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S o c i o d e m o g r a f í a d e l e n v e j e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l e n M é x i c o 

Rebeca W o n g * 

E l enve jec imien to p o b l a c i o n a l es u n o de los f e n ó m e n o s d e m o g r á f i 
cos de mayor i m p o r t a n c i a para M é x i c o y para e l resto de l m u n d o en 
l a p r i m e r a m i t a d de l siglo XXI. C o m o se ha d i scu t ido en varias p u b l i 
caciones en los ú l t i m o s a ñ o s , é s t e representa u n cambio rad ica l en la 
es t ruc tura p o r edad de l a p o b l a c i ó n a favor de las edades medias y 
avanzadas, que se d io c o m o resultado de la c a í d a de la mor ta l idad y de 
l a f e c u n d i d a d p o r u n p e r i o d o largo y de m a n e r a sos tenida en la se
g u n d a m i t a d d e l s ig lo X X ( v é a s e , p o r e j e m p l o , C o n a p o , 1999; K i n -
sella, 2000) . 

M é x i c o cuen ta c o n u n a "ventana de o p o r t u n i d a d " de a p r o x i m a 
damente dos a tres d é c a d a s deb ido a que la tasa de d e p e n d e n c i a de
m o g r á f i c a p r i m e r o b a j a r á para d e s p u é s subir cuando se acelere e l en
v e j e c i m i e n t o ( H i l l et a l , 1999) . Este p e r i o d o de o p o r t u n i d a d , c o n 
baja tasa de d e p e n d e n c i a , p o d r í a usarse pa ra desar ro l la r los me rca 
dos financieros, r e fo rmar los sistemas fiscales, de pens iones y de sa
l u d , y aumentar e l capi tal social c o n e l que p u e d a contar la p o b l a c i ó n 
de edad m e d i a y avanzada en e l futuro. S in embargo, e l desarrol lo de 
tales mercados puede tardar varios lustros y u n nuevo p l a n de seguri
dad social l levaría aproximadamente tres d é c a d a s para madurar . Desde 
e l p u n t o de vista de l a o p o r t u n i d a d , l a c o m u n i d a d c i e n t í f i c a d e m o 
gráf ica , y en par t icu lar los estudiosos de l envejecimiento pob lac iona l , 
t i enen e l reto de hacer o í r su voz para que durante este p e r i o d o se au
mente e l c o n o c i m i e n t o que p e r m i t a p lanear para e l fu turo y con t r i 
b u i r a l d i s e ñ o de nuevas p o l í t i c a s sociales, e c o n ó m i c a s y de p o b l a 
c i ó n , al m i s m o t i e m p o que se a f ron ten las l i m i t a c i o n e s actuales de 
des igualdad social y e c o n ó m i c a en el pa í s . 

E n este v o l u m e n se p re sen tan trabajos en s o c i o d e m o g r a f í a d e l 
envejecimiento realizados p o r investigadores de m ú l t i p l e s discipl inas 
de las c iencias sociales ( d e m ó g r a f o s formales, d e m ó g r a f o s sociales y 
e c o n ó m i c o s , a n t r o p ó l o g o s , y de p o l í t i c a s p ú b l i c a s ) , r e c o n o c i e n d o 
que e l envejecimiento p o b l a c i o n a l se es tá es tudiando desde u n a pers
pect iva m u l t i d i s c i p l i n a r i a . A d e m á s creemos que los estudios sobre e l 
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f e n ó m e n o de l envejecimiento se enr iquecen mediante el dist into n ive l 
de c o n o c i m i e n t o que se adquiere a t ravés de m é t o d o s tanto cual i tat i 
vos c o m o cuanti tat ivos, p o r l o que se i n c l u y e n a r t í c u l o s q u e presen
tan ambas perspectivas. L o s a r t í c u l o s i n c l u i d o s fue ron se lecc ionados 
de trabajos recientes rec ib idos para su p u b l i c a c i ó n en la revista E s t u 
d i o s Demográficos y U r b a n o s , así c o m o de los que se p resen ta ron en las 
R e u n i o n e s N a c i o n a l e s de D e m o g r a f í a e n las mesas sobre Enve j ec i 
mien to , en M é x i c o en agosto de 2000. 

L o s cambios en la estructura por edad de la p o b l a c i ó n en los p a í s e s 
desarrol lados se d i e r o n a c o m p a ñ a d o s de u n a t r a n s f o r m a c i ó n social y 
e c o n ó m i c a , dando paso a u n nuevo sistema que se general iza en f o r m a 
g loba l : l a nueva era de l a i n f o r m a c i ó n (Giddens , 1990). Es c laro que 
a ú n n o sabemos lo que este nuevo sistema e c o n ó m i c o i m p l i c a r á p a r a 
las re lac iones sociales y e l c o m p o r t a m i e n t o d e m o g r á f i c o de la pob la 
c i ó n . A l e j a n d r o Canales C e r ó n , en su trabajo sobre l a era de la infor
m a c i ó n y e l envejecimiento d e m o g r á f i c o , concluye que es impor tan te 
hacer cambios al discurso d e m o g r á f i c o en M é x i c o . E l a r t í c u l o presenta 
aspectos de las relaciones entre la p o b l a c i ó n y el sistema e c o n ó m i c o de 
p r o d u c c i ó n , ambos en p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n actual o i n m i n e n t e . 
L a d i s c u s i ó n de estos temas puede ayudar a re formular e l discurso de 
las po l í t i cas de p o b l a c i ó n ya que se es tá transitando de l a era indust r ia l 
a l a era de la i n f o r m a c i ó n c o n cambios en las relaciones sociales, y par
t icu larmente en e l me rcado de trabajo, lo cua l tiene manifestaciones 
sin precedente h i s t ó r i c o en la d i n á m i c a d e m o g r á f i c a . C o m o lo i n d i c a 
el autor, e l desafio de la d e m o g r a f í a es pensar en la p o b l a c i ó n ya no en 
t é r m i n o s de su crec imiento en n ú m e r o s sino de las relaciones entre sus 
indiv iduos y las instituciones, así c o m o entre la especie y la naturaleza. 
C u a n d o pensamos en la ve loc idad en que e s t án ocur r i endo cambios e n 
la era de l a i n f o r m a c i ó n , donde se transforma la manera de procrear, se 
aumen ta l a p r o p e n s i ó n a las adopciones de n i ñ o s a escala m u n d i a l , y 
se cambian incluso, las formas de migrar , de obtener ingresos o adqui
r i r capi ta l h u m a n o deb ido a l a ve loc idad c o n que se in t e rcambia y se 
adquiere i n f o r m a c i ó n , estamos enfrentando u n f e n ó m e n o d e m o g r á f i 
co d is t in to en e l que e l discurso p o b l a c i o n a l necesi ta t ransformarse. 
Den t ro de esta r e f l ex ión , el autor, m á s que ofrecer respuestas o predic
ciones definitivas, presenta u n a serie de preguntas que nos ob l igan a 
pensar en otras formas de real izar invest igaciones y estudios que a l i 
men ten u n nuevo discurso d e m o g r á f i c o . 

P o r e jemplo , el autor pregunta: ¿ c ó m o se i rá va lorando de mane
ra d is t in ta a l a j u v e n t u d y a la vejez en u n m a r c o de p r o d u c c i ó n eco-
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n ó m i c a que ya no requ ie re tanto d e l trabajo físico y ante e l envejeci
m i e n t o pob lac iona l? , ¿ c ó m o i r á c a m b i a n d o e l pape l que j u e g a e l an
c i ano en nues t ra sociedad?, ¿ q u é tensiones se d a r á n entre los inter
cambios generacionales , tanto en f o r m a personal o i n d i v i d u a l , c o m o 
a t ravés de las inst i tuciones? S in dec i r lo c o n estas palabras, el a r t í c u l o 
se puede en tender c o m o u n l l amado a los d e m ó g r a f o s a abr i r l a refle
x i ó n hac ia los aportes d i sc ip l ina r ios que con t r ibuyan a e n r i q u e c e r e l 
c o n o c i m i e n t o colec t ivo en las á r e a s que les c o m p e t e n . A d e m á s , c o n 
las preguntas que plantea, e l a r t í c u l o i lustra c ó m o e l estudio sociode-
m o g r á f i c o de l envejecimiento t iene que i r m á s a l lá de estudios sobre 
pob lac iones de edades m e d i a y avanzada. E l envejecimiento pob lac io 
n a l afecta a todos los g r u p o s de edad , y p o r e l l o t iene i m p a c t o s en 
m ú l t i p l e s á r e a s de estudio. Se p o d r í a agregar que en e l e s p í r i t u de l a 
nueva era de la i n f o r m a c i ó n , los resultados de los estudios real izados 
d e n t r o d e l a m b i e n t e a c a d é m i c o d e b e n ser r e m i t i d o s t a m b i é n a los 
encargados de d i s e ñ a r p o l í t i c a s p ú b l i c a s , de m a n e r a o p o r t u n a y c o n 
u n lenguaje accesible. 

A par t i r de l segundo a r t í c u l o los trabajos tratan temas que se rela
c ionan c o n la sa t i s facc ión de las necesidades de bienestar de la pobla 
c i ó n en e d a d avanzada. S u sa lud es s in l uga r a dudas l a d i m e n s i ó n 
m á s impor tan te de su bienestar, y este v o l u m e n inc luye varios a r t í cu 
los que se refieren a el la . E n e l a r t í c u l o de Rebeca W o n g y M a r í a Aysa 
Lastra se presenta u n marco conceptual para hacer estudios sociodemo-
gráf icos de la salud a escala pob lac iona l . Se hace énfas is en que se re
qu ie re contar c o n bases de datos c o n p r o p ó s i t o s m ú l t i p l e s d o n d e se 
cubran n o só lo las c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s y s o c i o e c o n ó m i c a s de 
los ind iv iduos y se r e l ac ionen c o n aspectos acerca de su salud y el uso 
de servicios para mantener la , sino t a m b i é n que den cuenta d e l papel 
que j u e g a n sus redes familiares de apoyo y su his tor ia l abora l y de m i 
g r a c i ó n , de m o d o tal que p e r m i t a n en tender los cambios que se van 
d a n d o e n l a sa lud en las edades medias y avanzadas. Esta p ropues t a 
refuerza la neces idad de c o n d u c i r estudios longi tudinales , sobre todo 
c u a n d o se trata de es tud ia r l a d i n á m i c a d e l e n v e j e c i m i e n t o . F i n a l 
men te , e l a r t í c u l o p resen ta t a m b i é n u n r e s u m e n de las p r i n c i p a l e s 
bases de datos que p o d r í a n servir para real izar aná l i s i s sobre e l tema 
en M é x i c o , y presen ta a lgunas de las m á s recientes d i r ig idas a enr i 
quecer los futuros estudios sobre l a materia . 

C o m o consecuencia de que la mor ta l idad ha c a í d o radicalmente, la 
p o b l a c i ó n ahora vive m á s t iempo que las generaciones anteriores, aun
que esto no significa necesariamente u n a vida m á s saludable y u n a me-
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j o r ca l idad de v ida (las discapacidades mentales o físicas j uegan u n pa
pe l fundamental en é s t a ) . L a respuesta a la pregunta de cuá l es la c o n d i 
c i ó n de vida de la p o b l a c i ó n en edades medias y avanzadas es impor tan 
te p a r a e l d i s e ñ o de los p rog ramas nac iona les de sa lud , los sistemas 
familiares de apoyo, y la infraestructura insti tucional de seguridad social 
en la forma de pensiones de discapacidad o j u b i l a c i ó n ; en e l futuro, me
di r l a esperanza de vida en salud se rá tan importante c o m o med i r l a es
peranza de v ida de la p o b l a c i ó n . E l a r t í c u l o de Rober to H a m C h a n d e 
mues t ra u n a m a n e r a de usar los datos de encuestas nac ionales sobre 
morb i l i dad o discapacidad para construir indicadores que nos pe rmi tan 
seguir a través de l t iempo los cambios que se van dando en la esperanza 
de v i d a activa o en l a salud de la p o b l a c i ó n . E l trabajo i lus t ra c ó m o la 
m e t o d o l o g í a d e m o g r á f i c a se puede usar en el campo de la salud p ú b l i c a 
para avanzar nuestras agendas de inves t igac ión sobre envejecimiento, y 
los resultados muestran las disparidades que se dan entre la p o b l a c i ó n 
s e g ú n diferentes estratos s o c i o e c o n ó m i c o s . 

Relacionado estrechamente con la salud y la cal idad de vida de la po
b l a c i ó n de edad avanzada se encuentra el cuidado personal que reciben 
los individuos cuando sus facultades físicas o mentales ya no les pe rmi ten 
la funcional idad independiente. Para países como Méx ico , donde por ra
zones e c o n ó m i c a s tanto c o m o culturales l a n o r m a es cuidar de la aten
c ión de l anciano dentro del á m b i t o f amiüa r en lugar del institucional, e l 
papel que juega el cuidador de la p o b l a c i ó n envejecida es fundamental . 
L a se lecc ión de l cuidador tiene repercusiones tanto para és te , de manera 
indiv idual , c o m o para el conjunto de la sociedad; e l reconocimiento de 
d ichos roles puede ayudar a d i s e ñ a r po l í t i cas sociales que facili ten u n a 
c o n d u c c i ó n exitosa de ellos. Si se desea alcanzar u n envejecimiento c o n 
buena cal idad de vida, tanto de los que reciben los cuidados en la vejez 
c o m o de los que los dan, es necesario entender mejor el f e n ó m e n o d e l 
cu idador en Méx ico . E l a r t í cu lo de Let ic ia Robles Silva presenta resulta
dos de u n estudio e t n o g r á f i c o conduc ido en u n barr io de Guadalajara, 
Jalisco. Conc luye que e l cuidador de l anciano en M é x i c o generalmente 
es u n a cu idadora , y que los varones j uegan u n pape l impor tan te en l a 
e l ecc ión de ésta. L a se lecc ión de la cuidadora sigue patrones j e r á r q u i c o s 
que permi ten cumpl i r con los diversos roles competitivos en su vida: tra
bajadora, cuidadora de menores, y dependiente en sí. E l a r t í cu lo conclu
ye c o n u n a serie de resultados que const i tuyen h i p ó t e s i s interesantes 
para probar en estudios cuantitativos a escala nacional , de tal forma que 
los resultados puedan ser generalizados; igualmente ilustra la forma e n 
que los estudios e tnográf icos se complementan c o n los primeros. 
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Sigu i endo c o n e l énfas i s en l a salud y la ca l idad de v ida de la po
b l a c i ó n , e l a r t í c u l o de V e r ó n i c a M o n t e s de O c a se aboca a los deter
minantes d e l acceso ins t i tuc iona l de l a p o b l a c i ó n de edad avanzada al 
sistema de s egu r idad socia l , c u b r i e n d o servicios de sa lud y p e n s i ó n 
p o r j u b i l a c i ó n . E l trabajo presenta u n r e sumen de la estructura inst i
t u c i o n a l d e l s is tema de s e g u r i d a d soc ia l p a r a l a p o b l a c i ó n de e d a d 
m e d i a y avanzada en M é x i c o y c o n t i n ú a c o n u n a n á l i s i s e s t a d í s t i c o 
mul t iva r iado para examina r los determinantes d e l acceso a l a seguri
d a d soc ia l , s epa rando los factores s o c i o d e m o g r á f i c o s y e c o n ó m i c o s 
de l i n d i v i d u o de aquel los que representan la estructura ins t i tuc iona l . 
L o s resultados conc luyen que los factores estructurales de las inst i tu
c iones d e t e r m i n a n en g ran m e d i d a e l acceso a la segur idad soc ia l y 
r e c o m i e n d a n que, si se trata de inc rementa r su igua ldad , en las po l í t i 
cas p ú b l i c a s deben a tender a unos y a otros tipos de factores. 

Este a r t í c u l o t a m b i é n tiene una ca rac te r í s t i ca importante: i l u sna el 
estado de l anál is is e s t ad í s t i co en estudios s o c i o d e m o g r á f i c o s en M é x i 
co, y las bases de datos c o n que se cuenta actualmente para realizar este 
ü p o de estudios. Exis ten ya mú l t i p l e s bases de datos y se p r o p o n e n otras 
en este m i s m o v o l u m e n que nos deben permi t i r ahondar en el conoc i 
mien to que se genera sobre e l envejecimiento en M é x i c o . E n el futuro 
debemos contar c o n mayor n ú m e r o de trabajos basados en la pob la 
c i ó n a escala nacional , ya que el costo de p roduc i r análisis cuantitativos 
ha d i sminu ido sustancialmente deb ido al uso general izado de l anál is is 
de datos p o r computadoras y c o n herramientas es tadís t icas . 

A d e m á s de l apoyo famil iar e ins t i tucional que pueda rec ib i r la po
b l a c i ó n para solventar sus necesidades en la vejez, se ha planteado que 
la t r a n s f o r m a c i ó n in te rna de l i nd iv iduo que envejece puede de termi
nar t a m b i é n la ocur renc ia de este proceso c o n buena ca l idad de vida. 
C o m o sociedad que se plantea esto c o m o meta, resulta impor tan te es
tudiar la mane ra en que el anciano vive e l envejecimiento. L o s mode
los clásicos de compor tamien to d e m o g r á f i c o p u e d e n ser inadecuados 
para estudiar al i nd iv iduo de edad avanzada porque conforme és t e en
vejece, t ransforma sus expectativas y su ho r i zon t e de p l a n e a c i ó n , así 
c o m o sus recursos mater ia les y su r e d f ami l i a r . E l trabajo de F e l i p e 
V á z q u e z Palacios i lustra u n a mane ra en que se pueden dar estos cam
bios en los indiv iduos en u n estudio e t n o g r á f i c o , usando u n a muestra 
de pe r sonas e n u n a a g r u p a c i ó n r e l i g i o s a e v a n g é l i c a e n V e r a c r u z , 
mues t ra c ó m o la v i d a co t id i ana durante e l p e r i o d o de la vejez se en
cuen t ra d o m i n a d a p o r la espir i tual idad. A u n q u e los resultados obvia
mente n o p u e d e n generalizarse a la p o b l a c i ó n de M é x i c o , e l a r t í c u l o 
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i lus t ra la m a n e r a en que se p u e d e n estudiar los cambios en los i n d i v i 
duos y pe rmi te f o r m u l a r h i p ó t e s i s interesantes que p o d r í a n ayudar a 
exp l i ca r e l c o m p o r t a m i e n t o de la p o b l a c i ó n de edades avanzadas ha
c ia los programas sociales o de salud, e l trabajo y e l re t i ro , o h a c i a la 
u t i l i z a c i ó n de servicios m é d i c o s , entre otros. L a inves t i gac ión hace re
f e r e n c i a a var iables p o c o usadas en estudios s o c i o d e m o g r á f i c o s d e l 
compor t amien to h u m a n o , p o r ejemplo, la r e l i g i ó n , l a espi r i tua l idad, y 
l a fe e n gene ra l c o m o cap i t a l soc ia l d e l que h a c e n uso las pe rsonas 
para solventar sus necesidades o l imi taciones en l a vejez, cons ide rando 
dent ro de éstas a l a salud, y t a m b i é n a aspectos poco estudiados c o m o 
el d o l o r y l a soledad. A s i m i s m o , e l trabajo i lus t ra c ó m o los enfoques 
cualitativos p u e d e n benef ic iar a los futuros estudios s o c i o d e m o g r á f i 
cos cuantitativos de l envejecimiento en M é x i c o . 

U n a de las p r e o c u p a c i o n e s m á s impor t an t e s ante e l i n m i n e n t e 
e n v e j e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l se ref ie re a las fuentes de ingreso c o n 
que puede contar l a p o b l a c i ó n para solventar sus necesidades e c o n ó 
micas e n l a ú l t i m a etapa de v i d a c u a n d o su capac idad p roduc t i va es 
p o c a o nu l a . E n las sociedades en las que l a p o b l a c i ó n t iene acceso l i 
m i t a d o a los mercados financieros y d o n d e los planes de pens iones 
son escasos, este aspecto cobra gran impor tanc ia . E l trabajo de M a r i a 
C r i s t i n a G o m e s d a C o n c e i c á o e x a m i n a las fuentes de ingreso de los 
i n d i v i d u o s y su p o s i c i ó n en e l h o g a r usando bases de datos a escala 
nac iona l . Pe rmi te contrastar las desigualdades en la p o b l a c i ó n de M é 
x i c o y l o c o m p a r a c o n Bras i l . Este enfoque compara t ivo enr iquece e l 
aná l i s i s ya que se trata de dos pa í s e s c o n formas y coberturas muy dis 
t intas de s e g u r i d a d soc ia l . P o r e l l o , los resu l tados e n c u e n t r a n u n a 
gran d i fe renc ia en l a dependenc i a sobre l a act ividad labora l , de pen
siones, y de transferencias informales entre generaciones. A s i m i s m o , 
los resultados arrojan s imil i tudes entre los dos pa í s e s respecto a la de
s igualdad, que se a c e n t ú a confo rme la edad de los ind iv iduos aumen
ta; esto puede i nd i ca r que hay patrones que se c u m p l e n i n d e p e n d i e n 
temente de l sistema estructural de l que se trate. Este trabajo, basado 
en e l aná l i s i s descript ivo compara t ivo de l n ive l , l a d i s t r i b u c i ó n y los t i 
pos de ingreso, y que usa indicadores no tradicionales de p o s i c i ó n e n 
e l hogar , i lus t ra l a m a n e r a en que se p u e d e n f o r m u l a r y p r o b a r i m 
portantes h i p ó t e s i s para u n mejor en tend imien to de los de te rminan
tes de l a des igualdad en M é x i c o y L a t i n o a m é r i c a conforme avance e l 
envejecimiento. E n e l futuro y conforme se cuente c o n datos, s e r í a i n 
teresante ree laborar parte de este aná l i s i s c o n datos sobre los bienes 
c o n que cuen tan los ind iv iduos : los bienes acumulados de las perso-
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nas de edad avanzada p u e d e n reflejar mejor que los ingresos las rela
ciones de p o d e r que se d a n dent ro de los hogares. 

Esperamos que e l g rupo de trabajos presentado en este v o l u m e n , 
c o n énfas is cent ra l en la s o c i o d e m o g r a f í a de la sa lud durante l a edad 
avanzada, cont r ibuya al estudio y a la toma de decisiones que apunten a 
mejorar e l bienestar de la p o b l a c i ó n ante e l envejecimiento pob lac io -
na l ; c reemos que este v o l u m e n t e m á t i c o sugiere vías t e ó r i c o - m e t o d o -
lóg icas renovadas y á r e a s fér t i les de estudio. Si b i en nuestra d i s c ip l i na 
habi tua lmente maneja grandes bases de datos y trabaja c o n encuestas 
de hogares que pos ib i l i tan aná l i s i s transversales, a lgunos de los traba
jos a q u í presentados ofrecen opc iones para integrar estudios long i tu 
dinales y de p r o p ó s i t o s m ú l t i p l e s a las agendas de i n v e s t i g a c i ó n acer
ca de l a salud; estos trabajos p r o p o n e n asumir e l reto de p ro fund iza r 
sobre la d i n á m i c a de la sa lud y la d i scapac idad a p o y á n d o s e en e l co
n o c i m i e n t o t e ó r i c o y m e t o d o l ó g i c o de l c ic lo de v ida y de las transicio
nes a diferentes estados. 

O t r a vertiente que se apunta es el aprovechamiento de la experien
cia en el manejo de modelos de compor tamien to que han servido ante
r iormente para estudiar c o n cierto éx i to aspectos de la fecundidad y la 
m i g r a c i ó n . Se sugiere, p o r ejemplo, que la exper ienc ia acumulada so
bre modelos de d i s t r i b u c i ó n de l t i empo de las mujeres hacia el trabajo 
o e l c u i d a d o de los n i ñ o s , sirva t a m b i é n para estudiar l a d i n á m i c a de 
a t e n c i ó n a l anciano; ya se h a n hecho algunas adaptaciones para contr i
b u i r a entender las actitudes de la p o b l a c i ó n en edad avanzada hacia la 
a t e n c i ó n de la salud di ferenciando las l imitantes que i m p o n e e l acceso 
al sistema de servicios y e l nivel s o c i o e c o n ó m i c o . 

F i n a l m e n t e , se p r o p o n e ap rovechar l a e x p e r i e n c i a d e l sociode-
m ó g r a f o en el d i s e ñ o de programas de po l í t i ca s p ú b l i c a s en e l á m b i t o 
n a c i o n a l pa ra aumenta r la c o n c i e n c i a hac ia los p rob lemas de pobla 
c i ó n . Se sugiere que si en d é c a d a s anter iores los mensajes acerca de 
"las fami l ias p e q u e ñ a s " f u e r o n usados c o m o in s t rumen tos p a r a en
frentar p rob lemas asociados a las altas tasas de f ecund idad , en l a ac
tua l idad e l d i s e ñ o de programas similares p o d r í a con t r ibu i r a aumen
tar l a s o l i d a r i d a d g e n e r a c i o n a l c o n e l f i n de que las g e n e r a c i o n e s 
j ó v e n e s e n t i e n d a n l a neces idad de apor ta r al b ienestar d e l a n c i a n o 
med ian t e l a p a r t i c i p a c i ó n en e l á m b i t o p ú b l i c o - a t r avés d e l fisco o 
apoyando nuevas leyes sobre cuidados a l a fami l ia extensa-, y pr ivado, 
a t ravés de l apoyo fami l ia r y personal . 

C o m o lo r e m a r c ó A l b e r t H e r m a l i n (1999), las ciencias de la salud 
y la d e m o g r a f í a e s t á n muy b i e n situadas para responder al reto c ien t í -



484 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS 

fico que i m p l i c a la ve loc idad proyectada y la naturaleza cambian te del 
envejecimiento p o b l a c i o n a l en las p r ó x i m a s d é c a d a s . A u n q u e e n este 
sent ido ya se h a n hecho esfuerzos impor tantes en M é x i c o , persiste l a 
neces idad de seguir s iendo flexibles e imaginativos, y de c o o r d i n a r es
fuerzos pa ra i n v o l u c r a r a otras d isc ip l inas . C o m o a c a d é m i c o s , debe
mos c o n t r i b u i r tanto al avance d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o c o n nue
vas m e t o d o l o g í a s y m a r c o s t e ó r i c o s , c o m o a l d i s e ñ o de p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s . 
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