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Introducción 

L a preocupación por la población y su reproducción es tan antigua como 
la h u m a n i d a d misma. N o obstante, la forma en que ha sido conceptuali -
zada y cuestionada, difiere sustantivamente de u n a sociedad a otra. E n el 
caso de la sociedad moderna , por ejemplo, la cuestión demográfica fue 
i n i c i a l m e n t e f o r m u l a d a a tend iendo a la dinámica d e l c rec imiento de 
la población, y a sus impactos en el proceso de desarrol lo e conómico . 
T a l formulación se der iva d e l hecho de que la población m u n d i a l h a 
exper imentado u n crec imiento sostenido p o r más de dos siglos, y que 
éste se intensificó a mediados d e l siglo X X (Thumere l l e , 1996). 

N o obstante, e n las últimas dos décadas de l siglo X X se conf igura 
r o n nuevas tendencias en l a dinámica demográfica que n o sólo h a n 
i n c i d i d o en las posibi l idades de c rec imiento de la población m u n d i a l , 
s i n o q u e p a r e c e n i n a u g u r a r u n n u e v o r é g i m e n de r e p r o d u c c i ó n 
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cuant i ta t iva y soc ia l de l a pob lac i ón . M e re f i e ro a l c a m b i o e n l a es
t ruc tura demográfica que surge de l proceso de e n v e j e c i m i e n t o de l a po
blación, así c o m o de l a e m e r g e n c i a de diversas problemáticas r e f e r i 
das a las re lac i ones de g é n e r o , i n t e r g e n e r a c i o n a l e s y étnicas, e n t r e 
otras, que e n e l marco de la globalización económica y cu l tura l pare 
c e n i n v o l u c r a r a l a poblac ión m u n d i a l e n su c o n j u n t o . E n términos 
de sus alcances, m a g n i t u d y extensión, este nuevo régimen demográ
fico estaría m a r c a n d o l a e tapa final de u n a transición demográf i ca 
que a través de 200 años sostuvo u n p r o l o n g a d o y c o n t i n u o proceso 
de c rec imiento de l a población (Te i te lbaum y W i n t e r , 1985). 

Esta fase final de l a transición demográfica c o i n c i d e c o n u n a se
rie de cambios estructurales y sociales, mismos que para diversos a u 
tores c o n f o r m a n los rasgos más característicos d e l paso de la soc iedad 
i n d u s t r i a l hac ia u n a post industr ia l e i n f o r m a c i o n a l . 1 D e acuerdo c o n 
Caste l l s (1998: 119) , p o r e j e m p l o , l o q u e carac te r i za a l a s o c i e d a d 
c o n t e m p o r á n e a es " l a c a p a c i d a d tecno lóg ica de u t i l i z a r c o m o u n a 
fuerza product iva d irecta lo que dist ingue a nuestra especie c o m o r a 
reza bio lógica : su c a p a c i d a d s u p e r i o r p a r a procesar s ímbolos" . E s t o 
da cuenta d e l carácter i n f o r m a c i o n a l de esta nueva era , que se susten
ta n o ya e n e l in te r cambio y las relaciones materiales, s ino e n e l in te r 
cambio y procesamiento de información, esto es, de símbolos, los que 
res igni f i can todo el proceso de producc ión y distribución de bienes y 
servicios materiales (Negroponte , 1996). D e esta f o rma , l a e c o n o m í a 
i n f o r m a c i o n a l r e c o n f i g u r a las bases de l a e c o n o m í a i n d u s t r i a l m e 
d i a n t e l a in co rporac i ón d e l saber y l a in formación e n los procesos 
materiales de producc ión (Bor ja y Castells, 1997). 

A s i m i s m o , S. L a s h y J . U r r y p lantean que la economía política e n 
la soc iedad i n f o r m a c i o n a l se basa en u n régimen de acumulación refle
x i v a , e n l a m e d i d a en que crec ientemente e l saber y l a información se 

1 Diversos términos han surgido para dar cuenta de estas transformaciones: globali
zación, postmodernidad, modernización reflexiva, postfordismo, era de la información, 
constelación postnacional, sociedad postindustrial, sociedad del riesgo y capitalismo post-
organizacional, entre otros. E n no pocos casos estos términos aluden a metáforas más que 
a conceptos o teorías propiamente como tales, lo que los hace muy difusos, ambiguos e 
imprecisos. N o obstante, todos tienden a coincidir en el hecho de que estaríamos experi
mentando un periodo crucial de transición histórica en el cual la dinámica y velocidad 
de los acontecimientos supera con creces nuestra capacidad para aprehenderlos y com
prenderlos en su totalidad. Para algunos, desde una posición antimodernista, se trataría 
del fin de la modernidad, para otros (donde nos incluimos) se trata más bien de un pun
to de inflexión cuya comprensión exige una crítica radical a la modernidad. A l respecto, 
consúltese Habermas, 2000; Giddens, 1990; Touraine, 1999, y Mires, 1996. 
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constituirán e n los ejes y fundamentos de las economías y sociedades 
contemporáneas. D e acuerdo c o n estos autores, 

el aumento de la reflexividad en el proceso de trabajo social indica que 
una porción cada vez más grande de los procesos laborales individuales 
se eslabonan sólo indirectamente con la función básica del proceso total 
de trabajo, que es el cumplimiento del intercambio material entre hom
bres y naturaleza (Lash y Urry, 1998: 94). 

Si l a soc iedad i n d u s t r i a l rec ibe ese n o m b r e es p o r q u e este inter 
cambio se da a través de u n a mediación m a q u i n i s t a , que hace de l a m a 
ter ia u n m e d i o , objeto y resultado d e l proceso de trabajo. E n la acu
mulación ref lexiva, p o r e l contrar io , e l in tercambio se está d a n d o c o n 
l a mediación de símbolos que o p e r a n a través de estructuras de in for 
mac ión y c o n o c i m i e n t o . E n l a s o c i e d a d i n f o r m a c i o n a l l a a c u m u l a 
c i ón n o es sólo " f l e x i b l e " , s ino " r e f l e x i v a " , e n l a m e d i d a e n que se 
basa e n procesos de autorregulación que t rans forman e l proceso de 
trabajo e n objeto de sí m i s m o . 2 

A h o r a b i e n , este p e r i o d o de "transición histórica" p l a n t e a u n de
safío c onceptua l y u n a ex igenc ia metodológica, e n la m e d i d a en que 
los marcos conceptuales para analizar, comprender y actuar en nuestras 
sociedades están s iendo rebasados p o r l a p r o p i a dinámica de l a socie
d a d contemporánea ( Ianni , 1996; M i r e s , 1996). P o r lo m i s m o , n o po
demos s ino descr ib i r y anal izar estos cambios e n f o r m a a p r o x i m a d a , 
c o n base e n metáforas más que en conceptos acabados y cerrados. E n 
este sent ido , la ex igenc ia metodológica es avanzar en la construcción 
de categorías de análisis que desde u n a perspect iva crítica de l a m o 
d e r n i d a d p e r m i t a n aprehender los nuevos rumbos y r i tmos que están 
t o m a n d o los procesos sociales. L a demograf ía c o m o d i s c i p l i n a , y la 
población c o m o objeto de estudio , n o son ajenas a esta condic ión ac
tual de las ciencias sociales. 

E n este contexto sostenemos que e l fin de l a l l a m a d a transición 
demográf ica e n e l m a r c o d e l a d v e n i m i e n t o de l a soc i edad i n f o r m a 
c i o n a l exige pensar e n nuevas de l imi tac i ones y visiones de l a d e m o 
grafía que vayan más allá de la reproducción cuantitativa de l a pob la -

2 Los conceptos de flexibilidad, desrregulación, postfordismo, resultan inadecua
dos, pues cargan con u n sesgo productivista que no les permite "capturar toda la medi
da en que la producción y el consumo tienen por fundamento u n saber discursivo" 
(Lash y Urry, 1998: 91). 



488 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

ción. P o r lo p r o n t o , el c re c imiento c o m o p r o b l e m a demográf ico t i en 
de a ser sustituido p o r los cambios e n la estructura p o r edad de l a po 
blación, y e n p a r t i c u l a r p o r e l p r o c e s o de e n v e j e c i m i e n t o , que a n i ve l de 
los i n d i v i d u o s , de la poblac ión y de la soc iedad, p e r m i t e n reconfigu¬
rar u n a cuestión demográfica (Rodríguez, 1994). 

E n tal sent ido , s u p o n e m o s que los nuevos ejes de l a demograf ía 
que p o d e m o s avizorar para u n futuro próx imo ya n o se derivarán tan
to d e l c rec imiento de l a población, c omo de la f o r m a e n que la socie
d a d post industr ia l se organizará para enfrentar las mutac iones d e m o 
gráficas y sociales que a c t u a l m e n t e e m p i e z a n a e x p e r i m e n t a r s e . E n 
esta f o r m a , e l desafío para la demografía, y para la soc iedad en gene
ral , será dejar de pensar en la población centrándose en su c rec imien 
to, p a r a pensar la a t e n d i e n d o a las relaciones y contrad icc iones entre 
ind iv iduos , entre generaciones, entre géneros, entre etnias, y entre la 
especie h u m a n a y la naturaleza (Lassonde, 1997). E n otras palabras, se 
trata de pasar de l a preocupac ión p o r l a dinámica demográf ica y sus 
c o m p o n e n t e s , a u n a preocupac ión p o r las e s t r u c t u r a s demográf icas , 
esto es, p o r l a estructuración s o c i a l d e las diferencias y desigualdades de
mográficas. Es e n este contexto d o n d e a d q u i e r e n re levancia la d i s cu 
sión y revisión d e l p r o b l e m a de l envejecimiento pob lac ional . 

S i n d u d a e l " enve jec imiento " h a sido tratado y desarro l lado a m 
p l i a m e n t e e n diversos textos, foros políticos y seminarios académicos. 
A s i m i s m o e l interés p o r su dinámica h a sido creciente, y h a p e r m i t i d o 
la elaboración y sistematización de ampl ios bancos de datos estadísti
cos v demográficos que sustentan m u c h o s de los análisis y proyecc io 
nes q u e a c t u a l m e n t e se h a c e n al respecto . E n este sent ido , n u e s t r o 
p r i n c i p a l aporte a la discusión de esta temática n o r a d i c a en presen 
tar avances metodológicos o empíricos, sino más b i e n se d a e n la esfe
r a c onceptua l , y podemos situarlo en dos planos d e l m i s m o proceso, a 
saber: 

— P o r u n l a d o , e n l a n e c e s i d a d de u n a conceptual izac ión d e l 
" enve jec imiento " e n e l m a r c o de los cambios sociales y estructurales 
que caracterizan a las sociedades contemporáneas. E n este p lano , cree
mos que l a ex igenc ia es doble . P o r u n lado, p lantea exigencias y desa
fíos a l a demografía, al ampl iar y c ompl i car su objeto de estudio. P o r 
o tro l a d o , se p l a n t e a n también exigencias conceptuales , re fer idas a 
los marcos de interpretación y comprensión d e l f e n ó m e n o demográ
fico e n l a soc iedad contemporánea. Si en la sociedad industr ia l e l dis
curso de l a m o d e r n i d a d conf iguró l a matr iz teórica desde la c u a l se 
construyó e l discurso de la población, en l a soc iedad contemporánea, 
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e l "nuevo" discurso demográf ico habrá de sustentarse entonces desde 
l a crítica d e l discurso de la m o d e r n i d a d . 

— P o r su parte, es c laro que el envejec imiento n o se reduce a u n 
m e r o i n c r e m e n t o cuant i tat ivo de u n estrato etáreo de l a pob lac i ón . 
A n t e s b i e n , desde n u e s t r a p e r s p e c t i v a se t ra ta de u n p r o c e s o más 
comple jo y diverso. E l "enve jec imiento" es u n a figura metafórica que 
i lus tra l a e m e r g e n c i a de u n a es tructura demográfica c o m p l e j a e n el 
seno de sociedades complejas. N o sólo i m p l i c a cambios cuantitativos, 
s ino también nuevas formas de construcción social y simbólica de las 
categorías demográficas que c o m p o n e n la estructura p o b l a c i o n a l . E n 
este sent ido , e l "enve jec imiento" de la población n o puede reduc irse 
a u n a p r e o c u p a c i ó n p o r los "vie j i tos" . A n t e s b i e n , exige u n a visión 
g loba l que integre las dinámicas de todos los estratos que c o n f o r m a n 
l a es t ructura demográfica, a la vez que exige e n t e n d e r y ana l i zar d i 
chas t rans formac iones a la luz de los cambios estructurales de la so
c i e d a d contemporánea . E n u n a p a l a b r a , n o sólo hay "más" viejos y 
" m e n o s " j óvenes , s ino también, "nuevos " viejos y "nuevos " j óvenes . 
A s i m i s m o , lo "nuevo" n o está sólo en la cant idad , s ino p o r sobre e l lo , 
e n las matr ices sociales desde las cuales estas estructuras y categorías 
demográficas a d q u i e r e n sentido y significados históricos y concretos. 

A h o r a b i e n , e n este artículo n o pretendemos resolver muchas de 
las interrogantes aquí planteadas. Nues t ro objetivo es más restr ing ido 
y se l i m i t a a sembrar dudas y de l imi tar preocupac iones . S i b i e n dispo
n e m o s de técnicas e i n d i c a d o r e s que p e r m i t e n u n a a d e c u a d a m e d i 
c ión de l f e n ó m e n o d e l enve j e c imiento , n o contamos , s in e m b a r g o , 
c o n u n m a r c o c o n c e p t u a l y analítico que nos fac i l i te u n a a d e c u a d a 
comprens i ón d e l m i s m o . P o r l o tanto , h a c i a allá q u e r e m o s c e n t r a r 
n u e s t r a atención, e n e l e n t e n d i d o de que nos re f e r imos a procesos 
que están e n construcción e inacabados, y para los cuales, además, n o 
d i sponemos tampoco de marcos conceptuales completos y cerrados. 

C o n base en lo anter ior , e l artículo está organizado en cuatro sec
c iones . E n l a p r i m e r a , p resentamos los p r i n c i p a l e s e l ementos de l a 
conceptualización de l a población que a l o largo d e l siglo X X susten
taron e l discurso d e l c rec imiento demográfico. E n l a segunda sección 
presentamos a lgunos datos que p e r m i t e n d i m e n s i o n a r e l proceso de 
envejec imiento , p a r a centrarnos en l a sección siguiente e n su v incu la 
c ión c o n las t rans formac iones de l a soc iedad contemporánea. F i n a l 
mente , e n las conc lus iones reseñamos a lgunos de los pr inc ipa les de 
safíos conceptuales que se e x p o n e n a lo largo de todo el artículo. 
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L a transición demográfica y la cuestión del crecimiento 

L a formulación de u n a cuestión demográfica tal c o m o l a c o n o c e m o s 
actualmente , tuvo su p r i m e r a expresión f o r m a l e n e l pensamiento de 
R o b e r t M a l t h u s , q u i e n hac ia fines de l siglo XVIII planteó u n esquema 
analítico re lat ivamente senc i l lo que le permitió e n t e n d e r e i n t e r p r e 
tar l a dinámica d e l c r e c imiento demográf ico en e l m a r c o de las c o n 
d i c i o n e s m a t e r i a l e s de r e p r o d u c c i ó n de l a s o c i e d a d m o d e r n a . D e 
a c u e r d o c o n M a l t h u s , la c a p a c i d a d de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n 
h u m a n a rebasaría c o n m u c h o la de los recursos mater ia les p a r a d a r 
a l imento y sustentar la reproducción económica y social de d i c h a po 
blación. E n u n lenguaje más a lgebraico , M a l t h u s sostenía que m i e n 
tras l a pob lac i ón tendía a r e p r o d u c i r s e a tasas geométr icas , los a l i 
mentos y otros recursos materiales , sólo l o hacían a tasas aritméticas 
(Mal thus , 1986). Esta senci l la y s impl i f i cada fórmula sintetiza, sin e m 
bargo , todo u n pensamiento sobre l a relación población-modernidad 
que t iende a p r e d o m i n a r hasta nuestros días. 3 

E l p lanteamiento de M a l t h u s fue re tomado en e l siglo X X p o r dis
tintos autores ( T h o m p s o n , 1946; Notes te in , 1945; Coa le , 1973, entre 
o t ros ) , quienes le d i e r o n ciertos giros metodo lóg i cos y teóricos p a r a 
avanzar e n u n a formulación y conceptualización más deta l lada de l a 
dinámica de l a poblac ión , y sus re lac iones c o n e l proceso de m o d e r 
nización. A l respecto , se e n t i e n d e e l c a m b i o demográf i co c o m o u n 
p r o c e s o de transición demográfica, en tend iéndo la c o m o u n m o d e l o 
que permite integrar en u n m i s m o análisis l a dinámica d e l cambio e n 
los dist intos c omponentes d e l c r e c imiento demográf ico ( m o r t a l i d a d 
y nata l idad p r i n c i p a l m e n t e ) , c o n la dinámica d e l cambio social y eco
n ó m i c o (proceso de modernización) . 

Esta conceptualización n o es fortui ta , pues se sustenta e n la apre
ciación de que e l cambio demográfico f o r m a parte d e l cambio soc ial , 
e n t e n d i d o éste c o m o proceso de modernización. E n tal contexto , l a 

3 Casi dos siglos después de Malthus, el Club de Roma, por medio del informe de 
los Meadows, revivió este modelo simplificado y lo fue haciendo más complejo gracias a 
las posibilidades que abrieron la tecnología computacional y el desarrollo de modelos 
de simulación que integran múltiples variables simultáneamente. Sin embargo, en el 
modelo de los Meadows los principios lógicos son prácticamente los mismos que lleva
ron a Malthus a su simplificado modelo población-recursos. Sólo cambiaron las formas 
de las relaciones algebraicas, y se logró cierta actualización en las funciones de creci
miento de los alimentos y otros recursos económicos. Para más detalles, véase Mea-
dowss el a l , 1992. 
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transición demográfica sería u n c o m p o n e n t e d e l cambio social , e n tanto 
que c o n él se desea i n d i c a r e l proceso de modernización de l a diná
m i c a demográfica ( T h u m e r e l l e , 1996). 

Esta modernización demográfica se expresaría c oncre tamente e n e l 
tránsito desde u n a soc i edad t r a d i c i o n a l caracter izada p o r altos y n o 
cont ro lados niveles de f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d , hac ia u n a soc i edad 
m o d e r n a caracterizada, en cambio , p o r bajos y controlados niveles de 
tales variables demográficas. Esa reducción se asocia al proceso de mo
dernización de l a soc iedad , e n términos de que l a secularización de 
las re laciones sociales i m p l i c a u n cambio rad i ca l en el c o m p o r t a m i e n 
to demográ f i co , e n espec ia l e n relación c o n las prácticas de r e p r o 
ducc ión de la poblac ión, la formación de hogares, la inserción labo
r a l de las m u j e r e s , e l c a m b i o e n l a e s t r u c t u r a de v a l o r e s , y e l 
s ignif icado social y e c o n ó m i c o de los hijos, entre otros factores. 

Este cambio demográfico, asociado a la modernización, L i v i Bacc i 
(1994) l o i n t e r p r e t a c o m o u n a g a n a n c i a e n términos de u n a mayor 
"e f i c ienc ia demográfica" , que se mani f iesta e n u n a reducc ión de los 
niveles de "caos demográf ico" , y u n tránsito hac ia e l " o rden demográ
fico". D e acuerdo c o n este autor , en las sociedades tradic ionales 

el crecimiento era lento y se producía con una gran disipación de "ener
gía" demográfica: las mujeres debían dar a luz media docena de hijos para 
poder ser remplazadas por la generación posterior. Cada generación de 
nacidos perdía entre la tercera parte y la mitad de sus componentes antes 
de que éstos alcanzaran la edad reproductiva. Las sociedades del antiguo 
régimen eran, por consiguiente, ineficientes desde el punto de vista de
mográfico [...] Además de su ineficiencia, el antiguo régimen demográfico 
se caracterizaba por el "desorden" demográfico. Eran notables las probabi
lidades de que un hijo muriese antes que sus padres, subvirtiendo el arden 
n a t u r a l d e la procedencia de las generaciones!...] Podemos decir que usa¬
mos la expresión "transición demográfica" para definir el proceso comple
jo del paso del desorden al orden y del desperdicio a la economía: este 
tránsito implica un descenso de los niveles altos a niveles moderados de 
mortalidad y fecundidad (Livi Bacci, 1994: 13-14).4 

4 Esta cita es interesante, pues expresa no sólo aspectos analíticos de la teoría de la 
modernización, sino también el trasfondo ideológico de dicha posición. E n particular, 
manifiesta implícitamente la fuerza ideológica de diversas categorías usadas (eficien
cia, orden, antiguo régimen, entre otras) que permiten sostener la aparente superiori
dad de un régimen demográfico moderno por sobre uno tradicional superioridad sus
tentada en u n a mayor r a c i o n a l i d a d en el uso de los recursos demográficos. Más 
adelante retomaremos esta línea de reflexión. 



492 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

A h o r a b i e n , esta transición de la dinámica demográfica, de altas a 
bajas tasas de m o r t a l i d a d y f e c u n d i d a d , i m p l i c a p e n s a r e n diversas 
"etapas" en las cuales p o d e m o s u b i c a r las distintas pob lac iones o so
ciedades nac ionales . 5 Se trataría de u n a r u t a de transición p o r la c u a l 
h a n de pasar todas las sociedades, p e r o e n r i t m o s y m o m e n t o s d i f e 
rentes. A s i m i s m o , de acuerdo c o n e l en foque de l a transición d e m o 
gráfica, estas di ferencias reflejan también los distintos momentos o fa
ses d e l proceso de modernizac ión . N o obstante, lo re levante es q u e 
en todos el los se establece u n descenso más p r o n u n c i a d o de las de 
func iones que de los nac imientos , generándose c o n e l lo las c o n d i c i o 
nes demográficas para u n i n c r e m e n t o de las tasas de c r e c i m i e n t o de 
l a población. 

E n e l caso de los países l a t i n o a m e r i c a n o s , p o r e j emplo , este p e 
r i o d o de transición e n la dinámica demográfica se caracterizó p o r u n 
c rec imiento "explosivo" de su población, p r o d u c t o d e l dist into r i t m o 
y patrón de respuesta de cada c o m p o n e n t e demográf i co a las t rans - -
f o r m a c i o n e s e n la es tructura social generadas p o r e l desarro l l o eco 
n ó m i c o y l a modernización social . A l respecto, Benítez (1994) e x p l i c a 
que e l me jo ramiento -de las cond i c i ones de sa lud , servicios e infraes
t ruc tura médica p r o p i c i o u n a rápida caída de la m o r t a l i d a d . S i n e m 
bargo , la f e c u n d i d a d tendió a mantenerse elevada respond iendo c o n 
cierto retraso, deb ido a que l a "modernización" de los patrones c u l t u 
rales que i n c i d e n e n e l c o m p o r t a m i e n t o reproduct ivo , en los ámbitos 
i n d i v i d u a l y fami l iar , h a sido más l enta y gradua l . 

E n este m a r c o de e n t e n d i m i e n t o y comprens ión de l a dinámica 
demográf i ca s u r g i e r o n p l a n t e a m i e n t o s que sostenían que e l c r e c i 
m i e n t o de l a poblac ión i m p l i c a b a ciertos límites y obstáculos para e l 
c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o de las e conomías locales y nac iona les . Así 
p o r e j e m p l o , N o t e s t e i n dec lara que " l a nación que d e c i d a ser g r a n 
de y próspera, p u e d e l ograr su objetivo más p r o n t o si r educe c u a n t o 
antes y de m a n e r a drástica sus tasas de n a t a l i d a d " (Notes te in , 1945: 
146). 

5 Así por ejemplo, en diversos trabajos del Celade se agrupa a los países latinoa
mericanos de acuerdo con el grado de avance en su transición demográfica. Esta clasi
ficación puede extenderse a todo el mundo, observándose que en general los países 
centrales aparecen en etapas más avanzadas de la transición que los países periféricos y 
dependientes. Sobre esta clasificación de los países pueden consultarse los diversos tra
bajos presentados en la W Conferencia Latinoamericana de Población. L a Transición Demo
gráfica en América L a t i n a y El Caribe, Ciudad de México, del 23 al 26 de marzo de 1993, 
I U S S P / P r o l a p / A B E P / C e l a d e / S o m e d e . 
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A s i m i s m o , los p lanteamientos d e l C l u b de R o m a , sintetizados e n 
los l ibros de los Meadows sobre los límites d e l c r e c imiento , 6 se insc r i 
b e n también e n esta perspect iva. E l l o s ven e l p r o b l e m a centrándose 
e n los pel igros que i m p l i c a para la sociedad m o d e r n a e l que se sobre
pasen los límites de c r e c i m i e n t o demográf ico , l o que p u d i e r a hacer 
insustentable e l ecosistema. Así, c o n base en mode los de simulación, 
ya en los setenta p lanteaban que 

si las actuales tendencias de crecimiento en la población mundial [...] con
tinúan sin modificaciones, los límites del crecimiento en nuestro planeta 
se alcanzarán en algún momento dentro de los próximos 100 años. E l re
sultado más probable será una declinación súbita e incontrolable tanto 
de la población como de la capacidad industrial (Meadows, et al, 1992: 
20). 

E n este discurso son claros los tintes malthusianos y modernistas 
e n l a formulación de la relación población-recursos. E n el m a r c o de 
l a pers istencia de u n régimen demográf ico t rad i c i ona l , e l c r e c i m i e n 
to de la poblac ión es visto c o m o u n rezago estructural de u n pasado 
que es necesario transformar para e l i m i n a r los obstáculos e n e l cami 
n o de la modernización. E n tanto obstáculo, la población deviene en 
m e d i o y m é t o d o p r i v i l e g i a d o p a r a l o g r a r e l d e s a r r o l l o , l a m o d e r n i 
d a d . 7 Esta r a c i o n a l i d a d "modern i s ta " se expresa también e n l a idea de 
q u e " l a d isminución d e l c r e c i m i e n t o demográf i co llevaría a l c r e c i 
m i e n t o e c o n ó m i c o y al bienestar social , c o n familias pequeñas que v i 
virían m e j o r " (Benítez, 1996). A s i m i s m o , con base e n estos p r i n c i p i o s 
se sustenta l a formulación de las políticas de poblac ión . N o se trata 
p u r a y s implemente de políticas de c o n t r o l de la dinámica demográfi
ca, s ino de políticas de promoc i ón d e l desarrol lo y la m o d e r n i d a d . De 
ahí que l a política a favor de l a planificación fami l iar , d e l c o n t r o l de 
l a nata l idad y de la reducción de los r i tmos de crec imiento demográ
fico se const i tuya e n parte i n h e r e n t e e inseparable de las estrategias 
de desarrol lo y modernización social , e conómica y política. 

6 Me refiero, por un lado, al reporte del equipo del MIT al Club de Roma, que fue
ra publicado a principios de los setenta bajo el título de Los límites del crecimiento, y por 
otro, al l ibro Más allá de los límites del crecimiento, publicado a principios de los noventa, y 
que corresponde a una revisión y actualización del anterior. 

7 Tal pareciera que la población fuera un factor natural, como el clima, la tierra o 
el agua, cuya dinámica, al no estar controlada, puede atentar contra los objetivos de 
crecimiento y desarrollo. O lo que es lo mismo, que el control de esta fuerza (el creci
miento demográfico), al igual que el de cualquier otra fuerza natural, posibilitaría el 
tránsito seguro hacia la modernidad. 
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A h o r a b i e n , estos p l a n t e a m i e n t o s sobre l a pob lac i ón y su c r e c i 
m i e n t o surg ieron e n u n contexto histórico e n d o n d e l a pob lac ión ex
p e r i m e n t a b a p r e c i s a m e n t e u n i m p o r t a n t e r i t m o de c r e c i m i e n t o 
cuantitativo. E n efecto, de acuerdo c o n los datos p r o p o r c i o n a d o s p o r 
N a c i o n e s U n i d a s (1993), l a población m u n d i a l pasó de poco más de 
2.5 m i l m i l l o n e s de personas e n 1950 a casi 5.8 m i l m i l l o n e s en 1995. 
Esto es, en menos de 50 años, más que se duplicó la poblac ión m u n 
d i a l . 8 E l mayor r i t m o de c rec imiento se d io entre 1965 y 1975, c u a n d o 
la tasa de c rec imiento r o n d a b a 2 % anua l p r o m e d i o , lo que i m p l i c a b a 
u n a dup l i cac ión c a d a 33 años, a p r o x i m a d a m e n t e . A c t u a l m e n t e e l 
c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o t i e n d e a desace l e rarse , c o n u n a tasa de 
1.69% a n u a l p r o m e d i o p a r a e l q u i n q u e n i o 1990-1995, l o que i n d i c a 
u n a capac idad de duplicación cada 41 años. 

E n e l m a r c o n e o m a l t h u s i a n o que subyace en los p lanteamientos 
de l a transición demográfica y d e l C l u b de R o m a , este c re c imiento de 
la población se percibe como u n serio prob lema para e l desarrollo de la 
e conomía m u n d i a l , especialmente si se cons idera que su r i t m o mues
tra importantes di ferencias entre los países desarrol lados y los que es
tán e n vías de d e s a r r o l l o . E n efecto, c o m o se i l u s t r a e n l a s igu iente 
gráfica, mientras los países industr ia l izados de E u r o p a , Norteamérica 
y Japón muestran tasas de c rec imiento moderadas y en c o n t i n u o des
censo, los de las regiones menos desarrol ladas (África, América L a t i 
n a y A s i a ) m u e s t r a n u n patrón d i f e r e n t e . H a s t a 1970 a p r o x i m a d a 
m e n t e , e n estas r e g i o n e s se d i e r o n tasas e l evadas y e n c o n t i n u o 
ascenso, situación que se revirtió gradualmente e n los ochenta , c u a n 
do se presenta c ier ta estabilización d e l r i t m o de c r e c i m i e n t o a 1.7% 
anua l p r o m e d i o . 

E n este contexto se p l a n t e a r o n diversas problemáticas asociadas 
a l c r e c i m i e n t o de l a poblac ión , espec ia lmente respecto a los efectos 
que d i c h o c r e c i m i e n t o p u d i e r a tener sobre l a dinámica e c o n ó m i c a 
de nuestras sociedades. Así, por ejemplo, se plantea que estos ritmos de 
c rec imiento demográf ico representan u n a carga relat ivamente eleva
d a para e l c rec imiento e c o n ó m i c o y l a inversión product iva , especial
m e n t e e n los países d e l t ercer m u n d o , d o n d e además se a d v i e r t e n 
m e n o r e s r i tmos de c r e c i m i e n t o y desarro l l o e c o n ó m i c o . E n p a r t i c u 
lar , se p l a n t e a que u n a mayor c a n t i d a d de poblac ión e n e conomías 

8 E l año de 1987 fue especial, pues de acuerdo con las estimaciones de las Nacio
nes Unidas, se arribó entonces a la cifra récord de 5 m i l millones de habitantes en l a 
tierra. E n ese marco, 1987 fue declarado como el año mundial de la población. 
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GRÁFICA 1 
Tasa de crecimiento de la población mundial 
por grandes regiones, 1950-1995 
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Fuente: Naciones Unidas, 1993. 

de p o r sí empobrec idas implicaría que u n a mayor proporc ión d e l i n 
greso habría de ser dest inada a c o n s u m o y gasto, e n d e t r i m e n t o de l a 
que d e b i e r a dest inarse a l a h o r r o y l a inversión p r o d u c t i v a (S inger , 
1971). Así las elevadas tasas de c rec imiento demográfico se expresarí
a n e n bajas tasas de inversión, o en altas tasas de e n d e u d a m i e n t o ex
terno , s i tuaciones ambas que afectan d i rec tamente las pos ib i l idades 
de c rec imiento de las economías e n las regiones menos desarrol ladas. 

A s i m i s m o , e l c rec imiento demográfico sustentado e n altas tasas de 
f e c u n d i d a d conl leva u n a estructura de la población m u y j o v e n , 9 l a cua l 
t iene diversas impl i cac iones para las posibi l idades de crec imiento y de
sarro l l o e c o n ó m i c o de d i chas sociedades. P o r u n lado o cas iona u n a 
d e m a n d a m u y específica de determinados servicios públicos, c o m o l a 
educación y la salud. P o r otro lado i m p l i c a elevados índices de depen
denc ia , espec ia lmente respecto a l a población económicamente act i 
va. Esto s ignif ica u n a carga económica y social relat ivamente elevada, 

9 Por ejemplo, en el caso de los países menos desarrollados la población de menos 
de 15 años representaba hasta los años setenta más de 40% de la población total (Ham, 
1997). 
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más aún si c ons ideramos que entre los roles de los niños n o d e b i e r a 
estar e l generar aportes a la economía y al ingreso de sus fami l ias . 1 0 

F i n a l m e n t e , u n a poblac ión j o v e n i m p l i c a que a m e d i a n o y co r to 
plazos, se presentará u n a fuerte presión sobre e l m e r c a d o de trabajo, 
cuando los niños de hoy l leguen a la edad de ingreso a la actividad eco
nómica. S in d u d a las economías de los países subdesarrollados, que hoy 
día n o logran absorber la fuerza de trabajo adulta, enfrentarán aún más 
dificultades para absorber u n a creciente demanda de puestos de trabajo 
derivada de la incorporación de estos jóvenes al mercado de laboral . 

T o d o s estos p r o b l e m a s f u e r o n p lanteados c o m o consecuenc ias 
d e l c r e c i m i e n t o demográf ico "explos ivo" que pareció caracter izar l a 
dinámica de la población m u n d i a l a part i r de la segunda m i t a d d e l s i 
glo X X . N o obstante, visiones alternativas p lanteaban que e l p r o b l e m a 
d e l c re c imiento demográfico era más b i e n u n a consecuenc ia d e l sub-
desarro l lo e c o n ó m i c o , y n o su causa. E n esta interpretación se inv ier 
ten las re lac iones de causa-efecto, y si b i e n se p lantea e l c r e c i m i e n t o 
demográf ico c o m o u n a cuestión a resolver, se postula e n c a m b i o que 
n o hay mejor política de población y de planificación d e l c r e c i m i e n t o 
demográf ico que la modernización de las estructuras sociales, políti
cas y c u l t u r a l e s , las cuales , h e r e d a d a s de soc iedades t r a d i c i o n a l e s , 
t i enden a frenar el proceso de desarrol lo y cambio social e n las reg io 
nes menos desarrol ladas (Singer, 1971). 

D e h e c h o , la dinámica demográfica de estas regiones se e x p l i c a 
ría prec isamente p o r l a persistencia de estructuras fami l iares y c u l t u 
rales de t ipo t r a d i c i o n a l , que e n diversos casos y de dist intas f ormas 
t i e n d e n a oponerse al uso de métodos y técnicas m o d e r n o s y científi
cos de c o n t r o l nata l y planificación fami l iar . N o se trata únicamente 
de u n a cuestión de mercado , esto es, de d i s p o n i b i l i d a d y acceso a mé 
todos anticonceptivos modernos , sino también de u n a cuestión c u l t u 
ra l y fami l iar , r e lac i onada c o n los significados sociales y simbólicos de 
l a f a m i l i a , los hijos y l a reproducción h u m a n a . 

A h o r a b i e n , e l cambio en esta dinámica, expresado en e l c rec i en 
te uso de métodos ant iconcept ivos m o d e r n o s , y e n p a r t i c u l a r e l p r e -

1 0 Sin ánimos de negar o demeritar el peso de las condiciones estructurales, inter
nas e internacionales, en la explicación de la situación de pobreza y subdesarrollo que 
caracteriza a los países del tercer mundo puede agregarse que en cierta forma la alta 
presencia de trabajo infantil podría ser reflejo también de la incapacidad de estas eco
nomías para sustentar con el trabajo de los adultos los elevados índices de dependencia 
que se derivan de su dinámica y estructura demográfica. 
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d o m i n i o de u n a " r a c i o n a l i d a d m o d e r n a " e n l a determinación de l a 
de s c end enc i a a n ive l i n d i v i d u a l y f a m i l i a r , implicarán para e l f u t u r o 
i n m e d i a t o sustantivos cambios e n e l patrón demográfico , mismos que 
ya se v i s l u m b r a n e n n o pocas sociedades industr ial izadas e n d o n d e e l 
cambio demográf ico se inició con anter i o r idad . 

E l proceso de envejecimiento 

E n e l último tercio d e l siglo X X la dinámica de l a población e n t r a e n 
u n a nueva fase caracter izada p o r la estabilización de su dinámica de 
c rec imiento , j u n t o a l cambio e n su estructura y composic ión. Se trata 
d e l proceso de e n v e j e c i m i e n t o d e la población, que surge a part i r de que 
c u l m i n a l a transición desde u n régimen t rad i c i ona l e n e l que prevale
cían altos niveles de f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d , a u n o m o d e r n o carac
ter izado p o r el c o n t r o l ef iciente y r a c i o n a l de tales c omponentes d e l 
c rec imiento de la población. 

Diversas p r o y e c c i o n e s de l a p o b l a c i ó n m u n d i a l d e s c r i b e n este 
descenso e n los r i tmos de c r e c i m i e n t o , que se espera t i e n d a n a u n a 
re lat iva es tab i l idad de l a poblac ión h a c i a l a segunda m i t a d d e l siglo 
X X I . 1 1 E n part i cu lar , se est ima que la población m u n d i a l pasará de 5.8 
m i l m i l l o n e s en 1995, a menos de 8.5 m i l m i l l o n e s en 2025 (veáse e l 
cuadro 1). S i n d u d a e n términos absolutos se trata de u n c rec imiento 
n a d a desprec iable , que i n v o l u c r a cerca de 2.7 m i l mi l l ones de perso
nas ( u n p r o m e d i o de 90 m i l l o n e s cada año, esto es, l a pob lac ión de 
México hac ia 1995). S i n embargo , e n términos relativos se trata de u n 
c rec imiento c laramente in f e r i o r al que predominó en la segunda m i 
tad d e l siglo X X . D e h e c h o , para e l año 2025 se espera que la tasa de 
c r e c i m i e n t o sea de tan sólo 1.02% a n u a l p r o m e d i o , c i f ra u n terc i o 
m e n o r de l a que prevalece e n la actual idad , y menos de la m i t a d de la 
observada hac ia 1970. Inc luso e l m o n t o absoluto d e l i n c r e m e n t o de
mográfico tenderá a decrecer , de casi 95 mi l l ones al año e n e l último 
p e r i o d o 1995-2000, a menos de 84 mi l l ones e n e l p e r i o d o 2020-2025. 

1 1 Teitelbaum y Winter (1985) y Wallace (2000) señalan que ante esta tendencia 
emergente algunos autores han expuesto los peligros de un posible "declive" de la po
blación mundial , ya que dicha tendencia podría provocar una situación caracterizada 
por el "peligro de extinción" que afectaría a la humanidad. E n realidad se trata de algo 
mucho menos catastrófico. Tan sólo es el cambio en el régimen de reproducción de
mográfica de la población, en un contexto de cambio y transformación social. 
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A s i m i s m o , si e n los setenta se necesitaban tan sólo 33 años para q u e la 
pob lac i ón se d u p l i c a r a , h a c i a e l año 2025 se requerirá casi 70 años 
para que esto o curra . 

C U A D R O 1 
Población mundial, 1995-2025 

Población Crecimiento Tasa de Años de 
Año (millones) absoluto crecimiento duplicación 

1995 5759.3 
2000 6228.3 469.0 1.57 44.3 
2005 6688.1 459.9 1.42 48.7 
2010 7149.5 461.4 1.33 52.0 
2015 7609.0 459.5 1.25 55.6 
2020 8049.9 440.9 1.13 61.5 
2025 8472.4 422.5 1.02 67.8 

Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects, 1993. 

Este cambio en la dinámica demográfica de la población m u n d i a l 
se exp l i ca pr inc ipa lmente p o r la modificación de las tendencias d e m o 
gráficas e n las regiones menos desarrolladas. Mientras en los países de 
sarrol lados l a reducc ión d e l c r e c imiento de l a población se r e m o n t a 
hac ia mediados d e l siglo X X , e n las regiones menos desarrol ladas, e n 
c a m b i o , l a tasa de c r e c i m i e n t o se incrementó en los sesenta y se ten
ta, y tendió a mantenerse más o menos estable e n los o c h e n t a y p r i n 
c ip i os de los n o v e n t a a u n n i v e l de 2 % a n u a l p r o m e d i o . Se e s t i m a 
que só lo a p a r t i r de l a s e g u n d a m i t a d de los n o v e n t a i n i c i a su des
censo l a tasa de c rec imiento demográfico en estas regiones, pasando 
de u n p r o m e d i o a n u a l l evemente s u p e r i o r a 2 % entre 1990 y 1995, 
a u n p r o m e d i o a n u a l i n f e r i o r a 1.2% e n t r e 2020 y 2025 (véase l a 
gráfica 2 ) . 

E n términos de sus componentes , e l descenso de las tasas de cre
c i m i e n t o demográfico se o r i g i n a tanto en u n decremento de los n ive
les de m o r t a l i d a d c o m o , sobre todo , e n u n a sustantiva reducc ión de 
la f e c u n d i d a d e n los países menos desarrol lados . A m b o s c o m p o n e n 
tes se c on jugan para de f in i r las nuevas cond i c i ones demográficas de 
l a r e p r o d u c c i ó n de l a p o b l a c i ó n e n las próx imas décadas. P o r u n 
lado , e l descenso de l a m o r t a l i d a d se mani f iesta e n u n a mayor espe
r a n z a de v i d a , l o que p e r m i t e u n a pro longac ión de l a ex i s tenc ia d e 
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GRAFICA 2 
Tasa de crecimiento de la población mundial 
por grandes regiones, 1990-2025 

1990- 1995- 2000- 2005 2010- 2015- 2020¬
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Países más 
desarrollados • Países menos 

desarrollados 
—B- Población 

mundial 

Fuente: Naciones Unidas, 1993. 

los ind iv iduos . Así p o r e jemplo , en l a segunda m i t a d d e l siglo X X l a es
p e r a n z a de v i d a se incrementó e n diversos países l a t i n o a m e r i c a n o s 
prácticamente 5 0 % ( B u e n o , 1996) . P o r otro lado , e l descenso de l a 
f e c u n d i d a d se mani f i e s ta e n la reducc ión d e l número total de n a c i 
mientos p o r mujer , y c o n e l lo en la baja de los niveles de nata l idad . 

T a n t o e l descenso de l a f e c u n d i d a d c o m o e l i n c r e m e n t o de los 
niveles de sobrevivencia de l a población se ref le jan d i rec tamente en 
su composic ión p o r estratos de edad , l a cua l h a comenzado a exper i 
m e n t a r sustanciales m o d i f i c a c i o n e s cuantitat ivas , mismas que se i n 
tensificarán e n las próximas décadas. E n part i cu lar podemos esperar 
u n a s igni f icat iva reducc ión de l a poblac ión i n f a n t i l , a u n a d a a u n i n 
c remento de la población adul ta y de la tercera edad , recomposic ión 
que implicará e l a u m e n t o de la edad m e d i a y l a e d a d m e d i a n a de l a 
población en su con junto . 

E n e l m u n d o l a proporc ión de ind iv iduos menores de 15 años se 
h a r e d u c i d o de 3 7 . 6 % e n 1965, a 3 1 . 9 % e n 1995, y se proyec ta que 
p a r a 2025 será i n f e r i o r a 2 5 % . A s i m i s m o , l a pob lac ión de 65 o más 
años muestra l a t endenc ia opuesta, al pasar de 5.3% en 1965, a 6 .5% 
en 1995, y se proyecta que ascenderá a casi 1 0 % para 2025. Este proce-
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so de envejecimiento de la población se reproduce en las distintas regio
nes de l m u n d o , aunque parece estar más avanzado en los países más de
sarrollados. E n efecto, en 1995 el índice de envejecimiento e n las regio 
nes más desarrolladas era más de cuatro veces superior al que prevalecía 
en las regiones menos desarrolladas. S in embargo, aunque e n todas las 
regiones se proyecta u n incremento d e l índice de envejecimiento p a r a 
las próximas dos décadas, esta situación será más intensa e n las menos 
desarrolladas. E n concreto , mientras en las regiones más desarrolladas 
se proyecta p a r a e l año 2025 u n índice de envejec imiento 7 0 % mayor 
que e l prevaleciente en 1995, en las menos desarrolladas se proyecta u n 
incremento de más de 120% (véase e l cuadro 2). 

E n otras palabras, mientras los países más desarro l lados p a r e c e n 
ub i carse e n fases más avanzadas d e l proceso de e n v e j e c i m i e n t o , e n 
los menos desarrol lados d i c h o proceso ocurre a u n r i t m o más rápido. _ . _ 
Esto se der iva de lo ya expuesto , esto es, de que tanto e l i n c r e m e n t o 
de los niveles de sobrevivenc ia , c o m o espec ia lmente e l descenso de — 

C U A D R O 2 
Población mundial según grandes grupos de edad (porcentajes) 

índice 
de enveje-

Año 0-14 15-64 65+ cimient 

Población mundial 
1965 37.6 57.7 5.3 14.1 
1995 31.9 61.6 6.5 20.4 
2025 24.9 65.4 9.7 35.0 

Países desarrollados 
1965 27.9 63.1 9.0 32.3 
1995 20.9 66.2 12.9 61.7 
2025 18.2 63.5 18.3 100.5 
Países subdesarrollados 
1965 41.9 54.4 3.7 8.8 
1995 34.9 60.3 4.8 13.8 
2025 26.3 65.7 8.0 30.4 
Países latinoamericanos 
1965 43.0 53.2 3.8 8.8 
1995 33.8 61.1 5.1 15.1 
2025 23.8 67.0 9.2 38.7 

Fuente: H a m , 1997. 



L A POBLACION E N L A ERA DE L A INFORMACION 501 

los de f e c u n d i d a d parece ser más acelerado e intenso e n las reg iones 
menos desarrol ladas. E l l o genera u n cambio demográfico más veloz e 
intenso , d igamos metafóricamente, más "explosivo" . 

A l g o s i m i l a r parece o c u r r i r e n e l caso de l a e d a d m e d i a n a de la 
población. Esto es, que si b i e n e n genera l los países más desarrol lados 
muestran mayores niveles de "envejec imiento" , es en los m e n o s desa
rro l lados d o n d e se est ima que este proceso se presentará c o n más i n 
tensidad y ve lo c idad e n las próximas décadas. E n efecto, si b i e n e l va
l o r de l a e d a d m e d i a n a es mayor e n los países más desarro l lados , se 
est ima que esta d i f e renc ia tenderá a d i s m i n u i r en las próximas déca
das. De h e c h o , e n los países más desarrol lados e l i n c r e m e n t o est ima
d o de la edad m e d i a n a para las próximas dos décadas será tan sólo de 
14%, mientras que en las regiones menos desarrol ladas se es t ima u n 
i n c r e m e n t o de casi 3 5 % , y de casi 3 7 % e n los países la t inoamer i canos 
( H a m , 1997). 

Envejecimiento y cambio social 

E l enve jec imiento de l a poblac ión c o r responde a u n proceso d e m o 
gráfico que opera e n tres niveles de análisis simultánea y c o m p l e m e n 
tar iamente : p o r u n lado , entre los i n d i v i d u o s p r o p i a m e n t e c o m o ta
les, p o r o t r o , e n e l agregado demográ f i co , esto es, e n l a p o b l a c i ó n 
c o m o u n todo , y p o r último, e n la soc iedad m i s m a . 1 2 

— E n e l n i v e l de los i n d i v i d u o s l a p r i n c i p a l manifestac ión d e l 
" e n v e j e c i m i e n t o " c o r r e s p o n d e a l a ampliación de los h o r i z o n t e s de 
v i d a de cada u n o , que es p r o d u c t o de l a pro longac ión de los rangos 
de sobrevivencia derivados d e l descenso de la m o r t a l i d a d . Esta mayor 
l ongev idad de los ind iv iduos pos ib i l i ta n o sólo l a sobrevivencia a eda
des mayores y en condic iones de salud aceptables a buenas, s ino que 
además abre nuevas etapas e n e l c ic lo de v ida de las personas. Piénse
se, p o r e jemplo , e n la d i ferenc ia que i m p l i c a que la v ida dure 40 años 
o que l legue a 75 u 80 años. E n este último caso, podemos ident i f i car 

1 2 E n general, los estudios sobre el proceso de envejecimiento se han focalizado 
en la descripción y el análisis de dos primeros niveles. E n nuestro caso adoptamos una 
perspectiva diferente. Asumiendo que éstos son la base demográfica del envejecimien
to, nuestro interés es analizar las bases sociales de dicho proceso. N o se trata de negar 
la validez de los estudios descriptivos y demográficos, sino de construir las mediaciones 
conceptuales y metodológicas necesarias para la articulación en un mismo marco con¬
ceptual, de estos tres niveles en que se manifiesta el proceso de envejecimiento. 
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nuevas etapas e n e l curso de v ida de cada i n d i v i d u o , e n las cuales se 
p lantean demandas y necesidades propias y específicas. 

— E n e l n i v e l de l a pob lac ión e n su c o n j u n t o se advierte q u e l a 
base d e l envejec imiento reside más b i e n e n la sustantiva reducc ión de 
los niveles de f e c u n d i d a d y nata l idad , mismos que a m e d i a n o p lazo se 
mani f iestan e n u n a rad i ca l transformación de la estructura p o r e d a d 
de la población, al reducirse e l peso específico de los niños y jóvenes 
e incrementarse , e n cambio , e l peso relativo de los adultos y de l a po 
blación que está e n l a t e r cera e d a d . S i i n d i v i d u a l m e n t e e l enve jec i 
m i e n t o p l a n t e a la e m e r g e n c i a de u n a nueva fase e n e l c i c l o de v i d a , 
para l a poblac ión e n su con junto e l enve jec imiento se mani f i e s ta e n 
l a e m e r g e n c i a de u n nuevo estrato demográf i co , esto es, u n a n u e v a 
categoría social y demográfica que d a cuenta de las demandas , nece 
sidades, responsabi l idades y capacidades propias de u n g r u p o p o b l a -
c i o n a l específico, y diferentes de las que prevalecen entre los adultos, 
los jóvenes, los adolescentes , y e n g e n e r a l , de los demás estratos de - — 
mográ f i cos . 1 3 E l p r o b l e m a , s i n e m b a r g o , es que m u c h a s categorías 
cu l tura l es , sociales, e conómicas , y políticas de nues t ra s o c i e d a d co
r r e s p o n d e n a u n a estructura demográficajoven, en c rec imiento y c o n 
hor izontes temporales de v ida de m e n o r duración. 

— P o r últ imo, e l p ro ceso de e n v e j e c i m i e n t o se m a n i f i e s t a t a m 
bién e n u n a p r o f u n d a transformación de los anter i o res e q u i l i b r i o s 
demográ f i cos i n t e r g e n e r a c i o n a l e s ( L e e , 1995) . E n este s e n t i d o , e l 
enve jec imiento de l a poblac ión n o se ref iere únicamente a los c a m 
bios e n los balances cuantitativos, s ino también a l a es tructura social 
sobre l a cua l se c o n f i g u r a e l sistema demográf ico de di ferenciación 
i n t e r g e n e r a c i o n a l . D e esta f o r m a , e l p roceso de e n v e j e c i m i e n t o se 
man i f i e s ta también e n u n tercer n i v e l de análisis, que c o r r e s p o n d e 
a l n i v e l de l a soc i edad m i s m a . E n este m a r c o , hay qu ienes p l a n t e a n 
i n c l u s o que es l a p r o p i a so c i edad l a q u e está " enve jec i endo" , e n e l 
s e n t i d o de q u e si b i e n e l i m p a c t o soc ia l d e l e n v e j e c i m i e n t o d e m o 
gráf ico está in ic iándose , su extensión , m a g n i t u d e i n t e n s i d a d n o s 
obligará a cambios sustantivos en los p lanteamientos d e l p r o p i o m o -

1 3 Digamos que la diferenciación de estratos etáreos no es sólo una segmentación 
arbitraria, n i regida sólo por convencionalismos estadísticos. Las distintas etapas que 
conforman el curso de vida de un individuo, a nivel agregado (poblacional, societal) con
forman estratos demográficos y sociales, y las categorías analíticas usadas para n o m 
brarlas (niñez, adolescencia, juventud, entre otras) definen además mecanismos de 
construcción de identidades sociales y culturales, así como demandas económicas y po
líticas específicas y diferentes. Más adelante retomaremos esta línea de reflexión. 
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d é l o de s o c i e d a d e n que v i v i r e m o s e n u n f u t u r o p r ó x i m o ( R o d r í 
guez, 1994). 

E n tanto cam bio demográf ico y ca mb io social , e l enve jec imiento 
i m p l i c a repensar la construcción social de l a edad, e n especial l a estrati
ficación y diferenciación de las distintas etapas e n las cuales se h a es
tructurado e inst i tucional izado el c iclo de v ida en la sociedad m o d e r n a . 
L a edad e n real idad, corresponde a u n o de los mecanismos básicos que 
las distintas sociedades h a n usado para la adscripción de roles y estatus 
diferenciados entre los individuos (Young y Z i m a n , 1992). 

E n todas las sociedades l a percepc ión de categorías c o m o j u v e n 
tud , i n fanc ia o vejez surge "de mitos e imágenes establecidas a l o lar
go d e l t i empo c o m o reflejo de los fundamentos culturales de cada so
c i e d a d " (Vinvesa y Abe l l ón , 1993: 63) . D e esta f o r m a , l a v i d a de los 
ind iv iduos se estructura en unidades temporales socialmente re levan
tes, e n d o n d e e l t i empo bio lógico n o es más que u n a base ontològica 
para la construcción de los dist intos t iempos sociales de l a v i d a , que 
d a n f o r m a y signif icado a cada c ic lo y etapa d e l curso de v ida (Lewis y 
Weigert , 1992 ) 1 4 C o n base en e l lo , se crean y r e p r o d u c e n diversas dis
t inc iones sociales basadas e n la e d a d s o c i a l , lo que p e r m i t e l a asigna
ción d i f erenc iada de estatus y roles sociales así c o m o de responsabi l i 
dades económicas y políticas, de acuerdo c o n los distintos m o m e n t o s 
de d i c h a e d a d s o c i a l ( N e u g a r t e n y N e u g a r t e n , 1986) . 1 5 E n otras pa la 
bras, la e d a d e s u n a construcción social que c o n base e n determinadas 
re lac iones def ine u n a división social d e l trabajo, d e l p o d e r y las res-

» Así por ejemplo, en la sociedad occidental la niñez constituye una etapa del ciclo 
de vida de los individuos que sólo es discernible socialmente a partir de los siglos XVII y 
XVIII , co inc id iendo con la aparición del proceso de industrialización (Rodríguez, 
1994). Por su parte, la adolescencia sólo adquiere u n significado social en la sociedad 
moderna, cuando la expansión de la esperanza de vida posibilita una extensión de la 
educación formal y el retraso de la entrada a la edad adulta. Asimismo, aunque el con
cepto de j u v e n t u d es aún más reciente, también se asocia a la expansión de la esperanza 
de vida, que permitió la apertura de espacios temporales para que una creciente pro
porción de la población explorara nuevas experiencias vitales antes de entrar a una 
vida marital. Por último, el significado de la vejez no ha sido el mismo a lo largo de la 
historia, sino que ha variado en cada sociedad, especialmente en cuanto a sus roles, res
ponsabilidades, derechos y capacidades de acción y decisión política (Alba, 1992). 

1 5 E n la sociedad moderna, por ejemplo, esta diferenciación con base en la edad 
social tíende a formalizarse cada vez más desde el Estado, al establecerse diversas nor
mas legales que institucionalizan distintas etapas del ciclo de vida de los individuos. Así 
por ejemplo, se establece una edad legal para ingresar a la escuela, para entrar al mun
do del trabajo, para ejercer derechos políticos, para jubilarse, etcétera (Tuirán, 1996; 
Solís, 1996). 
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ponsabi l idades entre los distintos ind iv iduos de u n a población. E l e n 
ve jec imiento b io lóg ico es así sobredeterminado p o r u n e n v e j e c i m i e n t o 
s o c i a l e n u n proceso e n que los s igni f i cados de las d ist intas e d a d e s o 
etapas d e l c i c l o v i ta l de u n i n d i v i d u o son constru idos s o c i a l m e n t e y 
en f o r m a d i f e r e n c i a d a . 1 6 

E n este marco , e l proceso de envejec imiento viene a p lantear i m 
por tantes desafíos a l a soc i edad contemporánea . P o r de p r o n t o , e l 
enve jec imiento nos exige pensar e n las distintas t empora l idades d e l 
cam bio demográfico y d e l cambio social , lo que i m p l i c a l a conjunción 
en u n a m i s m a estructura demográfica de tendencias y fuerzas sociales 
c o n tempora l idades y espacial idades diferentes. Inversamente , exige 
pensar que e n u n a m i s m a estructura social se con juntan diversas ten 
dencias y fuerzas demográficas. 

Así p o r e jemplo , en la actual estructura de la población m u n d i a l 
se mani f iestan diversas dinámicas sociales y demográficas, unas prove
n ientes de l a transición de u n régimen t r a d i c i o n a l a u n o m o d e r n o 
(modernizac ión y transición demográf i ca ) , j u n t o a otras que e m e r 
gen c o n j u n t a m e n t e c o n l a soc iedad pos t indus t r ia l (riesgo, re f l ex iv i -
d a d y envejec imiento , entre otras). E n este contexto , l a soc iedad c o n 
temporánea se ve i n m e r s a e n u n proceso de c a m b i o n o e x e n t o de 
c o n f l i c t i v i d a d y tensión social . P o r u n lado , e l s istema de estrati f ica
ción social se h a conf igurado , entre otros aspectos, en función de u n a 
par t i cu lar estructura demográfica de la población, la cua l está i n m e r 
sa, s i n e m b a r g o , e n u n p r o f u n d o proceso de c a m b i o . P o r o t ro l a d o , 
esta modif icación de l a estructura demográfica se inserta a su vez e n 
u n contexto de transformación estructural de l a soc iedad e n su c o n 
j u n t o . Se trata de l paso de la sociedad m o d e r n a e indus t r ia l a u n a so
c i e d a d i n f o r m a c i o n a l basada e n l a globalización de los procesos so
c ia l es , e c o n ó m i c o s , po l í t i cos y c u l t u r a l e s ( K u m a r , 1995, C a s t e l l s , 
1998; L a s h y U r r y , 1998). 

E n efecto, e l proceso de transición demográfica se d i o en u n c o n 
texto de modernizac ión de l a soc iedad , e n t e n d i d a c o m o e l paso de 
u n a soc i edad t r a d i c i o n a l y agrar ia , a u n a m o d e r n a e i n d u s t r i a l . A s i 
m i s m o , esta transición demográf ica definía u n a dinámica de c r e c i -

1 6 Cabe señalar, sin embargo, que no se trata de un proceso homogéneo n i lineal. 
Inciden en ello mediaciones de clase, género, etnia, y otras. L a vejez, la madurez, y en 
general las distintas edades soüales no son iguales para hombres y mujeres, ricos y po
bres, blancos e indígenas, etc., así como tampoco son iguales en una sociedad musul
mana y una católica, en la Europa occidental de fines de milenio, y en la del siglo XWII. 
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m i e n t o de l a población que se mater ia l izaba en u n a estructura etárea 
e n d o n d e tendía a p r e d o m i n a r l a poblac ión i n f a n t i l y j o v e n . E n este 
m a r c o , la soc i edad i n d u s t r i a l conf iguró las dist intas etapas d e l c i c l o 
de v i d a de los i n d i v i d u o s e n func ión de su p r o p i a e s t ruc tura soc ia l , 
económica , política y cu l tura l . 

Así p o r e j e m p l o , l a j u v e n t u d , e n oposic ión a l a vejez, const i tuye 
u n valor a m p l i a m e n t e aceptado en e l i m a g i n a r i o colectivo, cuya apre
ciación social y c u l t u r a l l ogra trascender sus bases biológicas y t empo 
rales (cronológicas) , 1 7 E l l o se exp l i ca n o sólo p o r q u e l a estructura de
mográf ica c o r r e s p o n d a a l a de u n a pob lac ión j o v e n , s ino también, 
p o r q u e l a es t ruc tura social c o r r e s p o n d e a l a de u n a soc i edad i n d u s 
tr ia l , esto es, a l a de u n a soc iedad organizada e n t o rno al trabajo y al 
procesamiento de bienes materiales (Udy , 1971). P o r lo m i s m o , n o es 
de extrañar que l a j u v e n t u d , e n tanto representa u n a mayor capac i 
d a d de transformación y trabajo, haya sido vista y va l o rada c o m o u n 
capita l e c o n ó m i c o , político y social e n la sociedad indust r ia l . 

N o hay d u d a de que la figura d e l j o v e n atraviesa transversalmente 
a toda la soc iedad, y a todas las sociedades modernas . S i n embargo n o 
se trata de u n a categoría abstracta, esto es, de l a " juventud" e n gene
r a l , s ino de u n a figura m u y p a r t i c u l a r , que surge c o n l a p r o p i a m o 
dernización y urbanización de la soc iedad industr ia l . E n este sent ido , 
l a construcción social d e l " joven" e n l a soc iedad m o d e r n a , ar t i cu la al 
menos dos procesos distintos pero complementar ios . P o r u n lado , el 
c r e c i m i e n t o demográf ico que p e r m i t e que se i n c r e m e n t e sustancial -
m e n t e la pob lac ión en edades " jóvenes" . 1 8 P o r o tro l a d o , e l proceso 
de urbanización e industrialización, que se sustentó en e l c re c imiento 
y consol idación de capas medias de trabajadores y empleados e n d i 
versas actividades urbanas . A s i m i s m o l a modernización, m e d i a n t e e l 
i n c r e m e n t o de los niveles de esco lar idad, favoreció l a diversificación 
de los espacios y l a ampliación de los t i empos sociales p a r a que los 
j óvenes" p u d i e r a n manifestarse y constituirse c o m o sujetos sociales. 

D e esta f o r m a , l a construcción social y simbólica de la j u v e n t u d n o re-

1 7 Nada mejor para ilustrar esta tesis que la sentencia ampliamente aceptada de 
que "la juventud no está en los años, sino en el espíritu". E n esta frase la juventud ad
quiere una connotación positiva, en oposición a otras categorías, como la vejez, las cua
les asumen implícitamente connotaciones negativas. 

>8 E n los países centrales, el l lamado baby boom de la postguerra resulta central 
para entender estos procesos, pues este fenómeno permitió revertir, al menos tempo
ralmente, la tendencia al descenso de la fecundidad, que prevalecía desde varias déca
das anteriores. Para más detalles véase Wallace, 2000. 
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fiere a u n j o v e n e n genera l , s ino a los jóvenes urbanos de clase m e d i a , 
qu ienes c o n d u j e r o n l a d e m a n d a p o r mayor espacio, t i e m p o y p o d e r 
d e n t r o de l a soc iedad m o d e r n a . 

S i n e m b a r g o , este proceso n o estuvo exento de conf l i c tos y t e n 
siones de t odo t ipo . P o r e l c o n t r a r i o , l a construcción de u n a i d e n t i 
d a d j u v e n i l se h i zo e n oposic ión a "otras" categorías demográficas, en 
par t i cu lar los "adultos" , oposic ión que se manifestó en los p lanos so
c i a l , c u l t u r a l , e c o n ó m i c o y po l í t i co . E l s u r g i m i e n t o de l a j u v e n t u d 
c o m o categoría c u l t u r a l , soc ia l y demográfica, planteó también u n a 
redefinición de las demás categorías de l a población, y p o r ese m e d i o 
derivó en u n a reformulación sustantiva de los usos y signif icados de la 
estructura etárea de la población. 

E n este sentido cabe preguntarse c ó m o cambiará esta desigual va- -
loración social de l a j u v e n t u d y la vejez, y en genera l , de l a edad y los 
distintos estratos etáreos, e n e l marco de u n a sociedad i n f o r m a c i o n a l , 
cuya población, además, está inmersa en u n proceso de enve jec imien- " 
to. Si b i en es muy probable que e n la sociedad in fo rmac iona l el trabajo 
mantenga la centra l idad que h a tenido e n la sociedad industr ia l , lo i m 
portante es que cambiarán rad i ca lmente sus atributos y r e q u e r i m i e n 
tos. C o m o b i e n supone Castells (1998), el carácter in fo rmac iona l de la 
sociedad n o radicará e n u n hipotético fin d e l trabajo, sino e n u n cam
b io e n l a f o r m a de organizar e l sistema de producc ión . S i l a soc iedad 
industr ia l se sustentó e n e l desarrol lo de tecnologías "duras" orientadas 
al procesamiento de bienes materiales y fabriles, l a soc iedad i n f o r m a 
c ional por el contrar io , se sustentaría en la organización d e l proceso de 
trabajo c o n base en tecnologías orientadas al procesamiento de la i n 
formación. 1 9 Es claro que en esta f o rma de organización d e l proceso de 
trabajo las exigencias hac ia la fuerza labora l son de cada vez mayores 
niveles de conoc imiento y capacidad de procesamiento in fo rmac iona l , 
y n o tanto d ir ig idas hac ia u n a fuerza de trabajo más capacitada e n e l 
procesamiento de bienes materiales (Negroponte , 1996). 

1 9 A lo largo de su libro, Castells documenta también el cambio en la estructura de 
ocupaciones y actividades económicas en la sociedad informacional. E n particular se 
refiere al incremento de las ocupaciones con una alta capacidad de procesamiento de 
información. Sin embargo, también advierte el incremento de "nuevas" ocupaciones 
que requieren bajos niveles de información y conocimiento. En este sentido, menciona que 
la tendencia central en la sociedad contemporánea no es la desaparición del trabajo no 
calificado, sino la polarización de las ocupaciones y la segmentación de los trabajos. 
Tendencia similar observa Beck (2000), quien se refiere a este proceso como la «brasi-
leñización de Occidente". 
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P o r o tro lado, e l mismo sentido y pape l de l trabajo es r e f o rmulado 
en la soc iedad contemporánea. E n efecto, e n la sociedad i n d u s t r i a l e l 
trabajo l ibre y r e m u n e r a d o se convirtió en u n factor de integración so
c i a l , prácticamente s in a l t e rnat iva a l g u n a ( U d y , 1971 ) . 2 0 A s i m i s m o , 
para que e l trabajo c u m p l i e r a con dichos roles sociales debía descansar 
sobre bases de segur idad labora l en e l presente y de c e r t i d u m b r e res
pecto al futuro . T a l fue el pape l de diversas instituciones d e l estado de 
bienestar, p o r u n lado , y de l fordismo como estrategia de organización 
d e l régimen laboral en l a sociedad industr ia l , p o r otro. 

E n la sociedad contemporánea, e n cambio , el régimen fordista de 
organización d e l trabajo t iende a ser sustituido p o r u n régimen d e riesgo 
que con la flexibilidad laboral tiende a "desdibujar los límites entre trabar 

j o y n o trabajo tanto en la dimensión temporal c omo en la espacial y con
tractual; e l trabajo retr ibuido y el paro se ext ienden y, p o r tanto, t ienen 
unos contornos cada vez más invisibles socialmente h a b l a n d o " (Beck, 
2000: 86). C o m o categoría social, el trabajo se t o m a inestable y temporal , 
lo que posibi l i ta la emergencia de nuevos mecanismos de integración y 
cohesión social: la fami l ia , la c o m u n i d a d , la etnia, e l género, l a genera
ción, entre otros. Esto ind ica u n a mayor complej idad de la sociedad con
temporánea respecto a las estructuras de integración, diferenciación 
e i d e n t i d a d sociales que prevalecían e n la soc iedad industr ia l . 

E n este contexto es posible pensar que en u n futuro próx imo ten
derán a d i lu i rse las supuestas "ventajas" de la j u v e n t u d para e l trabajo 
i n d u s t r i a l que h a n prevalec ido e n l a soc iedad m o d e r n a . E n l a era de 
l a información es probab le que las "ventajas" de u n g r u p o sobre otro 
n o se sustenten (construyan socialmente) e n u n a base biológica, esto 
es, en u n a aparente mayor capac idad física o m e n t a l de ciertos estra
tos etáreos para e l desarrol lo de determinadas func iones en e l proce
so de trabajo. Antes b i e n , las 'Ventajas" de cada g r u p o se sustentarían 
e n la d i ferente capac idad p a r a adecuarse y adaptarse a las cont inuas 
transformaciones que i m p o n e l a tecnología d e l procesamiento de l a 
información, así c o m o l a flexibilidad labora l bajo u n régimen de ries
go. E n este sent ido , es pos ib le prever impor tantes t rans formac iones 

» E n las sociedades premodernas, el carácter servil o esclavo del trabajo implicaba 
que "quien tenía que trabajar no sólo no era libre, sino que tampoco era miembro de la 
sociedad" (Beck, 2000: 19). E n este sentido, el trabajo no definía un mecanismo de i n 
tegración social n i una condición de libertad frente a la sociedad y demás clases socia
les. E n la sociedad moderna, en cambio, la relación de trabajo se sustenta en la libertad 
del individuo respecto a tales ataduras sociales (a un amo, a la tierra, y demás institu
ciones tradicionales). 
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en la estructuración de roles y diferencias generacionales y de género en 
el proceso de trabajo. 

S i n d u d a , estas transformaciones n o estarán exentas de tensiones 
y conf l ictos , e implicarán u n a revalorización social , e c o n ó m i c a y c u l 
t u r a l de las d ist intas categorías sociales y demográf icas c o n que ac
tua lmente estratif icamos y d i ferenc iamos la poblac ión según e l desa
r r o l l o de su c i c l o de v i d a . E n n o p o c o s casos, p r o b a b l e m e n t e se 
generen y rad i ca l i c en las luchas sociales y políticas p o r l a defensa de 
intereses, derechos y responsabilidades, así como por u n a redistribución 
del trabajo social entre los distintos estratos etáreos de la población. Es 
en este contexto que ac tua lmente p o d e m o s p lantear que e l proceso 
de enve jec imiento que afecta a l a soc iedad y la población c o n t e m p o 
ráneas, marca u n nuevo escenario de tensiones sociales, especialmente 
en cuanto a los derechos y responsabi l idades para la población enve
j e c i d a . A l respecto, n o p o d e m o s soslayar l a polarización y segmenta
c ión d e l m e r c a d o de trabajo , proceso e n e l c u a l a d q u i e r e n n o p o c a 
i m p o r t a n c i a o tros factores de d i ferenciac ión demográf i ca y s o c i a l , 
c o m o e l g é n e r o , l a e t n i a y e l estatus m i g r a t o r i o (Sassen, 1998) . E n 
este sent ido , n o es impensable e l h e c h o que la recomposic ión etárea 
de l a poblac ión se manif ieste también en nuevas formas de des igual 
dad e n cuanto a l acceso a empleos y ocupac iones de alto n ive l . 

E n este contexto, u n p r i m e r punto problemático que podemos avi
zorar desde ya, se re lac iona c o n e l concepto de vejez que h a prevalecido 
en la sociedad industr ia l . E n concreto, la vejez en nuestras sociedades se 
asocia a u n a etapa termina l de la v ida de l ind iv iduo que, en la mayoría 
de los casos, i m p l i c a u n virtual redro de la v ida social (Alba , 1992). E n 
la soc iedad indust r ia l , la vejez biológica representa u n a vejez s o c i a l , pues 
co inc ide con el fin de l a v ida func iona l de los individuos. Esta construc
ción, parece responder a ciertos procesos sociales que efectivamente se 
desarrol laron hasta la segunda mitad de l siglo X X . 

P o r u n lado , si b i e n e n los países industr ial izados la esperanza de 
v ida viene incrementándose desde mediados d e l siglo X I X , sólo en las 
últimas décadas se h a expand ido suficientemente el hor izonte de v i d a 
de las personas que sobrepasan los 65 años. P o r otro lado, si b i e n la po 
blación presenta mayores tasas de longevidad, sólo en el último tercio 
d e l siglo X X ocurre u n cambio significativo e n la estructura de la pob la 
c ión al incrementarse l a proporc ión de ind iv iduos e n edad avanzada 
c o n expectativas de v ida relativamente altas y relativamente b u e n a sa
l u d . E n tal sent ido , sólo e n las últimas décadas h a c o m e n z a d o a ser 
cuestionada realmente la construcción social y simbólica de la vejez. 
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E n efecto, l a i m a g e n que se h a c o n s t r u i d o de l a vejez c o r r e s p o n -
le básicamente a personas de e d a d avanzada que s o n e c o n ó m i c a -
nente inactivas o están incapaci tadas p a r a e l trabajo, c o n u n f ranco 
iec l ive de sus capac idades físicas y mentales , l a que p r o p i c i a l a a p a 
rición de e n f e r m e d a d e s crónicas y e l a i s l a m i e n t o soc ia l p rogres ivo 
( A l b a , 1992) . S i n e m b a r g o , esta i m a g e n n o parece c o i n c i d i r c o n l a 
real idad ac tua l de l a pob lac ión mayor de 65 años. A n t e s b i e n , tal pa 
rece q u e esta fase " t e r m i n a l " se h u b i e s e p o s p u e s t o u n o s 15 o 20 
años e n e l c u r s o de v i d a , ante l a e m e r g e n c i a de i m p o r t a n t e s seg
mentos de l a pob lac ión que l l e g a n a la tercera e d a d (65 años) c o n 
b u e n a sa lud física y m e n t a l , integrados soc ia lmente , c o n u n a v i d a fa 
m i l i a r activa, y c o n p lenas capac idades p a r a l a ac t iv idad e c o n ó m i c a 
(Wal lace , 2000) . 2 1 

E n este marco , la jubilación a los 65 años ya no parece ser e l punto 
de inflexión en la vida de las personas que anuncie el in ic io del fin de su 
v ida . P o r e l c o n t r a r i o , parece abrirse u n a nueva etapa e n e l curso de 
v ida que algunos autores h a n d e n o m i n a d o c o m o e l tercer c u a r t o de v i d a 
y que se extendería entre los 60 y los 75 años (Rodríguez, 1994). Esto 
se debe a que el i n c r e m e n t o de l a longevidad de las personas permi te 
que e n n o pocos casos u n i n d i v i d u o p u e d a esperar que casi u n a cuar
ta parte de su v i d a activa t r a n s c u r r a después de su jubi lac ión , s i tua
c ión que era prácticamente in imag inab le hace tan sólo unas décadas. 
A s i m i s m o , e l mayor peso relativo y absoluto de la población de edad 
avanzada i n d i c a que cada vez más personas disfrutarán de dichas con 
dic iones de vida. 

A h o r a b i e n , e l p r o b l e m a que se p lantea entonces es ¿cuál será e l 
espacio social que t i enda a o cupar la población e n este su tercer c u a r t o 
d e viddí L a v e j e z , c o m o categoría social tal c u a l l a hemos e n t e n d i d o , 
s in d u d a ya n o corresponderá a este estrato etáreo de la pob lac ión , 
quienes , p o r e l c o n t r a r i o , mostrarán u n p e r f i l sustantivamente d i fe 
rente que les permitiría u n a inserción activa e i n d e p e n d i e n t e e n l a 
sociedad. Se trata de u n a proporc ión impor tante de personas e n ple
n o goce de sus capac idades físicas y mentales , a quienes la soc i edad 
indust r ia l n o h a o frec ido u n espacio social , e conómico , político y c u l -

2 1 E n el caso de México, por ejemplo, en 1990 la esperanza de vida a los 65 años 
era de 16 años para los hombres y 18 para las mujeres Giménez, 1995). Esto significa 
que quienes lleguen a los 65 años vivirán en promedio otros 16 años, los hombres, y 
otros 18 las mujeres. O lo que es lo mismo, que su esperanza de vida se extiende a 81 
años para los hombres y a 83 para las mujeres. 
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tura l que les p e r m i t a constituirse y desarrol larse c o m o estrato d e m o 
gráfico. P o r l o m i s m o , cabe preguntarse si la soc iedad i n f o r m a c i o n a l 
tendrá l a capac idad de i n c o r p o r a r a este nuevo estrato social y d e m o 
gráfico otorgándole p lenos derechos p a r a par t i c ipar act ivamente en 
la estructura económica , social y política, o p o r e l c ontrar io , r e p r o d u 
cirá formas de exclusión social , m a r g i n a n d o a estos grupos demográ
ficos a p o s i c i o n e s secundar ias . E n c u a l q u i e r e s cenar i o , lo c i e r t o es 
que n o se estará l ibre de confl ictos, tensiones y luchas sociales. 

Consideraciones finales 

E l envejecimiento de la población h a suscitado u n creciente interés, es
pecialmente en términos de estimar sus dimensiones cuantitativas y los 
impactos sociales y cargas económicas que con l leva . E n cuanto a sus 
consecuencias, se han identif icado diversos ámbitos en donde este c a m 
bio e n la estructura demográfica generaría diversas tensiones y conf l i c 
tos. Así por ejemplo, se presentarán problemas e n e l sistema de pensio
nes y s e g u r i d a d s o c i a l , e l s i s tema de s a l u d , e l s i s tema e d u c a t i v o , l a 
f a m i l i a , e l trabajo, e l m e r c a d o , l a v i d a e c o n ó m i c a y l a política, entre 
otros (Vinvesay Abellón, 1993; H a m , 1997). Nos parece que todos estos 
puntos n o sólo son relevantes, sino que es necesario seguir investigándo
los y analizándolos. N o obstante, creemos que en ningún caso agotan n i 
de l imi tan las consecuencias y alcances de l proceso de envejecimiento. 

D e s d e n u e s t r a perspec t i va , esta p r e o c u p a c i ó n p o r e l e n v e j e c i 
m i e n t o y sus consecuencias n o deja de tener u n sesgo asistencialista, 
f o r m a l y r e d u c c i o n i s t a , ya que sue len enfatizarse las de f i c ienc ias de 
las actuales inst i tuciones públicas y sociales para enfrentar los p r o b l e 
mas que afectarán a l a población envejec ida, s in cons iderar simultá
neamente e l cambio e n e l sistema de reglas y cond ic iones estructura
les bajo las cuales f u n c i o n a n dichas inst i tuc iones . 2 2 

2 2 En el caso de la crisis del sistema de pensiones, por ejemplo, el problema suele 
plantearse al considerar que el incremento de la población mayor de 65 años significa
ría una carga demasiado grande para los actuales sistemas de jubilación. Sin embargo, 
no suelen tomarse en cuenta los aspectos estructurales de la crisis del actual sistema de 
pensiones, en particular, que el ro l y los principios bajo los cuales funcionaba el siste
ma de pensiones en la sociedad industrial están siendo rebasados y fragmentados por 
las instituciones y el régimen laboral que han surgido con la sociedad informacional 
(Beck, 2000). E n este sentido, el análisis de la crisis de los sistemas de pensiones debe 
incluir tanto la presión del cambio demográfico, como la modificación de las relacio
nes laborales en la sociedad contemporánea. 
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E n este sent ido , en e l presente artículo hemos p r o c u r a d o l l a m a r 
l a atención sobre los aspectos d e l proceso de enve jec imiento más re 
l a c i o n a d o s c o n su conceptuac i ón y s igni f i cados e n l a s o c i e d a d c o n 
temporánea , c o n l a intenc ión de l o g r a r u n m e j o r e n t e n d i m i e n t o y 
comprens ión de sus alcances y consecuencias . E n p a r t i c u l a r , h e m o s 
mani f es tado que e l enve j e c imiento resu l ta ser más c o m p l e j o que e l 
s imple a u m e n t o abso luto y relat ivo de l a poblac ión e n d e t e r m i n a d o 
estrato etáreo. A s i m i s m o , de f ine tensiones y conf l i c tos sociales que 
van más allá de las def ic iencias inst i tucionales de l a soc iedad c o n t e m 
poránea. 

A l r e spec to , n u e s t r a hipótesis es que e l e n v e j e c i m i e n t o , c o m o 
proceso demográf ico y proceso social , i m p l i c a u n a reformulación de 
los ejes sobre los cuales h a t ranscurr ido e l discurso demográf ico . E n 
part i cu lar , i m p l i c a pasar de u n a preocupación p o r l a dinámica d e l cre
c i m i e n t o , a u n a preocupac ión p o r l a e s t r u c t u r a demográfica; e n p a r t i c u 
lar , p o r l a estructuración social de las di ferencias demográficas. Esto 
exige entender a l a población n o tanto en función de su dinámica de 
c re c imiento , s ino más b i e n e n función de l a estructura de re lac iones 
entre i n d i v i d u o s , entre géneros , entre etnias , entre generac iones , y 
e n general , entre distintas categorías demográficas. As imismo , plantea
mos la neces idad de ub i car esta estructura demográfica emergente e n 
e l marco de las transformaciones sociales que caracterizan a las socie
dades contemporáneas. 

E l interés p o r l a e s t r u c t u r a demográf i ca n o se re f i e re só lo a l a 
identificación de las diferentes categorías, ya sea p o r estratos etáreos, 
género o condic ión étnica, entre otras. C o m o señala T i l l y , l a d i f e ren 
ciación f o rmal entre categorías sociales suele basarse en u n a estructura 
de des igualdad social , sobre l a cua l se construyen los usos y s igni f ica
dos sociales, cu l tura les , políticos y e conómicos de dichas categorías. 
P o r l o m i s m o se trata de a n a l i z a r e l proceso de e n v e j e c i m i e n t o , e n 
términos de l a construcción de u n nuevo sistema de d e s i g u a l d a d c a t e -
g o r i a l . Las distintas categorías demográficas (hombre -mujer , niño-jo
ven-adulto-vie jo , etc.) n o son meros atr ibutos ind iv idua les , s ino que 
están soc ialmente organizadas en sistemas de relaciones asimétricas y 
desiguales. D e esta f o r m a , " m u c h o de lo que los observadores i n t e r 
pretan co r r i entemente c o m o diferencias indiv iduales que crean desi
g u a l d a d , es e n r e a l i d a d l a c o n s e c u e n c i a de l a organización catego-
r i a l " (Ti l ly , 2000: 23) . 

E n este s e n t i d o , e l e n v e j e c i m i e n t o p l a n t e a e l p r o b l e m a de los 
cambios e n el sistema de roles, estatus y posiciones sociales de las dis-



512 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

tintas categorías y estratos etáreos de l a población, de ahí que e l p r i n 
c i p a l p r o b l e m a sea l a delimitación de los derechos y r e s p o n s a b i l i d a 
des de las personas e n esta nueva categoría demográfico-social (el ter
cer cuar to de v i d a ) . C o m o h e m o s visto, este g r u p o demográ f i co n o 
p u e d e ser as imi lado al concepto de "viejos" que a c t u a l m e n t e p r e d o 
m i n a e n nuestra sociedad, pues su per f i l es c laramente d is t into ; p e r o 
p o r otro lado tampoco son asimilables a la población adu l ta , pues sus 
características también muestran n o pocas diferencias. 

L a e m e r g e n c i a y consol idac ión de esta nueva categoría i m p l i c a 
n o sólo u n a mayor c o m p l e j i d a d demográfica. Se trata también de u n 
proceso n o exento de tensiones y conf l i c t iv idad , en e l c u a l d e b e n re -
def inirse los patrones de acceso y distribución d e l poder , así c o m o de 
división d e l trabajo, de las cargas económicas y sociales, y de las res
ponsabi l idades y derechos entre los distintos grupos y estratos d e m o 
gráficos de l a población. Se trata, e n síntesis, de la transformación de 
l a es tructura de roles sociales que fue c o n s t r u i d a e n t o r n o a u n a p o 
b l a c i ó n j o v e n y u n a s o c i e d a d e n p r o c e s o de industr ial ización, d e 
m o d o que se ajuste a las nuevas pautas de reproducción demográfica 
y soc ia l de u n a poblac ión envejec ida, y e n e l m a r c o de u n a soc i edad 
post industr ia l . 

A l respecto, u n a revisión d e l surg imiento d e l discurso de l a t r a n 
sición demográf i ca e n e l seno de l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l nos p u e d e 
ayudar a entender los alcances y consecuencias d e l discurso d e l enve
j e c i m i e n t o e n la soc iedad contemporánea 

N o cabe d u d a de que e l discurso de l a transición demográfica se 
inició c o n esquemas descriptivos d e l c a m b i o demográf ico que pusie 
r o n e l acento e n la dinámica de sus componentes (natal idad y m o r t a 
l idad ) más que e n sus signif icados sociales. L a cpnceptualización de 
l a transición demográfica c o m o modernizac ión demográfica es más 
rec iente , y surge c u a n d o e l discurso de l a m o d e r n i d a d se h a conso l i 
d a d o y m a d u r a d o a ta l g rado que t i ende a d o m i n a r l a construcc ión 
c u l t u r a l y simbólica que hacemos de nosotros m i s m o s c o m o i n d i v i 
duos y s o c i e d a d . 2 3 N o obstante , desde sus i n i c i o s c o m o descr ipc ión 
d e l c a m b i o demográ f i co , l a transición demográf i ca permit ió c o n s 
t r u i r u n a problemática demográfica di ferente a l a que había prevale
c ido en las sociedades premodernas (Canales, 2001). 

2 3 E n América Latina, por ejemplo, el discurso del desarrollo y la modernidad sur
ge apenas a mediados de los cuarenta, una vez que se han consolidado diversos actores 
e instituciones sociales modernos (Mires, 1993). 
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E n este sentido entendemos que L i v i Bacc i (1994) h a h e c h o u n a 
conceptualización precisa y p r o f u n d a del proceso de transición d e m o 
gráfica. Este autor n o sólo establece la especificidad de la dinámica de
mográfica e n la sociedad m o d e r n a , sino además supera con m u c h o los 
discursos descriptivos y formalistas, y avanza en la comprensión de la 
transición demográfica. E n su p r o p u e s t a e l c a m b i o demográ f i co n o 
sólo es descrito, sino además adquiere u n sentido y significado a part i r 
de la matriz discursiva y comprensiva de la m o d e r n i d a d . D e esta f o rma , 
la transición demográfica n o es sólo u n a caracterización d e l cambio de
mográfico e n la soc iedad i n d u s t r i a l , s ino que también es l a construc 
ción de u n marco conceptua l que permite su comprensión e n los tér
minos y pr inc ip ios de la m o d e r n i d a d . E l cambio demográfico adquiere 
así u n signif icado m o d e r n o . N o sólo se trata de u n c o n t r o l de l a diná
m i c a y los c o m p o n e n t e s d e l c r e c i m i e n t o demográf ico , s ino de l a efi
c iencia y rac iona l idad modernistas que se atribuyen a d i cho c o n t r o l en 
la sociedad industr ia l . A s i m i s m o , esta ef ic iencia y esta rac i ona l idad de
mográfica se construyen en oposición a los pr inc ip ios de desorden , des
perd i c io , ine f i c ienc ia e i r rac i ona l idad que habrían d e t e r m i n a d o l a d i 
námica de la población en sociedades premodernas . 

E n este marco , creemos que el desafío en la era actual es s imilar al 
que se d io ante las pr imeras formulaciones de la transición demográfi
ca. E n efecto, actualmente contamos con u n a adecuada descripción de l 
cambio demográfico al cual , con base en sus manifestaciones más direc
tas hemos d e n o m i n a d o "envejecimiento" de la población. S in embargo 
no disponemos de u n a adecuada conceptualización de este cambio de
mográfico, y ello porque no se ha consolidado u n a matriz discursiva que 
organice cul tural y simbólicamente y l lene de sentidos los distintos ele
mentos y procesos que d a n v ida a la soc iedad contemporánea. P o r l o 
mismo , n o disponemos de pr inc ip ios matriciales desde los cuales poda
mos construir u n nuevo discurso demográfico, al menos n o u n o tan aca
bado como el que L i v i Bacc i ha elaborado para dar cuenta de los signifi 
cados de la transición demográfica en la sociedad moderna . 

S i n embargo sí p o d e m o s de l inear a lgunos e lementos que p u d i e 
r a n c o n t r i b u i r a tal objetivo. P o r lo p r o n t o n o debemos o lv idar que l a 
so c i edad i n f o r m a c i o n a l n o sólo p l a n t e a u n a n u e v a e tapa histórica, 
s ino que i m p l i c a además u n c u e s t i o n a m i e n t o a los p r i n c i p i o s de l a 
m o d e r n i d a d , y p o r tanto a los d ist intos discursos , categorías y pers
pectivas de e n t e n d i m i e n t o de los procesos sociales. P o d e m o s trasla
dar esta perspect iva analítica al e x a m e n de la dinámica demográfica. 
A l respecto, conviene tener presentes dos ideas. E n p r i m e r lugar , en -
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tender e l "enve jec imiento" de la población c o m o la f o r m a que asume 
la dinámica demográfica e n l a sociedad contemporánea. E n segundo 
lugar , cons iderar e l "enve jec imiento" n o sólo c o m o l a etapa final (ac
tual) de la transición demográfica, s ino también c o m o su superación 
en dos planos: en tanto dinámica demográfica, y en cuanto a los sen
tidos y signif icados sociales de d i c h a dinámica. 

E l e n v e j e c i m i e n t o de l a pob lac ión p u e d e e n t e n d e r s e c o m o u n 
n u e v o r é g i m e n d e m o g r á f i c o , y también c o m o u n a h e r e n c i a d e l a 
transición demográfica. De hecho es ambas cosas, pero n o en u n sen
t ido f o r m a l , descr ip t ivo o f e n o m e n o l ó g i c o , s ino e n u n o sustantivo . 
P o r l o m i s m o , permite trascender los usos y significados tradic ionales 
de los términos transición demográfica y régimen demográfico. 

H a y qu ienes e n t i e n d e n e l proceso de e n v e j e c i m i e n t o c o m o u n 
resultado de l a transición demográfica; en part i cu lar , c o m o la fase fi
n a l de l a m i s m a que indicaría el arr ibo a u n estado (no régimen) de
mográf ico final, caracter izado p o r e l c o n t r o l e f ic iente y r a c i o n a l de 
los componentes de la dinámica de la población. E n lo f o r m a l al m e 
nos, esto es correcto . S i n embargo , n o hay que c o n f u n d i r l a trayecto
r i a c o n e l destino. L a transición demográfica puede que esté l l egando 
a su fin, lo cua l sería lógico, pues se trata de u n a "transición" de u n es
tado a o t ro , p o r l o que e n algún m o m e n t o debe acabarse c o m o ta l . 
P e r o e l l o n o s igni f ica que e l estado de l l egada sea u n estado final de 
l a demograf ía . T a n só lo i n a u g u r a u n n u e v o rég imen d e m o g r á f i c o 
que se sustenta e n nuevos pr inc ip i o s de estructuración de la dinámica 
de l a población y d e l cambio demográf ico . 2 4 

S i n d u d a , e l proceso de envejec imiento opera sobre u n a base de 
mográfica " m o d e r n i s t a " , espec ia lmente e n relación c o n la r a c i o n a l i -

2 4 Hay quienes se refieren al envejecimiento como una nueva transición demográ
fica, posición que no compartimos pues lleva a no pocos equívocos y confusiones. E n 
tal caso, la transición demográfica sería una categoría abstracta para referirse al cam
bio demográfico en general. Por lo mismo, se trata de una categoría genérica que no 
contribuye para comprender los cambios demográficos en cada sociedad y en cada eta
pa histórica Sin embargo, si la transición demográfica es una categoría genérica y abs
tracta, ¿cómo podemos entender y nombrar entonces al cambio demográfico en la so
ciedad industrial? Desde nuestra perspectiva, en cambio, la transición demográfica 
define u n proceso delimitado históricamente, que se corresponde con el cambio de
mográfico en la sociedad moderna. Esta delimitación no es casual, sino que obedece a 
nuestra intención de usar términos y categorías de análisis que no sólo nombren, sino 
también permitan retomar las especificidades históricas y espaciales de la dinámica de 
la población. O lo que es lo mismo, nuestro interés por la población y su dinámica no 
es un interés abstracto, sino que ha sido históricamente definido. 
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d a d y e f i c i enc ia de los mecanismos de c o n t r o l de la dinámica d e m o 
gráfica. A s i m i s m o , es esta dinámica " m o d e r n a " de los c omponentes la 
que h a i n c i d i d o d irectamente en la estructuración de l régimen de en
ve jec imiento demográf i co . 2 5 S i n embargo , e l enve jec imiento es tam
b ién l a superac ión de l a transición demográf ica . O p e r a sobre u n a 
base de r a c i o n a l i d a d , c o n t r o l y e f i c ienc ia , pero la vacía de sus conte
n idos y s ignif icados "modernistas" . Trasc i ende su " m o d e r n i s m o " , en 
la m e d i d a en que reconstruye los significados y consecuencias de la es
tructura demográfica a partir de los pr inc ip ios e instituciones de la era 
de la in formac ión . 2 6 E n este sent ido , el enve jec imiento n o es sólo e l 
fin de la transición demográfica, s ino también e l i n i c i o de u n nuevo 
régimen demográf i co , c o n tensiones y c on t rad i c c i ones p r o p i a s que 
d e t e r m i n a n nuevas dinámicas de la población. P o r lo m i s m o , pre fer i 
mos hab lar d e l envejec imiento c o m o u n p u n t o de inflexión, e n d o n 
de los usos y signif icados de las categorías demográficas son trastoca
dos de u n m o d o rad ica l . 

E n e l discurso de la transición demográfica la población i m p o r t a 
b a c o m o u n todo abstracto y h o m o g é n e o , ind i f e renc iado . L a s d i s t in 
c iones provenían de ámbitos externos a la demografía: eran d is t inc io 
nes económicas, sociales, etc. E l envejec imiento , en cambio , centra l a 
atención en las estructuras de diferenciación demográficas de la po
blación. E n este sentido n o es ya la población c o m o u n todo , n i su d i 
námica, l a preocupación centra l , s ino las relaciones, la diferenciación 
y las desigualdades que se p lasman en la estructura demográfica. L a 
preocupación p o r los "viejitos" denota u n a preocupación p o r catego
rías demográficas concretas, que p o r lo m i s m o ex igen u n a construc
ción c o n base en procesos sociales históricamente determinados . P o r 
e l contrar io , l a preocupación p o r el c rec imiento de la población pre 
sente e n e l discurso de la transición demográfica denota u n a preocu 
pación p o r categorías abstractas que en ningún caso p e r m i t e n referirse 
a sujetos históricos y concretos . L o s " c o m p o n e n t e s " d e l c r e c i m i e n 
to ( n a t a l i d a d y m o r t a l i d a d ) n o d e n o t a n n i c o n n o t a n u n a r e f e r e n 
c i a so c ia l n i histórica, só lo demográf i ca , y e n func ión de u n a abs-

2 5 De hecho, es muy probable que se hubiese dado el proceso de envejecimiento 
sin la transición demográfica. 

2 6 Piénsese por ejemplo, en cómo el rearmen de n e s e o laboral (Beck, 2000) ha modi
ficado y trastocado radicalmente los principios de organización del trabajo y del em
pleo. Asimismo, podemos advertir que el sistema de acumulación reflexiva supera y 
trasciende los principtos de la acumulación de la sociedad industrial. 
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tracción mayor : la población c o m o agregado de ind iv iduos (Canales, 
2001). 

E n síntesis, n o sólo h a n cambiado las "dinámicas" de los c o m p o 
nentes demográficos, s ino p o r sobre todo, e l envejec imiento ref iere a 
nuevos sentidos y significados de la "dinámica demográfica". C o m o ré
g i m e n demográfico, su especif icidad se construye de u n m o d o distinto, 
n o a part i r de la dinámica de "componentes" , sino con base en estruc
turas sociales y demográficas de diferenciación social. A d i ferenc ia d e l 
régimen de la transición demográfica, c o n e l envejec imiento las cate
gorías de diferenciación se internal izan como u n componente sustanti
vo d e l nuevo régimen demográf i co . E n este sent ido es q u e d e c i m o s 
que el p r o b l e m a demográfico se traslada de la preocupación por la d i 
námica d e l c rec imiento a l a preocupación p o r las estructuras de d i fe 
renciación demográfica, mismas que son socialmente construidas. 
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