aprobado en Bucarest en 1974 y
revisado en 1984, de donde emanaron re-
comendaciones caracterizadas pOI el
pragmatismo, basadas en la necesidad de
un enfoque integral que reconociera las
interrelaciones entre la poblaci6n, los
recursos, el medio ambiente y el desarro-
llo. Noci6n esta ultima a la que se impri-
mi6 una connotaci6n con enfasis en 10
social y 10 cultural.

El pragmatismo con que se actu6 en la
Conferencia Internacional de Poblaci6n
de 1984, realizada en Mexico, rue el rc-
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lag relaciones entre la poblaci6n y el des-
arrollo, en particular el que se reticle al
ambito de las decisiones politicas que
permite integral a la poblaci6n en los
programas gubernamentales.

POT ahara, en nuestro pais se actua
con pragmatismo: la investigaci6n basica
y aplicada sabre poblaci6n carece de re-
cursos suficientes y la formaci6n de nue-
vas investigadores se logra con lenti-
tud; no se ha avanzado en los programas
sabre la mujer, aunque su lucha en el
trabajo y en el hogar Ie ha permitido me-
jorar en alga su condici6n frente al va-
r6n; se ha pospuesto la discusi6n acerca
del aborto; no hay investigaci6n sabre la
familia ni sabre cultura y es escasa la que
se realiza en materia de educaci6n y tra-
bajo; no se dispone de proyecciones refe-
rentes a la poblaci6n econ6micamente
activa y se considera que el envejeci-
miento es un problema aun lejano; los
temas nuevas, entre ellos los relaciona-
dos con el media ambiente, reciben po-
cos recursos; la investigaci6n regional no
dispone de investigadores y de ambitos
institucionales adecuados, ya que tan
s610 existeD tIes 0 cuatro centros impor-
tantes y los consejos estatales de po-
blaci6n carecen, salvo excepciones, de
capacidad t~nica y analitica.

El desarrollo del pais no debe fincarse
en el aspecto funcional de la racionali-
dad, que puede llevar a 10 moderno pero
no a la modernizaci6n: al predominio de
un sistema central de poder que no lOgIC
crear una tradici6n cultural en la cons-
trucci6n del individuo. POT ahara, la bUs-
queda se ha estancado en la idea del
hombre solamente racional pero no
creativo, es decir, que tenga la capacidad
de pensar la economia dentro de un pro-
ceso nacional de modernizaci6n que dis-
minuya lag distancias sociales. No logra
comprenderse con cabalidad que si se
plantea al mercado como la expresi6n
del pacta social, esto exige la apertura a
la critica y a la participaci6n social.

En el desarrollo de una cultura demo-
grafica modernizante que trasmita a la
poblaci6n lag pautas de cambia demo-
grafico actual y su relaci6n con la vida
individual, sexual, familiar, de comuni-
dad y de barrio, asi como regional, nacio-
nal y mundial, el conocimiento basico
que aporta la investigaci6n multidiscipli-
Daria sabre poblaci6n forma parte sus-
tantiva de este proceso. DemoS


