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 D EDICAR UN nuimero de la Revista Mexicana de Sociologia a los cam-
 bios ocurridos en la poblacion de Mexico durante la decada de 1980
 nos parecio interesante porque estos anos marcan una ruptura en

 muchos de los 6rdenes sociales: terminan los afios de crecimiento econ6mico

 debido al auge petrolero; por vez primera, una politica demografica es inte-
 grada a la politica social en el Plan Global de Desarrollo (1980), lo que re-
 vela el grado de conciencia sobre la importancia de la problematica pobla-
 cional; para estas fechas, el tamanio de la poblaci6n es tal, que los cambios
 en los componentes demograficos tienen un impacto de gran magnitud.
 Otro hecho relevante es la existencia de fuentes de informaci6n -las en-

 cuestas de fecundidad y de empleo-- que permiten analizar con profundidad
 varios aspectos de la evoluci6n demografica.

 El lector se sorprendera quizas por el tono "neomalthusiano" de la
 mayoria de los trabajds presentados; hace veinte anios, por ejemplo,
 la orientaci6n predominante hubiera sido muy diferente. Muchos de los
 especialistas dedicados al estudio de la poblacion han dado un viraje: ya
 no parece posible sostener tesis pronatalistas. No parece haber una alterna-
 tiva economica viable que conjugue el crecimiento demografico acelerado
 con el aumento en los niveles de bienestar de la poblaci6n.

 Ia poblaci6n de Mexico inici6 su proceso de transici6n a principios
 del siglo xx cuando los niveles de mortalidad empezaron a descender
 como resultado de la implantaci6n de medidas de salud publica. La fe-
 cundidad se mantuvo relativamente estable, y a niveles muy elevados, du-
 rante las primeras siete decadas, a excepci6n del periodo revolucionario.
 Como consecuencia, el crecimiento fue cada vez mayor hasta alcanzar la
 cifra de 3.5% anual en la decada de 1960. A partir de 1970 se inicia el
 proceso de descenso de la fecundidad y, con el, la reducci6n en el ritnmo
 de crecimiento.

 La poblaci6n total del pais pas6 de 13 millones en 1900 a cerca de
 70 millones en 1980. La migraci6n internacional, y en especial la emigra-
 cion a los Estados Unidos, han jugado un papel importante ya que, de no
 haberse dado, el crecimiento hubiera sido afin mas elevado.

 Como resultado de la interaccion entre estos fen6menos, la estructura
 por edades sufri6 un prolongado proceso de rejuvenecimiento desde finales

 [3]



 REVISTA MFXICANA DE SOCIOLOGIA

 del siglo pasado hasta 1970, tendencia que solo se invirti6 temporalmente
 durante los anios de la lucha armada.

 La evoluci6n de la mortalidad tuvo las siguientes caracteristicas: un
 descenso continuo, solo interrumpido por la Revoluci6n, a partir de una
 esperanza de vida al nacimiento cercana a los 30 afnos; mayores ganancias
 entre la poblaci6n femenina que entre la masculina; de 1940 a 1980, los
 mayores descensos se han dado en la poblaci6n de 1 a 4 afnos y en las mu-
 jeres de 25 a 45 anfos.l A pesar de que la disminuci6n de la mortalidad
 infantil ha sido considerable y tenido gran incidencia en los aumentos de
 Ia esperanza de vida al nacimiento, no ha sido tan marcada como en la
 mortalidad juvenil. Las muertes causadas por enfermedades infecciosas y
 parasitarias han disminuido, mientras que las debidas a enfermedades cro-
 nicas y degenerativas han aumentado en terminos relativos. Mejoras en
 las condiciones de vida de la mayoria de la poblacion, avances en la me-
 dicina y campaiias de salud publica explican este prolongado descenso.2

 Si bien la disminuci6n de la mortalidad ha seguido pautas similares a
 las de otros paises latinoamericanos, la fecundidad muestra una tendencia
 particular. A pesar del sostenido proceso de desarrollo econ6mico a partir
 de 1940, la fecundidad no descendi6 sino hasta alrededor de 1970. De
 acuerdo con los postulados de la teoria claSsica de la transici6n demografica,
 los cambios socioecon6micos que originan, entre otros, un costo creciente
 de la crianza de los hijos, favorecen la adopci6n de medidas de control
 natal. Sin embargo, este no parece haber sido el caso en Mexico. Es dificil
 exApicar las razones del retraso en el descenso; en la mayor parte de los
 trabajos sobre dicho tema se aducen causas como la escolaridad insufi-
 ciente y los bajos niveles de participaci6n laboral femenina. Sin embargo,
 una explicaci6n global es la que plantea que el modelo de desarrollo
 econ6mico no entro en contradicci6n con el crecimiento acelerado. La

 agricultura absorbi6 a una parte de la fuerza laboral en el sector de
 subsistencia y, a la vez, se generaron empleos en la agricultura comercial.
 Otras alterativas para los recursos humanos sobrantes de las familias cam-
 pesinas fueron la industria de la construccion y los servicios en las ciudades,
 asi como la emigraci6n a los Estados Unidos. En las ciudades, la expan-
 si6n de la industria y del sector publico cre6 empleos para Ia mano de
 obra calificada. Entre la poblaci6n urbana marginada, los subsidios a la
 educaci6n, al transporte y a otros servicios no propiciaron la reducci6n
 de la fecundidad.3 Ademis, la ideologia pronatalista sostenida por el

 1 Vase, Camposortega Cruz, Sergio, "El nivel y la estructura de la mortalidad
 en Mexico, 1940-1980", en Mario Bronfman y Jose G6mez de Leon (comps.), La
 mortalidad en Mdxico. Niveles, tendencias y determinantes, El Colegio de Mexico,
 Mexico, 1980, pp. 205-268.

 2 Rabell, Cecilia y Marta Mier y Teran, "El descenso de la mortalidad en Me-
 xico de 1940 a 1980", en Estudios demogrdficos y urbanos, vol. 1, numero 1, El
 Colegio de M&xico, Mexico, 1986, pp. 39-72.

 3 Alba, Francisco y Joseph E. Potter, "Poblacion y desarrollo en Mexico: una
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 Estado apo-y los valores de la Iglesia catolica reforzando la idealizacion
 de la familia numerosa. Asi, el ideal de la familia pequeiia y el facil
 acceso a los medios de control natal, condiciones necesarias para la difu-
 sion masiva de la anticoncepci6n, no se promovieron en Mexico sino
 hasta la decada de 1970.

 Hacia fines de la decada de 1960 los niveles de la fecundidad empie-
 zan a bajar. Este descenso se inicia antes del viraje en la politica oficial,
 de manera que si antes habia que explicar por que no descendi6 la fe-
 cundidad como consecuencia del desarrollo, ahora es necesario preguntarse
 por que descendi6 incluso antes de las grandes campafias oficiales, que
 impuls6 a crecientes sectores de la poblaci6n a reducir su descendencia
 final.

 Debe recordarse que a pesar de la postura oficialmente pronatalista
 del gobierno, existian y se tolelaban instituciones privadas -que agru-
 paban cuadros dirigentes de diversos sectores- preocupadas por el cre-
 cimiento "expiosivo" de la poblaci6n y dedicadas a difundir, a traves
 de la preparaci6n de agentes, un modelo neomalthusiano y el uso de
 anticonceptivos.4

 El analisis del momento y de la forma como se inicia el descenso
 de la fecundidad nos revela que en la decada de 1960 el uso de meto-
 dos de control natal ya incide en el nivel de fecundidad de determinados
 grupos de mujeres; las mujeres nacidas en 1942-1946 son las primeras
 en limitar sus nacimientos a traves de la reduccion de su descendencia

 final, pero sin cambios en los patrones de formaci6n de sus familias
 durante las primeras etapas. El inicio de ia reducci6n en la fecundidad
 de estas cohortes se puede ubicar hacia mediados de la decada de 1960.5

 Este aspecto es abordado en la presente publicaci6n por Juarez y
 Quilodran en su articulo "Mujeres pioneras del cambio reproductivo en
 M(exico"; las autoras hacen un analisis generacional de las caracteristicas
 socioecon6micas y de nupcialidad de las mujeres que cambiaron su con-
 portamiento reproductivo. Los datos provienen de la Encuesta nacional
 lemografica (1982). Ellas encuentran que en las cohortes de mujeres
 nacidas entre 1942 y 1947, quienes inician su periodo reproductivo hacia
 1960, mas de la mitad tiene familias pequenas, es decir de menos de
 5 niios. Este tamanio medio de familia revela, sin lugar a dudas, que
 las mujeres limitaban sus nacimientos. Las pioneras se casaron a edades
 mras tardias que las otras mujeres de su generaci6n. vivian en regiones

 sintesis de la experiencia reciente", en Estudios demogrdficos y urbanos, vol. 1, niu-
 mero 1, El Colegio de Mexico. Mexico 1986, pp. 7-38.

 4 Astorga Almanza, Luis, Genealogia y critica de la politica de poblacion en
 ellxico, Cuadcrnos de Investigaci6n Social 16, Instituto de Investigaciones Sociales,
 I'XNAM, M6xico, 1987.

 j Juarez, Fatima, "Revisi6n de los cstudios sobre la estimaci6n de la fecundidad
 en Mexico a partir de encuestas retrospectivas", en Beatriz Figueroa Campos (comp.),
 La fecundidad en Alexico. Cambios y perspectizas, El Colegio de Mexico. Mexico,
 1989, pp. 121-165.
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 con area metropolitana, habian cursado la primaria completa y estaban
 casadas con profesionistas. La caracterizaci6n de las mujeres que inician
 el descenso nos indica que se trataba de un grupo particular que tenia
 motivaciones para tener una familia mas pequena y el conocimiento y
 el acceso a los metodos anticonceptivos. Son precisamente las mujeres de
 estas generaciones las que empiezan a participar con mayor frecuencia
 en el mercado de trabajo.6 Podemos suponer que, dado que el inicio
 del proceso de transici6n de la fecundidad se dio de manera tan selectiva,
 los cambios en los patrones reproductivos de las generaciones mas re-
 cientes hubieran sido mucho mcis lentos, de no haber mediado la inter-
 venci6n guberamental.

 El descenso en la fecundidad no ha tenido un ritmo constante; se
 aceler6 de manera notable entre 1974 y 1978, y se redujo a partir de
 entonces.7 El efecto de estos cambios se refleja en otro indicador, la
 tasa bruta de natalidad. Este indicador es importante para las estima-
 ciones del crecimiento de la poblaci6n. Carlos Welti, en su trabajo
 "Descomposici6n del cambio en la tasa bruta de natalidad en Mexico
 en las decadas mas recientes", analiza el efecto que tienen la fecundidad
 marital por edad, la proporci6n de mujeres en uni6n y la estructura
 por edad en el cambio observado en esta tasa entre 1970 y 1987. La
 informacion que emplea proviene de censos, estadisticas vitales, encuestas
 de fecundidad y proyecciones. Entre 1970 y 1980 la tasa de natalidad
 descendi6 en 25%, mientras que de 1980 a 1987 solo baj6 cerca de
 10%. Durante el primer decenio el descenso en la fecundidad marital
 fue el factor principal; a partir de 1980 la baja en la proporcion de
 mujeres unidas tuvo el peso mayor. Llama la atenci6n la magnitud del
 efecto de la reducci6n en la proporcion de mujeres en union, ya que
 hasta ahora no se habian encontrado cambios sustanciales en la nupcia-
 lidad.8 Los cambios en la estructura por edad y sexo frenaron el descenso
 de la tasa y fueron similares en los dos periodos. Dada esta situacion,
 se espera que hasta el afio 2000 la proporci6n de mujeres en edades
 reproductivas siga aumentando y, en consecuencia, continuie frenando
 el descenso de la tasa de natalidad. El autor propone que los esfuerzos
 en la politica gubernamental deben concentrarse en promover un des-
 censo en la fecundidad marital y un retraso de la edad a la primera
 union.

 En el trabajo de Maria Eugenia Zavala "Politicas de poblacion en
 lMexico", se hace una detallada revision de los antecedentes y las con-
 diciones econ6micas y politicas que enmarcan la adopci6n de las dife-

 6 Mier y Teran, Marta, "Implicaciones del descenso de la fecundidad en la
 participaci6n laboral femenina: el caso de Mexico", presentado en el Seminario
 sobre la transici6n de la fecundidad en America Latina, Buenos Aires, Argentina,
 1990.

 7 Ibid.

 8 Secretaria de Salud, Encuesta nacional sobre fecundidad y salud, 1987, Di-
 recci6n General de Planificaci6n Familiar, Mexico, 1989.
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 rentes politicas de poblaci6n seguidas por el gobierno mexicano. A partir
 de mediados de la decada de 1960 empieza a haber serias evidencias de
 que el acelerado crecimiento de la poblaci6n podria tener efectos nega-
 tivos sobre el desarrollo econ6mico. Sin embargo, la ideologia pronatalista
 del gobierno no cambia sino hasta 1973 con la Ley General de Pobla-
 ci6n. En ella se establece "el derecho de toda persona a decidir libre,
 responsable, e informadamente sobre el numero y espaciamiento de sus
 hijos". Uno de los objetivos principales de la nueva postura es la re-
 ducci6n del crecimiento demografico; de hecho, en el Programa Nacional
 de Poblaci6n de 1983-1988 se fija como meta programatica lograr una
 tasa de incremento del 1% para el afio 2000. El Plan Nacional de Pla-
 nificacion Familiar de 1977-1982 fija metas de usuarias de los servicios
 y estos se ponen a dispoisici6n de la poblaci6n rural y de zonas margina-
 das. El sector puiblico de salud ha desempeinado un papel clave en
 las orientaciones y en la aplicaci6n del programa de difusi6n de la pla-
 nificacion familiar. En la evaluaci6n de los resultados de la politica
 demografica, la autora seinala que a partir de 1982 hay divergencias entre
 los niveles de crecimiento observados y las metas. La raz6n de ello es
 que la reducci6n de las tasas especificas de fecundidad a edades jove-
 nes, entre los 15 y los 30 ailos, ha sido menor a la esperada y, ademas,
 la fecundidad rural es aLin muy elevada (la tasa global de fecundidad
 es de 6 hijos por mujer). Es muy interesante la relaci6n que la autora
 establece entre estos resultados y las modalidades del programa de pla-
 nificacio6n familiar; a traves de la difusi6n de la esterilizaci6n, este pro-
 grama ha propiciado la conservaci6n de comportamientos tradicionales
 de uniones tempranas y de intervalos cortos entre los nacimientos. La
 autora concluye que los logros de la politica de poblaci6n se han limi-
 tado a un relativo exito en la reducci6n del crecimiento natural.

 En su trabajo sobre la "Dinamica del uso de metodos anticoncepti-
 vos en Mexico", basado en datos de la Encuesta nacional sobre fecundidad
 y salud (1987), Yolanda Palma, Juan Guillermo Figueroa y Alejandro
 Cervantes muestran que si hay un cambio en los patrones de repro-
 ducci6n: los anticonceptivos empiezan a usarse a edades cada vez me-
 nores, despues de haber tenido un nuimero menor de hijos. Ademas,
 plantean que las generaciones mas jovenes retrasan el nacimiento del
 primer hijo y espacian el nacimiento del siguiente. La cobertura de los
 metodos anticonceptivos ha tenido un acelerado aumento: de 30% de
 las mujeres en edades reproductivas en 1976, ha pasado a 53% en 1987.
 En las zonas rurales el uso de anticonceptivos se inicia a edades mas
 tardias y despues de haber 1legado a paridades mas altas que en zonas
 urbanas y metropolitanas. Por otra iparte, ha habido cambios en el tipo de
 metodo usado por las mujeres; mientras que en 1976 mas de la mitad
 de las usuarias empleaba pastillas o DIU (dispositivo intrauterino) y una
 cuarta parte recurria a metodos tradicionales, en 1987 solo una tercera
 parte usaba pastilHas y DU, una septima parte metodos tradicionales y
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 mas de una tercera !parte habia sido esterilizada. Asombra el notable
 incremento en la proporci6n de mujeres esterilizadas, ya que se trata
 de un metodo terminal e irreversible. La operacion se practica en insti-
 tuciones publicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMss) y el
 Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado
 (ISSSTE ; y principalmente en mujeres mayores de 30 afios, con mas
 de cuatro hijos, bajo nivel de escolaridad y similar frecuencia en zonas
 urbanas y rurales. En cambio, el metodo tradicional del ritmo tiene
 mayor aceptaci6n entre las mujeres con mas afnos de escolaridad.

 Suponiendo que se mantengan las tendencias actuales en el uso de
 anticonceptivos, no es previsible que se de, en el mediano plazo, un
 descenso creciente en los niveles de fecundidad. Para ello seria necesario

 un cambio en las motivaciones, especialmente entre las mujeres rurales.
 cambio que solo puede darse a partir de transformaciones en la condi-
 ci6n de la mujer rural.9

 La evoluci6n de la mortalidad durante los primeros ainos de la de-
 cada de los ochenta tiene tambien un comportamiento imprevisto. Sergio
 Camposortega, en su trabajo "La mortalidad en los afros ochenta", elabora
 una tabla de vida para los afios 1983-1985, basandose en las estadisticas
 vitales. en datos de la Encuesta nacional de fecundidad y salud de 1987
 y en las proyecciones del Centro Latinoamericano de Demografia pu-
 blicadas en 1987. La tabla, por edades individuales, llega hasta los 109
 anios y de esa manera el autor logra eliminar la aparente sobremorta-
 lidad femenina en edades avanzadas. Encuentra que las ganancias anuales
 en la esperanza de vida al nacimiento superan a las obtenidas en la
 decada anterior. Este resultado sorprende, ya que s3 esperaria que la cri-
 sis econ6mica hubiera tenido algun impacto en el ritmo de descenso
 de la mortalidad. La descomposici6n por sexos revela que las ganancias
 han sido mayores para la poblacion masculina, tendencia que no se habia
 dado antes en el pais y que tampoco se observa en otras poblaciones con
 similares esperanzas de vida al nacimiento. El autor sefiala que la causa
 de este fen6meno es la disminuci6n relativa de las muertes accidentales
 y violentas entre los hombres. Este resultado revela cambios en los pa-
 trones sociales que merecerian ser estudiados. Sin embargo, el efecto
 de la crisis econ6mica si se observa en el nivel de la mortalidad del primer
 afio de vida: el ritmo de descenso de la tasa de mortalidad infantil
 disminuye a la mitad, con relaci6n al de la decada anterior.

 Jose Luis Bobadilla y Ana Langer abordan el problema del cambio
 en los niveles de la mortalidad infantil en las iltimas tres decadas en
 su articulo "La mortalidad infantil en Mexico: un fen6meno en tran-
 sicion". Aplican la teoria de la "transicion epidemiologica" que plantea
 que el proceso hist6rico de desarrollo conlleva un cambio en los perfiles

 9 Zavala de Cosio, Maria Eugenia, "Mexico en el umbral de la transici6n
 demogrMfica", presentado al Congreso sobre la historia de la poblaci6n en America
 Latina, Ouro Preto, Brasil, 1989.
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 de la mortalidad por causas. En el caso de la mortalidad infantil, el
 proceso de transici6n implica una reducci6n relativa de la mortalidad
 postnatal causada por enfermedades infecciosas. En Mexico, los autores
 encuentran que la tasa de mortalidad infantil ha descendido de 112 por
 mil en 1952-1956 a 47 por mil en 1982-1987 y que, de acuerdo con la
 teoria, ha disminuido el peso de la mortalidad postneonatal. Una de
 las caracteristicas de la transicion en Mexico es la acentuaci6n de las

 desigualdades en la mortalidad infantil; el analisis de dos regiones, en
 el norte y sur del pais, entre 1951 y 1986 asi lo demuestra. Otro rasgo
 de la transicion en nuestro pais es el retraso en la desaparici&n de muertes
 causadas por diarreas e infecciones respiratorias que auin se registran en
 1986. El peso al nacimiento es un factor importante en la sobrevivencia
 del recien nacido; en la ciudad de Mexico, uno de cada diez nifios pesa
 menos de 2.5 kgs. El bajo peso al nacer puede deberse a un retardo en
 el crecimiento intrauterino o a la prematurez. El retardo es resultado
 de la mala nutrici6n materna. Los autores subrayan el interes por dis-
 tinguir entre estos dos factores ya que en las sociedades subdesarrolladas
 predomina el retardo en el crecimiento intrauterino como causa del bajo
 peso al nacimiento. Al comparar el nivel de la mortalidad de los menores
 de cinco anos que prevalece en Mexico con el de los demas paises lati-
 noamericanos, los autores sefialan que nuestro pais ocupa un lugar in-
 termedio; la tasa es de 87 por mil en 1975-1980, mientras que el promedio
 latinoamcricano es de 99 por mil.

 Otro de los cambios importantes en la decada de 1980 ha sido el
 aumento de la participaci6n femenina en el inercado laboral. E1 articulo
 de Mercedes Pedrero. "Evoluci6n de la participaci6n econ6mica feme-
 nina en los ochenta", aborda este tema con informaci6n sobre las ciudades
 de Mexico, Guadalajara y Monterrey, proveniente de dos encuestas na-
 cionales de empleo urbano (1978 y 1987). La autora establece vinculos
 entre las condiciones economicas que resultan de la crisis y la partici-
 paci6n femenina en el trabajo remunerado; disminuci6n de los salarios
 reales, inflaci6n, producci6n mercantil de bienes antes producidos en el
 ambito familiar, cambios en los patrones de consumo, son algunos de
 los factores que han determinado el incremento en la participaci6n
 femenina en el pais que ha pasado de 25% en 1979 a 32% en 1988.
 Ademas, en las tres ciudades las tasas de participaci6n de mujeres de 20
 a 54 afnos son las que mas han aumentado, en particular las de las
 mujeres casadas. Ello refleja un cambio puesto que estas mujeres ya no
 se retiran del mercado de trabajo despues del matrimonio. En las tres
 areas metropolitanas, las mujeres se emplean sobre todo en la rama de
 servicios tanto en 1978 como en 1987. Los cambios estructurales mas
 pronunciados se han dado en el interior de las ramas de transformacion
 y de servicios: ha habido un desplazamiento de las obreras ocupadas en
 las industrias del vestido y el calzado hacia industrias mas modernas
 como la quimica. Ia electronica, de plasticos, etc., y se ha reducido no-
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 tablemente la proporci6n de trabajadoras domesticas. Otro rasgo impor-
 tante es la disminucion de la proporci6n de asalariadas y el aumento de
 las trabajadoras por cuenta propia. A pesar del aumento de oportunidades
 de trabajo para las mujeres, subsisten condiciones de discriminaci6n ha-
 cia el trabajo femenino: las mujeres perciben menores ingresos y, por ser
 socialmente responsables de la reproducci6n cotidiana de la fuerza de
 trabajo, trabajan con mayor frecuencia a tiempo parcial. Los hallazgos
 de este trabajo concuerdan con las tendencias generales del empleo fe-
 menino a nivel nacional estudiadas por Garcia y Oliveira;10 estas autoras
 sefialan que las mujeres cuya participaci6n ha aumentado mas entre 1982
 y 1987 son quienes tienen niveles de escolaridad bajos y tres o mas hijos
 pequefios. Podria entonces pensarse que debido a la recesi6n econ6mica
 se han incorporado al mercado de trabajo las mujeres que, en principio,
 deberian tener menos disponibilidad para hacerlo.

 En las zonas rurales, la crisis ha incidido en los patrones migratorios
 acentuando la frecuencia de las migraciones temporales, fenomeno hasta
 ahora poco estudiado. Ivonne Szasz, en su trabajo "Dimensiones del mer-
 cado de trabajo, migracion temporal y reproduccion domestica. Un caso
 en la zona rural del Estado de Mexico", presenta resultados de una en-
 cuesta complementada con entrevistas a profundidad, realizada en 1987.
 Plantea que en las dos comunidades estudiadas, Malinalco y Noxtepec,
 el empleo temporal asegura la relativa permanencia de la poblacion; la
 siembra de bisicos para el autoconsumo no es suficiente para asegurar
 la subsistencia familiar. Las familias que solo tienen acceso a tierras de
 temporal se ven obligadas a combinar esta actividad con otras y en ellas
 siempre hay migrantes, mientras que cuando pueden sembrar en tierras
 de riego una tercera parte de ellas logra subsistir sin recurrir a la migra-
 cion. En uno de los pueblos, Malinalco, la existencia de un mercado
 de trabajo local imprime a la migraci6n un caracter especial: un tercio de
 las migraciones consiste en traslados "por el dia" para vender productos
 en regiones vecinas. En Noxtepec, la unica alternativa la constituyen las
 migraciones temporales. Las modalidades de las migraciones estan muy
 vinculadas con el tamaiio de la familia y con la etapa del ciclo vital en
 que se encuentra; durante las etapas iniciales del ciclo, la migraci6n es
 menos frecuente. Sin embargo, en los hogares cuyas condiciones son mas
 precarias la migraci6n se da aun cuando la composici6n de la familia
 no es favorable. La composici6n de los grupos domesticos es factor de
 diferenciaci6n social; su importancia se refleja en Ias ventajas econ6micas
 que tienen los hogares donde hay varones de 14 afnos y mas. En Noxtepec
 constituve casi la unica manera de que el grupo obtenga ingresos mone-
 tarios. El estudio mulestra que las unidades domesticas rurales contribuyen

 0 Garcia, Brigida y Orlandina de Oliveira, "Cambios en Ia presencia femenina
 en el mercado de trabajo. /Quienes participan y d6nde?", versi6n preliminar, sub-
 producto del proyecto Fecundidad, trabajo y subordinaci6n femenina en Mexico,
 El Colegio de Mexico, Mexico, 1989.
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 a Ia reproduccion de la fuerza de trabajo que, de no contar con su apoyo,
 no todria subsistir con el salario uinicamente.

 La migraci6n en la frontera sur de Mexico es estudiada por Manuel
 Angel Castillo en su trabajo "Poblaci6n y migraci6n internacional en la
 frontera sur de Mexico: evolucion y cambios". El principal flujo migra-
 torio esta constituido por migranes temporales guatemaltecos que traba-
 jan en el cultivo del cafe, el platano y la cafla de azuicar. Los trabajadores
 en la zona de Soconusco empiezan a Ilegar a edades muy tempranas, 12
 y mas aiios. y lo siguen haciendo hasta edades avanzadas. MAs de la
 mitad migra junto con su familia y la duraci6n promedio de la estadia
 es de 30 a 45 dias. Muchos de los migrantes llegan repetidas veces, y
 desde pequefios aprenden de sus padres a cortar el grano, tarea que
 ocupa mias mano de obra. La causa de estos movimientos es la necesi-
 dad de completar ingresos. A partir de 1980 se ha incrementado el flujo
 de migrantes permanentes, en parte debido a la crisis generalizada que
 viven los paises centroamericanos.

 La froatera sur de Mexico, como toda zona fronteriza, es una especie
 de region esponja cuya poblaci6n tiene caracterlsticas especiales. Castillo
 sefiala con frecuencia la falta de informaci6n sobre esta problematica y,
 de hecho. su trabajo nos abre una multiplicidad de interrogantes.

 Otra de las transformaciones importantes que ha tenido la poblaci6n
 mexicarna ha sido la concentracion en localidades urbanas. Este fenomeno,
 vinculado con el desarrollo economico, es el tema que trata Crescencio
 Ruiz Chiapetto en su articulo "Distribuci6n de poblaci6n y crisis eco-
 nomica en los afios ochenta: dicotomias y especulaciones". El autor parte
 de la teoria que plantea que cuando un pais alcanza un grado de desarro-
 llo intermedio y este empieza a difundirse geograficamente, se puede dar
 una disminuci6n relativa en la concentraci6n de la poblacion. En Mexico,
 la velocidad de la concentraci6n empez6 a disminuir a partir de la de-
 cada de 1970 pero la pregunta es: que sucede cuando hay una crisis
 econ6mica? No hay aun datos para evaluar la situaci6n actual, pero los
 indicadores econ6micos sugieren que en la decada de 1980 la caida en
 la economia estuvo acompafiada por una menor migraci6n relativa. El
 observa que durante esta decada el deterioro de la economia nacional
 no detuvo totalmente la difusi6n del desarrollo, lo que sugeriria que la
 tasa de urbanizacion ha seguido descendiendo. Tambien estima las tasas
 de urbanizaci6n de 1960 a 1980 y emplea la proyecci6n de la poblaci6n
 urbana elaborada por Garza y Partida para estimar la de 1980-1988. Con
 estas cifras. se obtienen valores de las tasas de urbanizaci6n para 1980-
 1988 mAsi eevados que las de la decada anterior. Queda pues planteada
 la disyuntiva: urbanizacion creciente sin desarrollo economico o menor
 urbanizaci6n sin desarrollo economico, que podra ser resuelta con los
 datos del censo de 1990. Pero en ambos casos "el optimismo esta fuera
 de casa".

 Despues de esta revision de los principales cambios ocurridos en los
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 fenomenos demograficos durante la decada de 1980, nos podemos pre-
 guntar cual sera la evolucion futura de la poblaci6n mexicana. En su
 articulo "El volumen, la estructura por edad y .el ritmo de crecimiento
 de la poblaci6n de Mexico", Virgilio Partida elabora simulaciones para
 evaluar el impacto de la evoluci6n en la mortalidad, la fecundidad y la
 migraci6n internacional en el crecimiento y Ia estructura por edades entre
 1950 y 1985. La poblacion que el autor estima para 1985 es de 77.9
 millones; de no haber habido un descenso en la mortalidad la poblacion
 de 1985 seria de solo 69.3 millones; de no haber disminuido la fecun-
 didad habria 90.8 millones y de no haberse registrado migraciones inter-
 nacionales, la poblaci6n en 1985 seria de 83.2 millones. Ademas, el
 descenso de la fecundidad ha alterado de manera importante la estructura
 por edad de la poblacion. Este ejercicio muestra que el factor de mayor
 peso en la dinamica demografica reciente ha sido la fecundidad. El autor
 hace una proyecci6n de la poblacion al aio 2010; suponiendo que la
 intensidad de la migraci6n internacional se mantenga, que la fecundidad
 siga descendiendo al mismo ritmo que el observado a partir de 1975 y
 que la mortalidad disminuya a un paso menor que el registrado a partir
 de 1950, en el afio 2010 habria 118 millones de personas. La edad
 media de esta poblaci6n seria de 30 afios y creceria a una tasa anual del
 1%. Sin embargo, hay evidencias de que la mortalidad esta disminuyendo
 a un ritmo mas acelerado y por otro lado, es dificil suponer que la fe-
 cundidad seguira bajando con la misma rapidez. A partir de la proyec-
 cion, el autor estima que el aumento de la poblaci6n econ6micamente
 activa se ubicaria entre 19.9 y 30.9 millones, dependiendo de la hip6tesis
 que se manejara sobre la tasa de participacion. Para satisfacer la de-
 manda, habria que construir entre 7.4 y 9.6 millones de viviendas adi-
 cionales. El autor concluye que estas metas dificilmente podrain er al-
 canzadas.

 A pesar de la ausencia de trabajos sobre migraci6n interna e interna-
 cional a los Estados Unidos, los trabajos presentados en este numero
 permiten tener una visi6n relativamente completa de los cambios ocurri-
 dos en la poblaci6n durante la decada de 1980, la cual estuvo fuerte-
 mente marcada por la recesi6n econ6mica. Las previsiones para el futuro
 cercano son poco alentadoras.

 El nuimero se cierra con un polemico ensayo de Luis Astorga, "Census,
 censor, censura", donde se hace una reflexi6n critica sobre el papel
 desempeniado por la demografia y por los dem6grafos, agentes sociales
 del campo del saber. Aunque no siempre se compartan los juicios del
 autor, resulta un intento interesante por abrir la discusi6n en torno a las
 particularidades de los dem6grafos en tanto que comunidad cientifica.
 El autor destaca el papel normalizador que juega el censo de poblacion
 al definir un esquema de percepci6n donde son pensadas las relaciones
 mas importantes entre el Estado y los individuos. La clasificacion crea
 al grupo asi designado, lo instituye, le otorga una identidad social. Cita
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 como ejemplo la categoria "poblacion", que si bien para el cdemnc6rafo
 tiene un aparente significado objetivo y neutro, sumatoria de todas aque-
 llas personas que ocupan un lugar en un espacio determinado, adquiere
 un significado politico. La pregunta relevante es si los dem6grafos, quizas
 sin darse cuenta, estan hablando desde y para la politica y no la ciencia.
 Debido a que las clasificaciones mismas inciden en la formacion de un
 discurso econ6mico que provee el marco conceptual que sirve de orien-
 taci6n a la acci6n estatal, el dem6grafo; arbitro social que establece las
 clasificaciones legitimas, debe reflexionar acerca de la objetividad de sus
 analisis. La posibilidad de autonomia de la ciencia frente al Estado depen-
 de de la actitud critica que asurnan los agentes del saber y por ello las
 reflexiones contenidas en este trabajo son importantes.
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