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A 10 largo de la historia de lag polfticas
de poblaci6n de nuestro pais, un aspecto
que aparece como una constante y que se
ratifica con el propio nacimiento de la
Ley General de Poblaci6n bacia 1974, es
la concepci6n de racionalizaci6n activa
que el Estado mexicano asume CreDle a
la din~mica demogr~fica. No la concibe
como una selie de fen6menos que ocu-
Iran independientemente de su volun-
tad, todo 10 contrario, entiende que es
absolutamente fundamental intervenir
en ellos para conducir racionalmente su
marcha y determinar su camino. De ahi
que su actitud se haya traducido en una
permanente busqueda de log mecanis-
mas que aseguren el surgimiento del
perfil demogr~fico deseado. Asi, la Ley y
su reglamento correspondiente repre-
sentan un ponto clave en la objetivaci6n
de la necesidad de incidir sabre el deve-
nil de la poblaci6n, y log distintos pro-
gramas nacionales aparecen como log
medias pr~cticos para satisfacer tal re-
querimiento. El Estado mexicano se ins-
tala de cara a log procesos demogr~ficos
con una voluntad racional de modificar
sus componentes en favor de su proyecto
politico global. POT ello es que no se
puede entender que el volumeD, la es-
tructura, la din~mica y la distribuci6n de
la poblaci6n tengan un destino que se
halle fuera de su alcance.

Sin embargo, la voluntad polftica tiene
sus claros limites. POT un lado, en el as-
pecto legislativo, no cabe la menor duda
cuando se establece el respeto a log dere-
chos fundamentales del hombre que esta
prerrogativa se convierte en la m~ima

que normara la elaboraci6n y ejecuci6n
programatica de la politica de poblaci6n
(Articulo 9, Reglamento de la Ley). POT
OtTO, la dinamica demografica de un pais
tiene sus propias inercias, que en un mo-
menta dado resulta practicamente impo-
sible de cambiar, en la medida en que
respondeD a una historia pret~rita. AI in-
terior de estos dos margenes es donde
queda definido el espacio factico y la po-
sibilidad de concreci6n de la vol un tad
politica, traspasarlos la convierten irre-
mediablemente en voluntarismo irracio-
nal 0 en violaci6n de los derechos
humanos. Un ejemplo de esto son las
posiciones que siguen insistiendo en
mantener el 1% como meta de creci-
miento de la poblaci6n para fines del
presente milenio, aun cuando se ha de-
mostrado su absoluta falta de viabilidad,
a menDs que se quieTa trasgredir el espi-
ritu central de la legislaci6n.t

En leona, el programa nacional, que
dicta las lineas normativas y operativas de
la politica en el area, debe emerger del se-
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no mismo del Pleno del Consejo Nacional
de Poblaci6n y, pOT 10 tanto, reflejar las
inquietudes, necesidades y compromisos
de cada una de las secretarias de &tado,
miembros del Consejo. En este sentido,
IDs programas nacionales, que con el ac-
tual ya suman tres, se convierten en IDS
documentos mas importantes de la politi-
ca demografica nacional, puesto que sin-
tetizan la visi6n que el Ejecutivo federal
en tumo tiene al respecto.

EI examen de las trayectorias que ha
presentado la politica de poblaci6n des-
de 1977 basta el presente, seguidas a tra-
ves del contenido y las acciones pro-
puestas pOT cada uno de los programas
nacionales, conduce a un descubrimiento
que llama la atenci6n: son mucho mas
los puntos de encuentro que de desen-
cuentro; de hecho, estos 61timos se redu-
cen a diferencias en IDs planteamientos
dc las metas de caracter cuantitativo y al-
gunas apreciaciones relacionadas con IDs
diagn6sticos sociodemograficos. De tal
suerte, la estructuraci6n de IDs progra-
mas no se ha erigido con base en la nega-
ci6n, desarticulaci6n 0 critica profunda
de IDs argumentos y postulados de su an-
tecesor. Ha sido una trayectoria de 14
aDOS signada pOT la continuidad.

En cuanto a IDs objetivos generales, to-
dos IDS program as recurreD al plantea-
miento basico que emana del quinto ar-
ticulo del Reglamento de la Ley, donde se
consigna que "Ia politica de poblaci6n tie-
ne pOT objeto elevar las condiciones cul-
turales, sociales y econ6micas de IDs ha-
bitantes del pais...". Raz6n POT la cualla
prctensi6n global de IDs programas puede
expresarse resumidamente como el au-
mento en el nivel de vida de la poblaci6n.

A la vez que estas estrechas vincula-
ciones permitieron un eslabonamiento
de prop6sitos a 10 largo del tiempo, en el
terreno de los instrumcntos programati-
CDS ocurrieron modificaciones. Lo que
en un principio constituia la vanguardia
de la politica, con el paso de la historia
fue perdiendo centralidad y ellugar pri-
vilegiado desde donde regir. EI primer
programa organizaba sus acciones alre-
dedor de la figura de la planificaci6n
familiar; el exito del planteamiento
consistia en la posibilidad de que la anti-
concepci6n se tradujese en una baja sus-
tancial de la tasa global de fecundidad.
Para el segundo, tal premisa era igual-

mente funcional, sin embargo, la idea de
dinamica y distribuci6n de la poblaci6n
ocup6 el primer lugar en el orden de lag
preocupaciones, con el eje conceptual de
equilibrio entre poblaci6n y recurs os,
tanto naturales como socioecon6micos.
En el Programa Nacional de Poblaci6n
1989-1994, el subprograma de planifica-
ci6n familiar aparece en un tercer sitio,
encabezando log llamados subprogramas
especificos que se desarrollan a partir de
log postulados centrales de la relaci6n
entre poblaci6n y desarrollo, pOT una
parte, y de aquellos que explican la regu-
laci6n de la dinamica, estructura y distri-
buci6n de la poblaci6n, pOT la otra. El
peso especifico que el concepto de plani-
ficaci6n familiar ha perdido dentro de la
articulaci6n del discurso demografico,
ojala pudiera seT interpretado como una
tendencia irreversible en la coal se deja-
ra de pensar en la anticoncepci6n como
la unica via para reducir la fecundidad y
con ello el crecimiento de la poblaci6n,
para dar paso a otras necesidades que
ban estado francamente relegadas a un
piano muy secundario: disminuci6n de
la mortalidad en edades y grupos especi-
ficos; modelos efectivos de redistribu-
ci6n de la poblaci6n, pOT s6lo mencionar
dog de ellas.

Un balance general acerca de lag ac-
ciones emprendidas demuestra una
acentuada tendencia dirigida bacia la re-
gulaci6n del crecimiento natural de la
poblaci6n pOT medio de una reducci6n
en la fecundidad. Si relacionamos esta
practica con el objetivo de log programas
nos encontramos con la premisa sustan-
tiva que Ie ha dado, y actualmente Ie
sigue dando, soporte a la orientaci6n
programatica de la politica demografi-
ca: la limitaci6n racional del crecimiento
de la poblaci6n impactara favorablemen-
te al desarrollo nacional, aumentando
lag condiciones de bienestar de log mexi-
canos. Se sigue pensando en la validez de
esta relaci6n causal, a pesar de que la
historia reciente del pais se ha encargado
de corroborar que lag condiciones de vi-
da de la poblaci6n obedecen a la l6gica
del modelo de desarrollo econ6mico y de
la distribuci6n de la riqueza. lRealmen-
te la politica de poblaci6n puede contri-
buir a mejorar log niveles de bienestar, 0
nuevamente nos hallamos frente a un
clasico espejismo? DemoS

Los efectos demograficos sobre el des-
arrollo se hacen sentir a trav~s de una
amplia e intrincada variedad de in terre-
laciones entre el crecimiento de la po-
blaci6n y determinados patrones 0
estilos de desarrollo; debido a la natura-
leza de estas relaciones log efectos s610
se pueden apreciar con claridad en lap-
~os largos.

Las relaciones mas import antes co-
rresponden al crecimiento econ6mico y
el de la poblaci6n, y a ~stos con la es-
tructura del mercado de trabajo, en par-
ticular log desequilibrios que se generan
pOT la demanda social que ejerce el cre-
cimiento demografico frente a la capaci-
dad del sistema para satisfacerla.

En M~xico se pueden distinguir dog
grandes periodos para dar cuenta de es-
tag relaciones: el de crecimiento econ6-
mico sostenido y rapid a expansi6n
demografica, de 1940 a 1970; y el de des-
aceleraci6n del crecimiento de la pobla-
ci6n y crisis econ6mica, de mediados de
log afios setenta a la fecha.

En el primero se observaron ritmos de
crecimiento de la poblaci6n muy eleva-
dos, del orden de 2.7% anual en 1940-
1950 Y de 3.4% en el decenio 1960-1970.
A su vez, la poblaci6n urbana creci6 a
ritmos superiores al promedio t:lacional,
4.9% al afio.

En la mayor parte de este periodo el
crecimiento econ6mico alcanz6 niveles
sostenidos superiores al 6% anual de au-
mento del Producto Interno Bruto. Los
requerimientos de mano de obra que se
generaron fueron cubiertos pOT el eleva-
do crecimiento demografico. Efectiva-
mente, la poblaci6n econ6micamente
activa en log sectores de manufactura,
construcci6n y servicios creci6 a una tasa
de 4% anual promedio, entre 1950 y
1970.

Hay que sefialar que esta absorci6n de
mano de obra rue posible debido a que el
patr6n de desarrollo requeria trabajado-
res poco calificados. El sistema educati-
vo no pudo satisfacer la demanda de
escolaridad generada pOT la alta fecundi-
dad, que rue repercutiendo en la prepa-
raci6n de log nuevos integrantes de la
fuerza de trabajo. La inversi6n publica
federal en programas de desarrollo so-
cial, entre ellos log servicios educativos,
s610 se increment6 de manera importan-
te a partir de los afios setenta.
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