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Es innegable el hecha de que la Ciuda~ de México enfre~ 
te actualmente problemas seriars y diversos. Estos san producto -

de la canjugaci6n d~ m6ltiples factores, derivadas de las modali

dades del desarrollo en sus distintas niveles; nacional, regional 

y local. 5e tiene, as! que el desempleo y el subemplea, la margi

nalidad, la falta de vivienda y la carencia de algunas servicios

san problemas que est&n presentes en las distintas zonas del ---
país, tanto urbano como rurales. 

La Ciudad de México y su área metropolitana son la ---
tercera zona metropolitana del mundo por su valumen de poblaci6n 

después de Tokia-Yakahama y Nueva York, y es probable que para 

1990 ocupe el segunda lugar, llegando a ser la más poblada del 

mundo en el año 2,000. 

El crecimiento demográfico de la Ciudad de México está

considerad~ coma un caso sin precedentes en el procesa de Mrbani

zaci6n mundial. Sin embargo, asociada al tipo de desarrolla ecan~ 

mica y social que caracteriz6 el país en las últimas cuatro déca

das, este caso aparentemente ins6lita deja de serle para canver-

tirse en una consecuencia "16gica y natural", por as! decirlo, de 

la que se ha dado en llamar "explasi6n demográfica", y "revolu--
ci6n urbana••. 

Con una pablaci6n total de 78 millones y can un creci-

mienta del 2.1% anual, nas colocan dentro d~ las naciones con ma

yar pablaci6n con una elevada tasa de crecimiento. 

El notable incremento de la poblaci6n de la Ciudad de -

México traj6 aparejada la exp?nsi6n de la superficie territorial

de la misma y la canformaci6n de una "mancha urbana" cada vez más 
extensa que, desde hace años, rebas6 los limites pol1tica-admini,!!_ 

trativos del Distrito Federal y ha ido incorporando algunos muni
cipios del vecino Estado de México. 



Es por ello que, actualmente, si se requiere hacer re

ferencia a la totalidad de la metrópbli, debe hablarse de la Zo
na Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) que incluye las -

16 Delegaciones del Distrito Federal y doce Municipios del Esta

do de México. 

Cd. Nezahualcóyotl viene a ser uno de las puntos neu-

rálgicos de los problemas demográficas en nuestra país, en base 

a lo anterior y tamamlo en cuenta las características esenciales 

de la población de esta localidad: 

a) El acelerado ritmo en el crecimiento de la pobla-

ción y, 

b) El mantenimiento ~e altas tasas de natalidad, y 

a la vez elevado Índice de mortalidad infantil. 

As! pues, las primeras preguntas que surgen al revisar 

este trabajo ea, er responder el porqué se eligió a Cd. -------
Nezahualcóyotr para la re~lización de este estudio. 

Originalmente Cd. Nezahualcóyotl se funda con la idea 

de ser la solución al problema de carencia de espacios urbanas -

de la Ciudad de México. Con este fin y por medio de facilidades 

para la adquisición de terrenas, parte de la población empieza a 

ubicarse en esta zona del Estado de México; pero ocurre que con 

el paso del tiempo, este municipio se convierte en una llamada 

"Ciudad Dormitorio", ya que sus habitantes tie~en que recorrer 
grandes distancias para trasladarse a sus centros de trabajo, 

con la consecuente pérdida de tiempo, lo que no les permite una 

mayor convivencia con su familia y el tiempo que permanece en su 

hogar lo ocupe en descansar, por esta razón se le denomina de 
esa forma. 
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Por otro lado, en este lugar encontremos les tres ve-
:iables fundamentales para los estudios de la población con índ.!_ 
==s bastante altos, cuenta con una migración de las más intenses 
==l país, junto con el Distrito Federal, se establece que las -
==:sanas que migraron hacia esta región en la década de los 4D•s 

, los SO•e, encontraron buenas oportunidades de empleo. En cem-
=io en loe ?O•s al aumentar el desempleo y subempleo, se encon-
-::::aro;o con un contexto muy diferente, más dificil en el cual so
=revivir; conjuntamente se observan niveles elevados tanto en 
:~ que respecta a la natalidad como a mortalidad, este Último a~ 
=seto se debe principel~ente a les condiciones insalubres que -
=:esenta y a loa insuficientes servicios médicos que existen en
ssta zona, constituyén~ose en un territorio interesante pera el
astucio de la política de planificación familiar en donde se tr~ 
-::é de enriquecer el tema en la medida de les posibilidades que -
e2 presenten. 

La posición geográfica de Cd. Nezah~~lcóyotl, viene 
s jugar un papel importante para la elaboración de este trabajo, 
ya que se ubica junto a la Ciudad de México y necesariamente se 
establece una correlación entre estos dos lugares que no pu~de -
ssr dejaaa de lado. 

Igualmente ea imprescindible comentar que Cd. -------
~ezahualcóyotl represente la zona de mayor crecimiento poblecio
n:il eri el menor tiempo dentro de le historia de nueat.ro país, f.!!, 

n6meno que se ratifica al ubicara~ en el 4o. lugar entre lee ci~ 
cedes mexicenaa de mayor densidad poblacional~ 

La población de Cd. Nezahualcóyotl se fue conformando 
con personas que llegaron de diferentes Estados de la República
Mexicana, esto debido a la fuerte atracción que ejerce esta zona, 
constituyéndose como el refugio para toda esa gente de provincia 
que al no encontrar acomodo en la Capital no le quede otra ------
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alternativa que ubicarse en esta zona, dando co~o resultados una 

heterogeneidad de sus habitantes en. relación a su lugar de orí-

gen. 

Lo anteriormente dicho justifica uno de los objetivos 

de este estudio: el conocer las estrategias y mecanismos utiliz!!. 

dos por el Estado Mexicano en relaci6n ~la planificsci6n fami-

liar. 

Ahora bien, siempre que se habla de la planificaci6n -

familiar se hace referencia a la Familiar como la unidad básica 

de la sociedad. El Estado Mexicano establece que la pareja ~s l~ 

bre de determinar el número y espsciamie.nto de los hijos e impl!:_ 

menta mecanismos que se cree coadyuvan a la disminución de la -

mortalidad materno-infantil, así como a la reducción de las ta-
sas .de natalidad y fecundidad; al mismo tiempo t.rata de promover 

una mayor participsci6n de la mujer en el desarrollo económico,

pol1tico y social del pa1s. 

La planificsci6n familiar se presenta c·omo ún derecho 

humano fundamental que el ciudadano posee; y se justifica en el 

Artículo 4C de la Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos, los dispone en los siguientes términos: "El varón y

la mujer son iguales ante la ley. Está protegerá la organiza--

ción y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho 

a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el nú
mero y espaciamiento de sus hijos". 

Es !negable que con el paso del tiempo la vida va ca~ 

blando, las necesidades y las perspectivas son otras. En rela-
clón a la planificación familiar, antes se discutís respecto a 

que si era justificable que el Estado interviniera en un aspec

to considerado íntimo del individuo. Después de muchas deliber~ 

cienes se reconoció el carácter social de lo aparentemente ind~ 

vidual y se aceptó dicha intervención, en estos momentos no.s --
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encontramos en una 1:n:apa en la cual la discusión a·é centra .en las 

formas de implementar esta intervención: lCómo realizar la tarea

de planificación? lCÓmo aplicar la politice poblacional? lQué zo
nas requieren de mayor atención en este sentido? Estas cuestiones 

adquieren un tono polémico sobre todo si se toma en considera---

ción que nuestro país es un mosaico multidimensional de culturas, 

formas e idiosincracias que necesariamente tienen que aer respet~ 

das y analizadas en forma particular. 

La pol!tica de planificación familiar esta dirigida a -

la pareja, esto indica que se excluye de ella a aquellos indivi-

duos que se encuentran en la adolescencia, fase a la cual encauz~ 

mas parte de este estudio, debido a que es la etapa en la cual el 
inaividuo adquiere su identidad sexual definitiva y se trazan las 

metas y proyectos que delinearán su vida adulta. 

Por lo anterior podemos afirmar que la población adole~ 

cente es un sector el cual es necesario considerai en cualquier -

proyecto integral de desarrollo, un sector frente al cual la. so-
ciedad toma una posición ambivalente influyendo significativamente 

en su identidad personal. 

El joven se cuestiona desde quien es, hasta. que es lo -

que quiere en la vida y posteriormente con limitado número de op

ciones, se enfrenta en su vida adulta á un sinúmero de problemat~ 

cas y situaciones ·conflictivas. Los muchachos en esta etapa tie-

nen muchas dudas por resolver, una de las cuales es como delinear 

su proyecto de vida, si este incluye unirse a otra persona y que

implica la responsabilidad que enmarca el traer un nuevo ser al -

mundo. 

En otro· de los objetivos de esta tesis, buscamos cono-

cer los efectos y alcances, así como definir el grado de acepta-
ción y rechazo que a tenido el que la política de planificación -
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familiar excluya a la población adolescente, específicamente en 

este caso particular la .de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Si todo esto lo relacionamos con la estructura por -

edad de la población de nuestro país, que es usualmente car~ct~ 
rizada como una pirámide de base amplia que muestra una propor

ción relativamente grande de gente joven, nos encontramos ante 

el umbral de un alud de jovenes que en años próximos estarán en 

edad de formar un hogar y dados nuestros patronea valorativoa -

en relación a la familia muy probablemente tenderán a reprodu-

cirse. 

Para este estudio consideramos como una necesidad im

prescindible el hecho de establecer una relación téorica-práct~ 

ca de la realidad, misma que nos permitirá fortalecer nuestra -

formación profesional, brindándonos la posibilidad de interve-

nir en el proceso social y en donde se tomará una posición cie!!. 

tífica. 

En este se~tido se procedió a realizar una recopila-

ci ón de la información de gabinete del tema al respecto, para -

posteriormente como segundo paso llevar a cabo la aplicación de 

cueatio·narioa a adolescentes de las colonias de Ciudad -------
Nezahualcóyotl, eligiendo para ello una muestra representativa -

que nos adentrará en la realidad social que vive la población de 

dicho lugar. 

As! pues la investigación tendrá características de -
un estudio de caso; que nos permitirá tener un panorama preciso 

de la magnitud del problema; lo cual nos posibilitará hacer una 

jerarquización de los alcances y efectos que produce en los ad~

lescentee la política de planificación familiar. 



C.APITULO I 

l. Ant~~e~~~t~s Hi~t6ricos Demográficos. 
:./ -.~ ... :)~_·-'.;;;: , 

1.1 É~61-uf1·6n. de la Poblacién en México. 

La evolu=ién de la poblaci6n en México, está marcada 

por· un ·punto .de ruptura que corresponde a la época de la cD_!! 

quista y colonizaci6n. 

Ese momento signific6 para la poblaci6n indígena que 

habi~a=e este territorio una crisis demográfica caracterizada 

por una precipitada reducci6n de su tamaRo. 

Antes da la llegada de los espaRoles el suelo que en 

la ac~ualidad ccnstituve el territorio de México, la pobla--

ción del lugar habla alcanzado importantes volpumenes. 

La magni~ud de la población indígena que habitada la 

parte =entral de México a la llegada de los eepaRolea (regi6n 

delili~itada por el Itemo de Tehuantepec, por el sur, y por -
una que se extendería por el norte, del r!o Pánuco al Lerma), 

ha sido motivo de diversas estimaciones que van de 4.5 millo

nes hasta un croen que alcanza los 25 millones hacia 1518. -

Partiendo de ésta última estimación, el núme~o de indígenas -

se reduce a un poco más de 6 millones hacia 1548, es sélo un 

poco superior e loe 2.5 millones hacia 1568 y apenes sobrepa
sa un mill6n alrededor de 1605. Debe notarse que el margen de 

error de las estimaciones pare 1518 es mucho mayor que el de
las estimaciones de los períodos posteriores. 

6 
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El hecho reconocidn es que la poblaci6n indígena co

menzó a declinar en forma violenta can la conquista y que -

fluctuó ampliamente durante la colonia. La ruptura del orí-
gen aacioecanómica y cultural y las enfermedades ~raídas de 

Europa y Af rica, contra las que las ind1genas se hallaban i~ 

defensas, se enumerar coma las causas del derrumbe de la po

blación del lugar. Desde luego que la violencia de la canqui~ 
ta y de la dominación fue ta~bién un factor decisiva. 

Al finalizar el sigla XVI la población indígena se e~ 

centraba en franco descenso; las poblaciones europeas y afri

canas, al contrario, ae incrementaban por inmigración valunt~ 

riemente a como eaclevoa, y par propia repraducci6n. 

Se ha dicha inclusa que le cansalideci6n de la estru~ 

tura aaciaecon6mice del período colonial, siglos XVII y XVIII, 

dio lugar a una recuperación de la población indígena, y que -

dentro del sistema general de une sociedad y econ6mía colonia

les, la evolución de le población se dio, incluso hasta bien -

avanzado el siglo XIX, dentro de un marco de une sociedad agr~ 

ria y tradicional; eon por tanto aproximadamente tres si~os -

de r~gimen demográfica de elevada fecundidad y elevada, y aun
que fluctuante, mortalidad. 

Se estime que le población ascendió e 7.5 millones ha

cia le mitad del sigla XIX, duplicando su número hacia 1910. -
En 1895, al levantarse el primer censo de poblaci6n con carac

terísticas modernas, le población contada es de 12.6 millones 
de habitantes. 
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Se han ePectuado estimaciones sobre los niveles de mo,!:_ 

talidad en el periodo comprendido entre 1895 y 1910. Ambaa na
talidad y mortalidad se caracterizan por ser muy elevadas; la 

primera se estima en el orden de 45 a 50 nacimientos por mil -
habitantes; la segunda debió haber Fluctuado entre 30 y 35 de

Funciones también por mil habitantes (l) 

De acuerdo con los datos censales la tasa de crecimie~ 

to medio anual en las últimas ocho décadas ha tenido la siguie~ 

te evolución: 

De 1900 a 1910 la tasa promedio Fue de 1.1% durante el 

período de la lucha armada y de máxima violencia revoluciona-
ria, 1910-1920 signiFicó una ruptura en la organización de la 

sociedad y constituyó un punto de partida de una nueva expe--

riencia social y su comportamiento de la población, ya que no 

sólo se detuvo al crecimiento de la misma, sino que ésta decl~ 

ná en su número hasta llegar a una tasa promedio negativa de -

D.5% como reFlejo de la intensidad de ~ate movimiento ocurrido 

en el país. 

En el decenio de 1920-1930 la población empieza a exp~ 

rimentar un cambio demogr§Fico de descenso de los niveles de -
mortalidad, que ~lterar!a'su evolución y comportamiento ys que 

se recuperó el ritmo de crecimiento, llegando nuevamente s una 

tasa de 1.1%, con una tendencia en ascenso de tal manera que 

~n la década siguiente de 1930 a 1940 se alcanzó una tasa de -
1.7%. 

1) Alba Francisco.- La población de México •. Evolución y dile
mas. 
COLMEX. México 1979.pp.ll-16 
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A partir de loa 40'5 se aceler6 el cre·cimiento .demogr_! 
fice, con tasas de 2.3% de 1940 a 1950¡ 3.1% de 1950 a 1960 y 
3.4% de 1960 a 1970. 

Es hasta los afies 70'5 que se inicie une tendehcie ·al 
descensb ye que se contaba con una tasa promedio de 0 3.3%. Aun
que ésta otra no representa un efecto significativo en su volQ 
men, es de considerar que se constituye el principio· de una m.!!. 
dificación en le dinámica de rápido crecimiento que se venía -
dando cv·er cuadro 1) (2) 

CUADRO 1 
MEXICO' TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, 1900-1980 

TASA DE CRECIMIENTO 
PERIODOS (PORCENTAJE) 

1900-1910 1.1 

1910-1921 :..o.s 
1921-1930 1.1 

1930-1940 1.7 

1940-19!10 2.7 

19!!0-1960 3.1. 

1960-1970 3.4 

1970-1980 3.3 

FUENTE: 1.M.S.S. L.A REVOL.UCl.ON OEMOGRAFIC4 1970-1980. 

(2)' Instituto ~cxicano ~el E~guro Social. La ~volución demagri 
fica 1970-1980. 
I.M.5.S. México 19~2 =.20 
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A continuaci6ri se analizarri~ las variables, 'ristalidad 

y mortalidad por la importancia que tienen dentro del desarr.E_ 

lle y comportamiento de la poblaci6n. 

1.2. Comportamiento de la Natalidad y Mortalidad. 

Entre los factores que concurren a la disminuci6n de 
la mortalidad se pueden mencionar los siguientes: los progra

mas de salud, la cont!nua inovaci6n t~cnica para atacar las -
enfermedades, la disponibilidad de nuevos bienes y servicios 

para el mejor desarrollo físico del individuo, el mejoramien-· 

to de las condiciones da salud en la comunidad, vivienda y -

otr.os más. (3) 

El análisis de la natalidad y de la mortalidad gene-

ral en el país, muestra claramente que el gran incremento en

lss tasas de crecimiento de la poblaci6n entre 1940 y 1970, -

se debe a un descenso espectacular en la mortalidad, y a una 
natalidad prácticamente estable a niveles elevados. 

En el primer caso, la tasa bruta de mortalidad dismi
nuy6 de 23.4 por mil habitantes en 1940, a 10.l en 1970,· en -

tanto que la natalidad fue de 44.6 a 44.2 por mil habitantes 
en el mismo período. (ver cuadros 2 y 3) (4) 

(3) Consejo Nacional de Población. Política demográfica, ---
Nacional, Regiorial, objetivo y metas 1978-1982. CONAPO -
Miixico, ·1982. p.2. 

C4> I.M.s.s. _ibid p.22 
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CUADRO 2 
ME>CICO: TASAS BRUTAS DE NATALIDAD, 1940-1980 

A Ñ o. TASA BRUTA DE NATALIDAD 
(POR Mil HABITANTES) 

1940 
44.8 

1950 
45.& 

1960 
46.1 

1970 
44.2 

1978 
'7.0 

1979 

"'·º 1980 :s:s.o 

FUENTE: l.M.s.s. LA REVOLUCION DEMOGRAFICA 1970-19BO. 

CUADRO 3 
MEXlco· TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD, 1940-1979 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 
.AÑO s (POR MIL HABITANTES) 

1940 2S.4 
llJ50 •••• 
1960 11.5 
1970 10.1 
1976 7.:S 
1979 e.o 

1 

FUENTE: 1.M.S.S. LA REVOLUCION OEMOGRAFICA 1970-1980. 



Al conjugarse la tendencia decreciente de la mortalidad 

en une natalidad estable, se determinó una dinámica demográfica 

que rejuveneció la estructura de la población. 

Las transformaciones económicas no ejercieron sobi-e' la 

natalidad la misma influencia que tuvieron aobre la mortalidad. 

De 1940 a 1970, al conferirse prioridad a la solución -

de .los problemas económicos la acción y f'uerzas del Estado Mex.!_ 

cano·· se encausaron a promover y orientar la acumulación de cap.!_ 

tel, aplicar ·la base productiva y crear las condiciones psi-a un 

crecimiento autcsostenidO. 

Los hechos vinieron s demostrar que, lejos dé mejorar, 

la situación e~peoró. Se acentuaron la concentración de ia ri

queza v los problemas de desempleo. 

En resumen en el período de 1940 s 1970, los hechos d~ 

mográf'icos más relevantes han sido: la reducción de la moi-tsli 

dad, la estabilidad de la natalidad s niveles altos y la ---~
oi-ientacién de la migración intei-ns hacia centros meti-opolita

nos. 

El comportamiento combinado de estas variables ha trsi 

do como consecuencia la elevación de la tasa de ci-ec1miento n~ 

tui-al, el rejuvenecimiento ·y la concenti-sci6n de la población 

en las ái-ess metropolits~as del Distrito Federal, Monterrey y 
Guadalajars, as! como las ciudades de la f'rsnjs fronteriza con 

los Estados Unidos, finalmente la reducción del plazo que re-

quiere para duplicarse. (5) 

5) CONAPO. ibid. P3-6 

12 
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1.3. Moro!-Mortalidad. 

Las condiciones socioeconómicas de toda sociedad se e~ 

cuentran en las caracteríeticaa generales del proceso salud-e~ 
fermedad de la población, una de sus expresiones más explíci-

tas e importantes. Las características que este proceso prese~ 

ta son un indicador fiel del grado en el que los avances del -

desarrollo nacional benefician a la población. 

El análisis de los problemas de salud y el de las con

diciones sociales que los generan, son instrumentos útiles para 

orientar las políticas económicas y sociales que el Estado com

prende con el fin de prevenir y reducir loa daños de la salud -

de la población. 

El grado en que loa diferentes grupos de población par

ticipan de le distribución del ingreso determina las condicio-
nes sociales que inciden directamente en les características g~ 

nerales que presenta el proceso Salud-Enfermedad: Nutrición, v~ 

vienda, ecceao a servicios públicos personales (atención médi-

ca, preventiva o curativa), no personales (ague potable, drena
je, energía eléctrica, saneamiento del ambiente) etc. 

Estas condiciones, aunadas e le distribución desequili

brada de los servicios de salud en el territorio análoga al de
sequilibredc desarrollo económico regional, explican la existe~ 

cia de altos índices de morbilidad y mortalidad en el país, ag~ 

dizados en el caso de las regiones económicamente menos desarr~ 
llades. 
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Las condiciones generales de mortalidad .y morbilidad 
de un pela es! éomo su grado de desarrollo se manifiesten de 

modo inequ1voco en las causea de morbilidad y mortalidad in
fantil de 1 a 4 años. 

En la población mexicana, le enteritis y .otras enfe.!:, 
medades diarreicas, as! come la influenza y las neumonías 

son las causas principales de defunción. Tambi¿.n lo son los 

accidente y las lesiones en las que se ignora si rueron acc~ 
dentes o intensionalmente inflig1das. 

Las enrermededes infecciosas, la tosferia y otras 

resp!ratoriaa, las originadas por una mela nutrición como le 

amitaminosis y atrae deficiencias de la nutrición y las ane

mias, ocupa uno de les diez primeros lugares. ·(~er cuadro 4) 

CUADRO 4 
MEXICO: PRINCIMLES CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIAOS DE 1 A 4 AROS, 1978 

ORDEN c A u s A T A S A 

1 ENTERITIS Y .OTRAS ENFERMEOADES DIARREICAS 85.9 

2 INFL.UENZA y NEUMONIAS 51.6 

3 ACCIDENTES 23.6 

4 L.ESIONES QUE SE IGNORAN SI FUERON ACCIDENTAL.ES 
O INTENSIONAL.MENTE INFL.INGIOAS "·º 

5 BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA 11.9 

6 ENFERMEDADES DEL. CORAZON 10.1 

7 AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS DE L.A NUTRICION 6.9 

11 TOS FERINA . 5.6 

9 ANEMIAS 4.7 

10 MENINGITIS 4.3 

TODAS L.AS DE MAS 111. 7 

T ·O T .A L. 330.7 

FUENTE: OIRECCION GENERAL. DE ESTADISTICA S. P. P. 

CONSEJO NACIONAL. DE POBL.ACION. 
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Ne obstante, han tenido lugar mejoras ccnaiderablea en 

este terreno, come le prueba el descenso ~e las tasas de mcrb~ 
lidad y mortalidad que ha pcaibilitadc el avance del procese -

de desarrolle durante les últimos añca; ain que este aignifi-

que que ae han cubierto las metas fijadas en este sentido. 

La familia constituye la principal unidad de análisis 

demográfico ya que es en ella dende se manifiesta del medo máa 

concrete y cotidiano el impacto de la dinámica demográfica y -

del proceso de desarrolle. 

Los fen6mencs de mcrbi-mcrtalidad sen una expresi6n de 

loa problemas inherentes al proceso de desarrollo nacional. La 

relación entre salud y enfermedad es una cuestión de naturale

za esencialmente social de otra manera no podrla explicarse -

laa razones que les grupos sociales y familias presentan cond~ 
cienes de salud diferente. 

Sin embargo, es en el individue dende se manifiesta de 

moda concrete el impacte del prcceac salud-enfermedad. En la -

medida en que la familia constituye el contexto social más in

mediata del individue y su primera instancia de mediación can 

la saciedad, la relaci6n salud-enfermedad afecta significativ~ 
mente la dinámica de la organización familiar. 
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Por otra parte, las enFermedades más Frecuentes entre 

la pobleci6n adulta son las siguientes: 

- EnFermedades del coraz6n 
- Enteritis y enFermedades diarreicas 

- Accidentes 
- Tumores malignos 
- Cirrosis hepática 
- Diabetes mellitus 

La atenci6n a los problemas de salud constituye une 
necesidad del más alto nivel de prioridad social. Sin lugar 
a duda par~ que la pablabi6n goce de mejores condiciones de 
salud se requieren cambice socioecan6micos sustanciales, --

_las cuales tendrán mayares posibilidades si se cuenta con -
una planeaci6n social adecuada y la participación activa de 
la población {6). 

1.4 Tendencia de la Fecundidad a nivel nacional. 

Otro d~ les datos ~e gran signiFicacién demcgr&Fica 
·!ntimamente relacionado con el crecimiento de la población 
es el número promedie de hijos que tendría cada mujer de 15 
a 49.anos de edad, al término de su vida reproductiva----
{sin estar inFlu!da por la mortalidad), llamada tasa global 
de Fecundidad,· la cual descendi6 de un promedio nacional de 
6~72 hijos en 1971 a 4.63 en 1979. (ver cuadre 5) 

(6) Consejo Nacional de Poblaci6n. Manu•l del conductor de 
educación en Poblaci6n. CONAPO México. 1984.pp. 181-183. 



CUADRO 5 
EXICO" TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD, 1971-1979 M 

A Ñ os TASA GLOllAL DE FECUNDIDAD 

1971 
6.72 

1972 
6.67 

1973 
6.40 

1974 6.13 

1975 
S.94 

1976 
S.42 

1977 S.37 

1978 
4.82 

1979 
4.63 

FUENTE'. 1.M.S.S. LA REVOLUCION DEMOGRAFICA. 1970 1980. 

De los antecedentes demográficos breveme_nte descri
tos, surgen consideraciones generales muy importantes el 
relacionar ciertas variables dem~gráfi~ee, teles como l~ 
fecundidad, le mortalidad y le es~ructure por edad~e de la 
pobleci6n, de tal forma, que cuando existen tease brutaa de 
reproducc16n elevadas, le proporci6n de menares de is aftas 
es alta, y baja la correspondiente e persones mayores¡ e~ -
decir, se tiene "una poblaci6n joven"; par el contrario, 
un descenso y la fecundidad incrementa· le propor'ci6n de •
personas mayores y disminuye la de loe niftoe. 

Loe descensos en la mortalidad, manteniéndose esta
ble le fecundidad, producen aumento en la población infan-
til por dos mecanismos: Por un aumento del período fecundo 
de la poblaci6n ~n edad reproductiva el aumentar le espera~ 

17. 



za de vida de eate grupo, y por una diaminución mayor de la 

mortalidad infantil que la correspondiente al resto de la -

población. 

En nuestro pa!s ae han dado, y en forma muy intensa 

prácticamente todos los factores que conducen a un proceso 

de rejuvenecimiento de la población; un descenso muy marca
do de la mortalidad en los últimos 40 anos más pronunciado 

en la mortalidad infantil, un aumento también conside~able 

a niveles muy elevados. Todo ello para un incremento progr~ 
sivc en la proporción de los grupos jóvenes de la pobla---

ción, cuya consecuencia a su vez es impulso mucho mayor pa
ra futuro crecimiento demográfico. (7) 

Los diferentes comportamiento y velocidades en el -

descenso de la fecundidad en las entidades federativas du-

rante el periodo de 1970-1976, permiten establecer cuatro -
grupos: 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Fecundidad en fuerte descenao: Estado de 

México y el Distrito Federal. 

Fecundiad en descenso: Baja California 

Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. 

Fecundidad en leve descenso: jalisco, 

Nayarit y Colima. 

18. 

Grupo 4 Fecundidad alta y estable: Baja California 

Sur, Sinaloa, Zacatecas, Durango, -------
Aguaacalientes, San Luis Potosí, Michoacén, 

Guanajuato, Quer~taro, Veracruz, Hidalgo, -

C7) I.M.s.s. ibid. PP. 26-29,459 



Puebla, Guerrero, Moreloa, T1axcala, 
Oaxac~, Tabasco, Campeche, Vucatén, 

Chispea y Quintana Roo. 

19. 

Se estima que el deseen.so en la fecundiad ·a nivel n,¡i 
cionel es producto del comportamiento repradÚctivo de la po
blac16n correspondiente e los grupos 1, 2 y 3. (6) 

1.5. Esperanza de vide. 

El descenso observado en loa niveles de mortalidad -

ae refle.ja en la eap.eranza de vida. al nacimie.nto, la cual v!! 
ri6 de .. 40.4 al'loa en 1940 e 62.l al'loa en 1970, esto ea que en 
un lapso de 30 al'loa la ganacia ha sido de 22.3 al'los. Como ya 
ae he. mencionado, el descenso de 1a mortalidad no ha sido 
constante, sino que preaenia un período donde su disminuc16n 
es mée acentuada¡ este etapa corresponde a las décadas de -~ 
loa 40 15 y· 50 •s en donde ae ·observa un aumento en la espera!!, 
za de_ vida al nacimiento de 6.3 al'loa respectivamente, ai---
guiendo 'u~ descenso méa leve durante 1oa afioa aubaecuentea. 

El deacen~o correspondiente a la década de loa 60'5 
traducid~ en un mayor nGmero de anaa en la esperanza de vi
da al nacimiento fue de 3.5 anca una tercera parte de 1a m~ 
jor!a observada en las dos décadas anteriores y solo un ano 
méa que le estimada para le década de loa 70 15. 

Comparando 1a superior cantidad en el'los de la espe
ranza de vide por sexos, la situaci6n en los Gltimoa cuatro 
décadas, ae ejemplifica en loa aiguientea_datoa: de 40.4 -
anos pera loe hombree y ~2.5 pare l~a mujeres en 1940, .de -
62 .1 y 66.o respectivamente en 1979. 

B) CONAPO. P-ol!tica de poblaci6n~ •• pp. 6-10 
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El descenso de la tasa ql.obal de fecundidad en el.· llE!dio rural. 

fue de un praned:i.o de 7.60 de los años l.97l.-l.973 a 6.00 en l.977-1979.

En el medio umano vari6 de 5.42 a 3. 79. 

El mayor incrarento en las tasas espec.!ficas de fecundidad ~ 

gún l.a edad de la nrujer, se obsel:V6 en l.as edades oooprend:idas entte -
20 y 34 años, las cual.es a su vez ooo.tribuyen ·en ma,yor medida a deter
minar el. nivel. de fecundidad. 

Tambi&i se observ6 que la tasa bruta de rep%0dllcci6n (el. n~ 

ro de niñas que remplazarán a las madres en el. término de una genera

c.i6n, bajo el SuPueSto de nula nortalidad en l.as ·madres), dísminuy6 de 

3.28 en l.985 a 2.26 en l.979. (Ver cuadro 6) 

CUADRO 6 
MEXICO: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES 

1971-1979 

GRUPOS DE EDAD 
TASAS DE FECUNDIDAD 

11171 111711 

IS-19 0.131 0.103 

20-24 0.316 0.220 

2S-29 0.319 0.2111 

30-34 Q.27!1 0.186 

311-39 0.1911 0.142 

40-44 0.087 0.0111 

411-49 0.020 0.008 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 6. 72 4.63 

TASA BRUTA DE REPRODUCCION 2.26 

FUENTE: !.M.S.S. L4 REVOLUCION OEMOGRAFICA. 1970- 1980. 



1.6 Oiatribuci6n Regional de la Poblaci6n. 

En cuanto e la diatribuci6n urbana-rural de la pobl~ 

ci6n (considersndo el concepto cenasl de poblaci6n rural co

r respondient_e a l.aa loe alidade a de menos de 2, 500 habitan--
tea) •, se han produc~do cambios extraordinarios eapecialmen~ 
te en las ~ltimaa cuatro décadas •. La diatribuci6n eminente-

mente rural que tuvo el país a lo largo de su historia come~ 
z6 a modificarse a ra!z de loa cambie~ en la eat~uctura eco

nómica y social de la década de 1920-1930, resultante del m~ 
vimiento revolucionario de 19~0, loa cuales sentaron las ba
ses de la cuantiosa migración campo-ciudad que se produjo en 

las décadas siguientes, hasta invertir prácticamente la pro

porción rural-urbana observada con ánterioridad. 

Entre 1940 y 1980 la proporción de población rural -

del pals se redujo de 64.9% a 33.5%, en tanto que la pobla-

ción urbana se incrementó del 35.1% al 66.5%. (ver cuadro 7) 

CUADRO 7 
MEXICO: POBLACION RURAL Y URBANA 1940-1980 ' 

A Ñ o • R U R A. L URBANA 
(PORCENTAJES) (PORCENTAJES) 

1940 64.9 3!1.1 

1950 57.4 42.6 

1960 49.3 50.7 

1970 41.1 58.6 

1980 33.5 66.5 

FUENTE: l.M.S.S. LA REVOLUCION OEMOGRA,.CA 1970-1980. 

•Esta cifra ea oficial y se toma como tal; sunque ea impar~ 
tente aclarar que actualmente esta clasificación ea inope-
rante, ya que encontremos que existen localidades con mayor 
n~mero de habitantes en donde prevalencen características -
netamente ruralea. 
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En la actualidad, uno de loe fenómenos que inciden -

con ~ayer fuerza sobre la población y principalmente en su -

dis~=i~ución ea la migreci6n, por este razón estudiaremos en 

el s~;uiente apartado esta problem~tic~. 

1.7 Migración. 

Ea claro que todo proceso de industrialización impl~ 

ca u~a amplia transferencia de actividades y por lo tanto de 

·pers:::iae del campo a la ciudad. 

Naturalmente, hay una serie de obetéculoe que ee in

ter~::nen entre el emigrante y la oportunidad econ6mica que -
eu ~sor!a le ofrece la ciudad industrial: por un lado no 

sie.r-;:.:::-a el emigrante posee las calificactonee necesarias· ni 

el ba;aje cultural exigido por lae nuevas empresas; por otro 

ladc:, la insuficiencia de recursos impide a dete.rminado núm~ 
ro os migrantee alcanzar el éxito en la lucha competitiva 
que se traba en el mercado urbano de trabajo. (9) 

El patrón de la distribución de la población empieza 

a sufrir modificaciones notables a partir de 1940. 

Acompafiado de un desarrollo industrial basado en la 

polít~ca de eustituci6n de importaciones. El proceso de in-
duet=~alización se he concentrado ~n lea ~reas.de mayor po-
blar-isnto: Valle de México, Guadelajara y Monterrey. 

En el periodo 1940-1970, la dietribuci6n de la pobl!!_ 

ci6n se caracteriza por una tendencia a la concentración en 

el Valle de México y noroeste del pe!e; un relativo equili-
brio en el occidente y Golfo de México, y una menor pertici
paci5n relativa de le población situada en el centro y eur -
del pa!e. 

(9) I.M.s.s. ibid pp.23-25 
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Lea tendencias que se maniFiestan en la distribución 

de la población han generado grandes concentraciones urbanc

industrialea; pero para que eatas urbes ccntinuen su creci-

mientc deben realizarse cada vez mayores inversiones en la -

inFreestructurs requerida. 

Por otra parte, el lente crecimiento de las áreas 

atrasadas impide la plena utilización de sus recursos v la -

incipiente inFraestructura existente en ellas, le que acen-
túa el carácter periFéricc de las mismas. Todo este, incre-

menta paulatinamente lea desequilibrios existentes entre po

blación, actividad económica y recursos naturales. 

En lea áreas dende predomina el sector agrícola tra

dicional les Factores de rechazo de la población actúan con 
mayor Fuerza, generando una mayor propensión e migrar, algo 

similar ocurre en las entidades en que predomina el sector -

moderno de la agricultura, debido a la incorporación inade-
cuada de tecnología moderna. 

Las técnicas muy avanzadas y la implantación de me-

quinaria de cultivo reducen, como es sabido, la mane de obra 

en la tierra y alientan su movimiento en las áreas urbanas.
Al ne ocurrir una expansión en las industrias de las grandes 

ciudades que permita absorber esa mano de obra, la emigra--
cién se convierte en un Factor que no reduce sine que aume~ 

ta la sub-ocupación y le desocupación tanto en las áreas --
rurales cerno en las urbanas. 

Las principales características de la migración ---
interne sen: 

a) La migración es especialmente intensa a cartas -
istancias; 
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b) La atracción es ejercida por unas cuantas áreas 

en donde tiene lugar los más importantes proce

sos de desarrollo regional; 

c) La capacidad de atracción o de rechazo migrato

rio es característica de muchas entidades, aun-. 

que en forma más acentuada la función de recha

zo y en menor grado la de straccién¡ 

d) La migración se compone fundamentalmente por Pa 
blacién económicamente activa v joven. Se esti

ma que .de los 4 millones de habitantes que cam

biaron de lugar de residencia en la década 1960-

1970, alrededor del 65% ten1an edades entre loa 

16 y 30 años, y 

e) La migración no ha reducido los niveles de desa

rrollo y sub-empleo en las regiones de or!gen,-

consecuencia del creciente número de trabajado-

res agrícolas excedentes. As1 mismo, hay un dé-

bil crecimiento de la demanda de trabajo en los 

centros urbanos. Se han clasificado las entida-

des federativas para programar su cambio de don

de resulten les siguientes agrupaciones en el ~

año de 1970. 

I) Entidades de fuerte atracción: Quintana Roo, --

Baje California Norte, Distrito Federal, Estado de México, 
Morelos y Nuevo León. 

II) Entidades de débil atracción: Baje California -
Sur, Colima y Tabasco. 

III) Entidades de Equilibrio: Chihuahua, Campeche, 
Veracruz, Temaulipaa, Sinaloe, Sonora, Jalisco, Chiapas V Nayarit. 
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IV) Entidadea de débil expulsión: Aguascalientea, -

Querétaro, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Vucatán. 

V) Entidadea de fuerte expulsión: Durango, 

Coahuila, San Luis Potes!, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, ----

Zacatecas y Tlaxcals. (10) 

Si se tomen tres puntos en el tiempo, 1900, 1940 y -

1970. En le reglón del Valle de México, se concentraron en 

1940 el 14.7% de ls población, comparado con un 10~9% en ---

1900. En 1970 la concentracién de población en eata región -

alcanza un 22.4% 

La distribución de le poblacién del país es resulta

do inmediato, desde luego, de loe movimientos migratorios en 

el interior del mismo. Entre 1940 y 1970, y a nivel de enti

dad federativa, la población que emigra ha tendido s hacerlo 

al Dis.trito Federal y hacia el Norte, a los estados fronter,i 

zoe de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamsulipas.

En ocho entidadea se localizaba el 65.2% del total de la po
blación inmigrante en 1940, el 69.8% en 1950 y 71% en 1960.

Entre ellas, el Distrito Federal deataca en forma abrumadora 

al absorver el 39.4%, 41.9% y 37.6% reapectivamente de dicha 

población inmigrante. 

Dentro del aiguiente apartado trataremos de ubicar -

históricamente aquellos acontecimientos de mayor relevancia, 

con el fin de auxiliarnos a esclarecer la conformación de lo 

que actualmente es Ciudad Nezahualc6y~t1, ain pretender ---
abundar en estos hechos para no desviar la temática fundame~ 
tal de nueatro objeto de estudio. 

(10) CONAPO. Política de Población ••• pp.12,21 
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. 1.2 DESARROLLO SDCID-DEMDGRAFICD DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL 

Desde la época más remota, el Valle de México se en

contraba cubierto de una gran extensi6n de agua que bañaba su 

parte central. Los antiguos dieron a eaa regi6n el nombre de 

Anáhuac, voz náhuatl que significa "agua alrededor" o "rodea

do de agua". Las aguas poco profund~s, esteban divididas por 

la naturaleza en cinco lagos, en el norte las de Xaltocen y -

Zumpango, en el sur Xochimilco y Chelco, de agua dulce, ver-

tían su caudal en el salubre lago de Texcoco, que comprendía 

la mayor parte del Valle. Este Último, llamado el Gran Lago,

ha de ejercer con el tiempo consioerable influencia en el de

sarrollo urbano de la Ciudad de M.éxico y sus alrededores. 

En la zona centro de nuestro país, se localizaba el -

Estado de México, que es una de les entidades que integran la 

República Mexicana. Adquiri6 tal categor1a al estabiecerse el 
Pacto Federal en 1824, tras de haber sido, sucesivamente, 

Provincia e Intendencia. Más tarde se fraccion6 para creer el 

Distrito Federal, los. Estados de Guerrero, Hidalgo y Morelos, 
y perte de Querétaro y Tlaxcala. 

El Estado de México limite con el Distrito Federal, 
Hidalgo, Querétaro, Guerrero, More los, Michoecán, Tlexcela y 

Puebla, tiene 21 mil 414 kilometros cuadrados de superficie, 

con altitudes que median entre 2 y 3 mil metros; el relieve -

del suelo en su mayoría es quebradizo, debido a que el terri

torio está cruzado por la coordillera neovolcánica; es en es

ta Entidad Federativa donde se ubica el municipio de Ciudad -
Nezahualcáyotl. 

La desecaci6n del lago de Texcoco se agudiza en 1900, 

dejando al descubierto zonas de tierra firme que más tarde P.!! 

san a ser tierras de dominio público, ya que según decía el -
.decreto oficial del 19 de mayo de 1922: 



2.7. 

Son propiedad nacional las aguas, cauces de 

los canales, barrancas, arroyos, r1os, lagos y -
lagunas comprendidas dentro del Valle de México 

y ligadas con las obras de desagOe". 

No obstante, en un acuerdo emitido por el Presidente 

Pascual Ort!z Rubio, el 23 de mayo de 1932, seRslaba que los 

predios del ex-lago eran susceptibles de arrendamiento y de 

venta. 

Estas operaciones se llevaron a cabo y el municipio 

está actualmente constituido por 52 colonias en un perímetro 

de 62 kilometroa, 400 metros cuadrados. 

Posteriormente el 28 de mayo de 1933, el entonces 

Presidente Lá.zaro c·árdenss lanzó el siguiente decreto: 

" Considerando que la Finalidad primordial al 

exigir que se ejecutaran loa trabajos de boniFi

cacién del lago de Texcoco q.ue ae enajenaron Fue 

que los adquirientes contribuyeron con el Gcbie.!:_ 

no Federal en le ejecución de los trabajos nece

sarios para evitar les tolvaneras que azotan a -
la Ciudad de México, con grave perjuicio de le -

salubridad pública de la misma ••• 

Se declaren nulas tedas les titulaciones que de 

ccnFcrmidad con el Acuerdo Presidencial ae hici~ 

ron sobre terrenos nacionales provenientes del -
lago de Texcoco." 

Pero aún con esto para 1937 ae construye el bordo de 
Xachiaca, hecho importante en el surgimiento de la que hoy -

ea Ciudad Nezahualc6yatl, ya que tenía la Función de evitar 
inundaciones en el área de terrenos con la extensión antes 

mencionada, ya que no eran explotados agrícolamente por su -
i mpr oduct i vi dad. 



Esta superficie fue el asiento de las primeras colo
nias que ae fraccionaron en 1946¡ v coincide con el decreto 
gubernamental que prohibía nuevos fraccionamientos en el Di~ 
trito Federal. 

Ambos hechos discordantes propiciaron el fracciona-
miento del desecado lago de Texcoco, estableci~ndose en un -

principio tres colonias que fueron: La Colonia Méxi~o, El -
Sol v Estado de México; esto ocurrió entre loa años de 1946 
y 1947. 

Aunque desde el año de 1944, ya se hablan comenzado 
a vender algunas extensiones i:le terrenos ubicados en los ·que· 
hoy es la colonia Pevón. 

El proceso de colonización v poblamiento de las col~ 

nias se acentuó en los años de 1951 v 1957, período en el que 
se: 

11 otorgan las autorizacione• más numerosas v 
se hacen intervenir a varios orgnismos estatales 
principalmente el famoso Comité de F~accionado-
res Urbanos del Distrito de Texcoco" (11) 

A su vez este proceso surgi¿ de la iniciativa de al
gunos fraccionadores de dotar de terrenos a la poblaci6~ de 
escasos recurs.os económicos, otorgándoles facilidades para "".' 
la adquisición. 

(11) Decreto citado por Cisneros Sosa A. La eapeculacl6n del 
suelo en la colonia el Sol, un estudio de caso. Tesis 
Licenciatura en Sociolog!s. F.C.P.S. U.N.A.M. P. 27 
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Les celenies del ex-vaso de Texcecc estaban inclu!daa 
en el Municipio de Chimalhuacán v el de Texcecc. 

Ante le grave problemática urbana que presentaba 
aquella zana, el ejecutive del Estado de México, representado 
en aquélla época por el Doctor Gustavo Baz (1957-1963), orde
n6 un estudie integral sobre loe diversos sepectes sociales, 
económicos v políticos de la zena aludida, con el ebjeto de -

erigir el municipio 120, que habrla de llamerae "Ciudad ----
Nezahualc6yotl" (12) 

1.2.l Origen de la población. 

Respecte a la precedencia de loe habitantes existen -
dos fuentes que cita Robert Farree, que een: La encuesta rea
lizada en 1970 per la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y -

las encuentas realizadas por Claudia Stern. La primera de es-
tas ne dice que en primer lugar se cemprueba que el 58.7% de 
la peblación ha residido antes de su instalación, en el Dis-
trite Federal y el 9.7% en el Estado de M~xico, es decir que 
las des terceras partea previenen de la zena metrepolitsne. A 
ella se agrega que el 21%, a sea más de la quinta parte pre-
viene de las Estadas de la periferia de la Ciudad de México: 
Guanajuate (6.9%), Puebla (5.2%) y Micheacán (4.9%). Si se h~ 
ce referencia al media de erigen, el 97.6% een eriginarias de 
una ciudad (En le acepci6n censal mexicana del término o sea 
un nóclec de más d~ 2,500 habitantes). 

El recuente de lee encustas familiares confirman eses 
orígenes: De 440 individues solamente 159 (e sea el 36%) na-
cieran fuere de le Zona Metrcpalitene. 

(12) Huitr6n Antenio. Nezahuelcóyetl, Miseria y Grandeza de -
una Ciudad. Ed. Libras de M~xico. Toluca 
1975. pag. 72. 
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El cálculo antes mencicnadc muestra además, un crígen 

cercano al Distrito Federal: El 15" de Jaliaco, el 13" de Mi
choacén, el 10% de los Eatados de Puebla, Hidalgo v Guanajua

to. 

Estas imp.lantaciones son recientes, como lo prueba el 

cuadro que presenta el Estado de or!gen de los habitantes v 
la recha de instalsci6n en la concentraci6n de la ciudad de -
México. (13) (Ver cúsdro 8) 

CUADRO 8 
NEZAHUALCOYOTL: MIGRANTES SEGUN ORIGEN y FECHA DE INSTALACION 

ES T A O O TOTAL ANTES 
1931-1945 1946-19115 1956-IHO 1961-11170 loE 1930 

1 
JALISCO 24 s i 12 2 4 

MICHOACAN 21 4 
1 

2 13 
t 

1 
PUEBLA 16 i 3 4 4 5 

1 
HIDALGO 16 t 3 2 

1 
3 7 1 

t 
GUANAJUATO 16 2 2 5 7 

ZACATECA$ 14 
1 13 

MEXICO 11 1. 3 
1 

2 3 3 

OAXACA 10· l' .. - ~ 1 
1 

4 4 

TLAXCALA 7 i i · 1 .4 

QUERETARO 1 
¡ 

1 7 1 3 -!: 2 
1 

1 

DIVERSOS IS i 2 

1 

3 B 

T O T· A L 157 1 10· 23 37 22 115. 

FUENTE: FERRAS, flOBERT. CIUDAD NEZAHUALCOYOTL: UN BARRIO ••• 

(13) Ferres, Robert. Ciudad Nezshualc6yotl. Un barrio en v!ss 
de absorci6n por le Ciudad de México. Cuadernos del CES 
No. 20 COLMEX. Mkxico. 1977. pp.26-28. 



1.1.2 CARACTERISTICAS DEMJGRAF!CAS DE CIUDAD CEZAHUALCOVOTL 

Actualmente, Ciudad Nezahualc6yotl cuenta aegún el -
censo de 1980, con un total de 1 1 341,230 habitantes; le divi
sión por sexos no revela disparidad notoria entre la pobla--
·ción f'emenina y masculina, ya que solamente existe una dif'e•

rencia de 9,018 personas a f'avor de las mujeres (ver cuadro -
9). 

CUADRO 9 
NEZAHUALCOYOTL: POBLACION TOTAL Y POR SEXO. 

TO T A L H O M B R E S M U J E R ES 

I' 341, 230 666, 108 679, 124 

FUENTE: lC éENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980. ESTADO DE MEXICO. 
VOLUMEN 1, TOMO IS, MEXICO, 1984. 1.N.E.G.I. 

Ahora bien, debemos toma~ en cuenta que la poblaci6n de 

Ciudad Nezahualcoyotl, no a6lo le conf'orman personas de or.! 
gen rural, sino que también en gran parte, lo agrupan lo a -
habitantes de lea vecindades de la Ciudad de M'xico, ya sea 
que hayan. sido expulsados de ellas por la depuracl6n del vi.!. 
jo centro, o por la idea de encontrar en la perif'eria mejo-
res condiciones de alojamiento. 
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El siguiente cuadro de edades muestra una poblaci6n 
joven'· precozmente caaada y que. presenta tasas elevadas de 
nátalidad. Lea dos terceras partes de las· mujeres se casan.
antes de les 20 añoa, centra solamente el 30% de los hom--
bres; antes de los 15 años, los porcentajes son del 1.5% p~ 
ra les hombres, pero ya del 14% para las mujeres (ver cua-
dro 10). 

CUADRO 10 
NEZAHUALCOYOTL . EDAD AL CASARSE 

HOMBRES .M U J E R E S 
E D A D (PORCENTAJES) (PORCENTAJES) 

1!5 AÑOS y MENOS l.!5 14 

16..,-20 28.!5 !51 

21-2!5 44.!5 19 

26-30 17.0 13 

MAS DE 30 AÑOS 7.0 1 

FU.ENTE.: .FERRAS, ROBERT. CIUDAD NEZAHUALCOYOTL. UN BARRIO •.• 

En la pirámide de edades .del municipio de Ciudad 
Nezahualc6yotl podemos apreciar una base bastante amplia 
que represente a la poblaci6n más joven, y al sumar tanto -
los habitantes del sexo masculino y Femenino menores de 19 
años, resulta una ciFra de 766,696 personas que representan 
al 57.1% del total global poblacional de dicho lugar o aea 
que más di la mitad de los residentes en Ciud~d Nezahualc6-
yot l no. han cumplid o aún 20 años, por otra par.te se nota -
que conrorme aumenta la edad de loa habitantes la pir_ámide 
se va red~ciendo paulatinamente. (ver pirámide) 
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La presencia de padres y allegados rrecuentemente b~ 

jo el mis-mo techo, da por resultado una "sobrecarga rami---

liar" importante. El promedio de la ramilia instalada en 
Ciudad Nezahuslc6yotl es de 6.19 personas por hogar pero las 

casas de más de 10 personas viviendo juntas no es raro. 

Ello no hace sino rerorzar la promiscuidad. Aunque -

es innegable el progeso con respecto a los servicios básicos, 

en particular la electricidad y el agua, hay que recordar la 

presencia de las letrinas inrectaa, de lavabos O rregadores 
de desecho al aire libre, de rilas de espera en las tomas de 

agua en las coloniaa desravorecidas (ver cuadro 11) 

CUADRO 11 
NEZAHUALCOYOTL: RELACION HABITANTES POR VIVIENDA 

T O T A L T 1 P O D E TENENCIA PROgtEDIO 
PRO P 1 A REN T A DA HABITANTES 

VIVIENDAS . HABITANTES VIVIENDAS HABITANTES VIVIENDAS HABITANTES VIVrE'WDA 

214, 132 1 327, SB9 133, 764 893, 924 SI, 880 276, 602 6.19 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 

Con respecto a la educación se encontró; que el 9.8% de la -

poblaci6n de is aMos y más es analrabeta, pero hay que deata 

car que de este porcentaje el 6.56% lo representan lea muje

res en contra del 2.52% de los hombrea, cuestión que hace -
pensar que is mujer sigue siendo relegada a una posici6n in

rerior en relación al hombre, sin srirmsr su igualdad de de

rechos y obligaciones como individuo participante de la s~-
ciedad (ver cuadro 12) 
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CUADRO 12 
NEZAHUALCOYOTL: POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DE 1!5 AÑOS Y MAS 

A LFABETA A N ALFA B ET A 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

341, 899 322, 755 664, 654 18, 367 47, 966 66, 333 730, 987 

46.77º/o 44.15 º/o 90 .. 92 º/o 2.52º/o 6. 56 o/o 9.08º/o 

. FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION_ Y VIVIENDA. 

Es importante hace notar el desarrollo desigual que existe 

en Ciudad Nezahualcoyotl¡ por un lado ae mantiene una mala 

imagen; ya que todav!a se localizan algunas colonias con -
grandes. acumulaciones de basura, as! como una carencia de 
infraestructura de servicios, aunque actualmente se luche -
por sus condiciones de vida y abandonar la concepción de -

une ciudad pauperizade y marginal. 



2. 

C A P I T U L O I I 

MARCO CONCEPTUAL V ANTECEDENTES GENERALES DE LA POL.!. 

TIC~ DE POBLACION. 

~n el presenté apartado se exponen el marco concep-
tual·, aa! como loa antecedentes generales dé l~ poli. 
tica de población, principios generales, objetivos -
.qu~ persiguen, la estrategia utilizada y. el merco j~ 

~!dice que la legitima. 

2.1 ESTRATEGIA DEL ESTADO MEXICANO EN LA POLITICA DE .PD
BAC ION. 

La sociedad mexicana ae caracter.i·ze por une mercada 
hetegeneidad y un ritmo dif'erente de camio' en SUB -

. diversos aec_torea socia lea. y económicos. Le combin.!!_ 
ción .de condiciones históricos, t'actorea cu_lturalea 
y de la ejtrategia del desarrollo adoptada, he pro
du~ido rio~rientes de integración y homogeneización, 
por una lado, y de distanci~miento y he~erogenided, 
por otro y. 

Si bien le institucionalización del modelo culmine 
hasta 1940, le madurez y. t'orma actual del mismo_ se 
alcanza tiaa·ta después de le Segunde Guerra Mundial. 

A partir de entonces los cambios en sus estruct~res 
han sido pocos, y ni~ciuno de ellos austentiv~. 

Aal pues, el iniciarse la segunda mitad del siglo -

XX, el sistema de control político esteba plenamen
te institucionalizado. Sus elementos principales ·--

.1/ C:ab_rera; A. Gua tavo. "Si tuaci6n y Perspec tivaa Demogré,... 
fices de M6xico ·en Diálo!j!oa sobre .Poblaclí!ín. CO.MEX. 
México, 1974.p.127. 
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son: un partido oficial _dominante constituido por tres sec

tores que engloban a las principales organizaciones forma-
lea de loe grupos obreros. campesino y clase media, más un 

cuarto sector, la gran empresa, qu·e se .encontraba también -

~lenamente organizada, aunque por razon~a ideol6gicas se le 
dej6 fuera del partido. En este sistema de control político 

interno descansa la estabilidad del régimen mexicano~/. 

Una de las intervenciones del Estado se da como resultado 

del reconocimiento por parte del gobierno de la magnitud -

del problema demográfic~. 

Haciendo referencia a loe antecedentes hist6ricos de la in~ 
tervención ·que tiene el Estado en la poli ti ca de poblscipn, 

y eepec1ficamente en lo referente a la planificaci6n fami-

liar en nuestro país. 

Según Francisco Alba es en los primeros años del decenio de 

los treinta, en donde se definen ciertos linamientos de po

lítica demográfica que! en alguna forma, iban a permear la 
opiri{6n prevalenciente sobre temas de población hasta tiem

pos muy recientes. La formulación de estos lineamientos se 

debe a Gilberto Layo, quien propugnaba un nacionalismo dem~ 

crátiio reduciendo la mortalidad, ~anteniendo elevada la -
fecundidad v llamando a casa a loe compatriotas que hablan 
salido del peía ¿/. 

g_I Alba, Francisco. La poblac.i6n de México: evolución y di

~- COLMEX, 2a. edici6n, Méxi.co 1979, p.134 

¿/ ibid. p. 144. 
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Sin embargo, Luis Leftero ea quien nea brinda una panorámica 

concreta de la evoluci6n de la política demográrica en Héx~ 
co y nos dice que de los aftas 30's a los 60's se manifies-
tan lea siguientes corrientes ideol6gicas respecto a dicha 
politice. 

La posición pronatslista que guarda la Iglesia Católica Re
mana que encabezó el Papa Paulo VI y los grupos canservada
res de la misma y que se confirma en la enc!clica Humanas -
Vitae publicada en 1968. 

Esta tendencia adopta una ruerte opasic~ón hacia el usa de 
medios artificiales para el control de la natalidad debida 
a principios morales. Con la publicación de la encíclica -
Humanae Vitae el Papa resrirmó la doctrina tradicional de -
la Iglesia declarando en el documento que aparte de la abs
tinencia total, el único método aprobado sería el ritmo y -
éste debía ser usada cuando existiera una ruerte razón mo-
ral. Asimismo, sugirió a los líderes de los gobiernos que,
"no permitieren que la moralidad de sus pueblas ruera degr.!. 
dada; que no permitieran que par media legales, las prácti
cas anticonceptivas contrarias a las leyes naturales y div~ 

nas, se intradÚjeran a esa célula fundamental: la fami ---
lia" f!./. 

La enclclics de ·Paala VI desató una fuerte contravercia en
tre los grupos conservadores y liberales católicas que div.!_ 
dieron a los obispos y sacerdotes de aquellos que canside-
ran oblitatoria la prohibición papal y aquellos que no. 

!!._/ Encíclica Humanas Vitae, citada por Gutiérrez, Patricia-. 
Los efectos contrastados de cuatro tratamientgs experi-
menta!ea en el Incremento reafirmaci6n de la a ti -
avara e ac a a p anificsci n familiar en grupos sen

a161llzados. Tesla profesional U.N.A.H. 1977. p. 15. 
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Este violenta crisis en América Latina die lugar al mcvimie!!. 
te autcdencminsdc "Iglesia Joven", que se reveló centra les 
enae"anzaa tradicionales reafirmadas en la enciclica. 

En el preaente, la única religión que prohibe el use de mét.E, 
dca anticonceptivca artificialea ea la cat6lica, en nombre -
de su más alta autoridad, ye que ni el clero prcteatante, ni 
les líderes religicsca del judaismo, ni las de la iglesia m.!!. 
sulmana, ni las religiones orientales cama el budismo y el -
culta hindú se apene a que sus feligreses practiquen el cen
tral de la na tal id ad á/. 

Par tanta la Iglesia Cat6lica establece y promueve el manda
to b!blicc de •creced y multiplicaaa•,. prahibiendc y nasta 
excomulgando a quienes recurren a lea anticonceptivca e al -
abarte. 

Aharba en, más concretamente la aituaci6n real de nuestra 
pa!s antes de la década de lea 60 1 & en la referente a pcl!t..!, 
ca de población, según Le"era se desarrolla de la siguiente 
manera: 

El gobiernc·aeguirá manteniendo su lema de "gobernar -
es. _poblar". 

La opinión pública se manifieats en contra de la anti
ccncepci6n. 

La ideolog!a socialista, enfatizaba que el problema 
central estaba en el sistema capitalista y no en le P.E. 
bleci6n. 

~/ G6mez H. Lorene. Im edimientca a la lanif1caci6n fami 
.!!!!.!.· Tesis de Licenciatura, .c.P.s. p. 1 • 
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La expansión norteamericana y no en el demográrico en sí 
intenta introducir la educación sexual en la escuela ar.!_ 

cisl pero la iglesia se opone. 

La ideología "liberal" capitalista establece el princi-
pio de democracia y de libertad persona.l y ramiliar coma 

valor clave. 

Va en los anoa 60's se da ia trsnsici6n hacia una concepci6n 

antipoblscionists. 

Se empieza s escuchar la tesis de que el incremento de -
la población como obstáculo para el desarrolla econ6mi-

co. 

En 1965 se comienza s hablar públicamente de la planiri

cación ramiliar, educación para la paternidad responsa-
ble. El enroque que se le da al prime~a ea rietamente en 

el aspecto salud. 

El movimiento de 1968 viene a rearirmar y reconocer que 
hay serios problemas sin soluci6n y que el crecimiento 
d~mográFico los hace mis difíciles§_/. 

En resumenes en 1972, el Presidente Luis Echeverria declar6 
que su Gobierne tenla la intención de adaptar una política -
de población, al tiempo que hacia un llamámienta a redoblar 
los eaFuerzca en favor del dessrrclla eccn6mico. En abril de 
ese ano el Gobierne inició un programa de plan1ricac16n de -

§! Lenero Luis. Valores Ideclógiccs y les políticas de po
blsci6n en México. Investigaciones: Scciclcgía. Ed. 
Edicol, México. 1979, p. 56. 
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le familia, Un ano más tarde, el Presidente Echeverria plan
teó la conveniencia de considerar seriamente el problema de
mográfico en los siguientes términos: 

"Rechazamos la idea de que un puro criterio 
demográfico orientado s reducir la natalidad 
pueda sustituir a la compleja empresa del d~ 
ssrrollo. Pero cameter!amas un grave errar -
ai no adquiriéramea cenciencia de la grave-
dad que tiene el incremento de la población 
y las necesidades qeu genera". 

En septiembre de eae ano, Echeverrie Alvarez present6 una -
iniciativa de ley de población e le Cámara de Diputadas en
la que se establece el marce jurídico para que los progre-
mas de paternidad responsable puedan realizarse con absolu
to respeto a la libertad individual, y come parte de nues-
tra pol!tics general de desarrolla. La nueva Ley General de 
Población entró en vigor en enero de 1984 11. 

Aunque en el ámbito del sector pública los progrsmea relat.!., 

vos a la planificación familiar empezaron a trebejar en ---
1973, surge el Consejo Nacional de Poblaci6n como eatrate-
gia del Estado Mexicano y se establece como un organismo i.!!, 
terinstitucional que tiene a su cargo la planeaci6n demogr.!, 
f"ica del país,_con ajbeto de incorporar a la población en -
los programas de desarrollo socioecon6mico y vincular los -
objetivos de éstos con las necesidades que plantean loa re
n6menoa demográf"icos. 

_7/ Fondo de las Naciones Unidas pera Actividades en Mate
ria de Pobleci6n. 

Inf"orme No. 62 F.N.U.A.P. Nueva York.1983 p. 16. 
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Las principales actividades que lleva a cabe la Secretaría -

General del Consejo &on las siguientes: 

Programa Editorial, comprende la elabcracián de una se-

rie de Inrcrmacián Sociodemogrérica, una serie de Análi

sis v Estudios, una serie de Programas v Memorias, una -
serie de Manuales, así come diversas publicaciones peri~ 

dicaa y rolletes, 

Curses y ccnrerenciaa, que se llevan a cabe en diversas 
ciudades del país, dirigidas a distintas grupas de pobl~ 

cién y a mültiplicadcres, en materia de educación ea po

blación (la cual comprende cinca área: educación demogr! 

rica, educacién para lá vida rami liar, educación y desa
rrcl.lc, e.ducactón-·y medie ambiente, y educación de la a~ 

xual·idad'"-~ 

Seminarias de análisis de problemas sccicdemogrériccs y 

regionales, can miembros del sector pública, del social 

v de Instituciones Académicas. 

Actividades de comunicación en población, consistentes -

en la elaboración de mensajes y prcgramaa para radie, t~ 

levisi6n, documentales y teatro. 

Asistencia técnica a lea dependencias del Ejecutivo Fed~ 
ral v a les Consejas Estatales de Población, en materia 
de planeacién demcgrárica. 

Trabajos de inveatigacién sobre problemas de población v 
desarro~lc en direrentea regiones del país. 

Actividades de cclabcracién en eventeos internaciona---
les y. 

fe/ CONAPO. Pclltica Demcgrárica ••• pp. 17-21 
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Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos y activida-

des la inatituci6n se delinearon las siguientes estrategias: 

1.- Aprovechar le experiencia de los programas inatitucion~ 
lea desarrollados en los últimos años. 

2.- Para la extensión de la cobertura de áreas urbanaa, auk 

urbanas, marginadas y rurales, se incrementará la part.!_ 
cipación del personal médico, y con mayor énfasis la 

del paramédico y comunitario asi como de los agentes -

tradicionales de aalud. 

3.- Fomentar la participación de la comunidad, de manera -

activa y organizada, en la promoción y operación de loa 
programaa. 

4.- Promover la acción y colaboración de loa líderes y age~ 

tea de cambio en la difusión y apoyo de loa programas. 

5.- Eatablecer una política de descentralización de los se~ 

vicios, con especial atención a la Formulación y desa-

rrollo de la Coordinación dentro del sector salud y con 
otros sectores de la adminietráción públi~a. 

6~- Fomentar y co~rdinar la investigación biomédica y ao-~

cial, aplicada a los programas. 

7.- Desarrollar un sistema de información que permita el c~ 

nocimiento actualizado del rendimiento de los programas. 

8.- Colaborar con las instituciones de educación formal e i~ 

fbrmal, en la motivación y orientación sobre planifica-

ción familiar, para loa diveraoa sectores de la pobla--
ción, y en la formación de los recursos humanos neceaa-
rios para los programas 21• 

_9/ Gómez H. Lorens,p.62 



Por su parte, le Dirección General de Atención Médica Mater
na-Infantil de la Secretarla de Salud tiene e su carga une -
parte importante del programa de servicio, del de adiestra-
miento de personal médico y paramédicc; del Educativa y del 
de investigación; le Subdirección Médica del Instituto Mexi
cano del Seguro Social CIMSS) cuenta con un programa simi--
lar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales pera las 
Trabajadores del Estad~ (ISSSTE) principie a desarrollar sus 
programas respectivos, también los gobiernos de las Estados 
prestan atención e le planificación familiar el igual que -
otros organismos descentralizados. La mayoría de estas pre-
grames se encuentren integrados a las servicias de atención 
materna-infantil. 

En el sector privado das instituciones comenzaren ccn ante-
rioridad a adquirir experiencia en la ~lenificación fami---
lier: La Asociación Pro-Salud Maternal desde 1959 y la Fund.!!_ 
ci6n para Estudios de la Población (FEPAC) desde 1965. Esta 
Última institución mantenía, a fines de 1973, 91 centres de 
planificación familiar de los cuales 21 funcionaban en el -
Distrito Federal y 70 en el reato del pela. Hasta dicienbre 
de ese miemo ª"º se hab!an proporcionado servicios de plani
ficación familiar a 238 480 mujeres de nueve ingresa, lo que 
habla significada l 324 626 consultas. En este sector ha ha
bida también otras programes de alcance limitada, sin que -
ello signifique que hayan carecido de trascendencia. 

en 1974 se integró une Comisión Interinatitucional de Aten-
ción Médica Materno Infantil y de planificación familiar ca
ma grupa técnica para estructurar las normas que deben cpe-
rar en estas campea en tedas las instituciones del sector 
público Y del privada de la nación. En esta camisi6n colab~ 
ran representantes de la Secretarla de Salud, del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad 
v Servicioa Sociales para loa Trabajadores del Estado, 
de la Fundaci6n para Estudios de la Poblaci6n V de la 

Asociaci6n Pro-Salud Maternal lQ/. 

2.2 MARCO LEGAL. 

-45. 

Ahora bien en el ámbito nacional, la pol!tica poblacio
nal de México en el período post-revolucionario, puede 
dividirse en dos etapas: la primera hasta 1973. Se ca
racteriza por el fomento generalizado del crecimiento -
demográfico. Se procuraba fomentar el crecimiento pobl.!!, 
cional v el aumento de la natPlidad, as1 como una dis-
tribuci6n ~ás racional de la poblaci6n en el terrioto-
rio. Se restringía la migración de mexicanos en fun--
cián de interés nacional i11. 

Estos li·neamientos hsbrian de permanecer más o menos v.!_ 
gentes durante aproximadamente 40 aMos dado que "la PO.!!, 

tura a favor de un crecimiento de la poblaci6n era apo
yada y rei;paldsda por todo el marco institucional mexi

cano. El Estado asentaba la política poblacionista re.!!. 
paldada por la Ley de Poblaci6n vigente (nos referimos 
a la de 1947, la cual sus ti tuy6 a la de 1936). V por -
los Códigos Sanitarios que no permit1an el uso de anti
conceptivoa. Asimismo, la Ley Penal codifica como deli
to el aborto. La iglesia ••• en toda su acci6n educati-
va, ha defendido tradicionalmente la procreación abun-
dante y ha prohibido la anticoncepci6n y el aborto ••• -
También la escuela se suma tradicionalmente s la postu
ra poblacionista: los textos y los programas oficiales 
de la enseManza primaria, secundaria y hasta universit.!!, 

ria, sancionan positivamente ls procreación abundante y 

10/ Alba. Francisco. p. 416 

1j/ Consejo Nacional de Población. Manual del Conductor 
ae Educac16n en poblacibn. CONAPO. M6xico, 198&. -
p.78 
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y el crecimiento demográfica. Laa demás instituciones apoyan 
directa e indirectamente esta misma pceicién" l,g/. Tcdavla 

queda el ecc de los premies eatablecidca, en lea ª"ªª cin--
cuenta, para enaltecer e las mujeres más prcl1ficasl~/. 

A partir de 1973, después de un decenio en el que se regis-
trarcn las más altas tasas de crecimiento demográfica en la 
histeria de l"éxico, se mcdif'ics la percepción pcl{tica de -
les f'enémencs de población. Fundamentalmente se buses, ade
cuar les características de la dinámica pcblacicnal can el -
procese de desarrolle, regulando les f'actcres demográficas. 
Can este fin, se creé un marce legal y una estructura insti
tucional apropiada para esta nueva visión política. 

Así en enero de 1974 entra en vigor la nueve Ley General de 
Pcblaci6n, dende la pcl1tica de población se concibe cama -
un procese para orientar a les individues hacia un mayar d~ 
sarrollc humane y, como tal, dicha pol!tica ne encuentra una 
justif'icacién autónoma, sino que sus criterios están supedi
tados a los grandes objetivos nacionales. 

La base legal en materia de política demográfica se encuen-
tra en la Constitución y en la Ley General de Pcblacién y au 
Reglamente. El articulo 4g Ccnetitucicnal, constituye el f'u~ 
demento esencial de le pcilí ti ca de población l~/. 

"El verán y la mujer sen iguales ente le ley. 
Esta progegerá la crganizscién y el deearro-
llc de la familia • 

.!2/ Lef'lero, Luis, Diálogos sobre población, p. 172-173 

1~/ Alba, Francisco, p. 145. 
14/ Manual del Conductor, p. 79 



Teda persone tiene derecho s decidir de --
manera libre, responsable e informada ac--
bre el número v eapac1amiento de sua hijoa. 

Toda peraone tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley definirá las base• y -
mcdslidadea para el seceso a loa servicios 
de salud y eateblecer6 la concurrencia de -
la Federaci6n y las entidades federativas ~ 

en materia de salubridad general, conforme 
a le que dispone la fracción XVI del Artíc~ 
le 73 de esta Constitucián. 

Teda familia tiene derecho a disfrutar de -
una vivienda digna y decorosa. La Ley esta
blecerá les instrumentos y apoyos necess--
rics a fin de alcanzar tal objetivo" lSL • 

La Ley General de Poblacián vigente, co~c se dijo fue insti
tuida en 1974 y contiene loa lineamientos esenciales de la -
política de pcblaci6n. El Artículo lQ sintetiza estos linea
mientos: "Regular les fen6menos que afectan a la pcblacián 
en cuente a su volumen, eatructurs, din6mica y distribución 
en el territorio nacional, can el fin de lograr que partici
pe justa y equitativamente d~ los beneficies del de~srrollc 
econ6mico y aocisl". 

El Articulo 3Q de la misma Ley, define loa principales aspe~ 
tes en materia de política de pcblaci6n, y para su ejecución 
intervienen distintas dependencias del sector pública. 
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l~/ Consejo Nacional de Poblscián. Bases Jurídicas de la Po
lítica de Pcblaci6n de México, CONCAPO. México 1984 p.3 



Entre estos aspectos destacan los siguientes: 

Adecuac16n de loa programas de desarrollo a las necea~ 

dadea de la población y sus caracteristicaa. 

Real1zaci6n de programas de planificaci6n familiar con 

respeto a loa derechos individuales y de la familia. 

Disminuci6n de la mortalidad. 

lntegracién de ls mujer y grupos marginados al desarr~ 

lle económico, educativo y cultural. 

Adecuación de la distribución geográfica de la pobla-

ción a lea necesidades del desarrollo regional y la -

planificación urbana. 

La Ley, en su articulo SQ, cre6 el Consejo Nacional de Pobl~ 

ci6n, institución responsable de la planeación demográfica -

del pa1s, que anteriormente ya fue explicado. 

E 1 Reglamento de la Ley General de Población, (noviembre de 

1986) precisa loa aspectos de la. Ley. Se destacan especial-

mente, loa puntos contenidos en su capitulo II del Articulo 

5Q, en el que se reafirma que el objetivo de la política de

mográfica es el de elevar lea condiciones aocioeconémicas de 

la población. También ae reintera 'que los pi:-incipioa esenci~ 

les de tal política con respeto a las libertades, garantías 

e idiosincrscias nacionales. El texto del Artículo 9 de di-
cho reglamento dice al respecto: 

"El respeto a los derechos humanos, liber

tades, garantías, idiosincracias y valorea 
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culturales de la población mexicana, aerán 

los principios en los que se sustentan la 

política y loa programas que ae apliquen -

en materia de población" 1.§./ 

En lo concerciente a la planificación familiar se explicita 

lo siguiente: 

El carácter indicativo de los programas de planificsci6n 

familiar y su coordinaci6n con otros programas de mejor~ 

miento económico y social. 

Se prohibe teda forma de coerción o uso obligatorio de -

métodos anticonceptivos. 

Por ü1t·1·m·a· él" Art·fcul'CI 45·; establece ·ras funciones específi

cas del Consejo Nacional de Población, como la institución -

coordinadora de la problemática poblacional. 

Ahora bien, dentro del marco de la planeación de desarrollo 

nacional, la política de población del F.stado, trata de ce~ 

tribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos 

mayoritarios. Los lineamientos y objetivos de esta políti

ca, se fundamentan en un análisis cuantitativo y cualitati

vo de la población, de su estructura, dinámica y problemát~ 

ca general 11/ 

1.§./ · Op. cit. p • 3 

lZI Manual del Conductor. p. 81 
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La pcl!tica de pcblaci6n ae concibe cerne un procese para --
orientar a las individues hacia un mayar deaarrclla humane -
y, cerne tal, dicha pcl!tica ne se encuentra una juatifica--

eut6ncma, sine que aua criterica están supeditadas a las --
grandes cbjetivca necicnales, en consecuencia, impcne accio
nes múltiples y debe adecuar medies afines, haciende ccmpat~ 
bles y ccmplementariaa les pragramas de diferentes crganis-
mcs públicas que, pcr BU prcpia !ndcle, tengan una eapecisl 
gravitación en materia demográfica. l~/ 

2.3 LA POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR. 

Al respecte el Ccnsejc Nacional de Pcblaci6n plantea, que la 
pcl!tica pcblacicnal constituye una unidad integrada pcr cb
jetlvcs, metas y estrategias que sustentan laa acciones pra
gramadaa que afectan a la pcblaci6n, esencialmente en le que 
concierne a su tamanc, estructura y distribución territc---
rial. 

Dentrc de este miamc contexto la política demográfica conci
lia tres objetives generales: 

a) Contribuir a elevar el bienestar de la familia y del in

dividue y propiciar el ejercicio de las derechas humanes 
en este plana; 

b) Influir en el ritmo de crecimiento de la pcblaci6n, BU -

diatribuci6n gecgr&fica, para que concuerden, le más pa
sible, ccn el deaarrcllc y con un beneficie máa equitat~ 
ve de les frutes del misma, y 

l~/ CONAPO. Polltica demcgréf1ca ••• p. 41. 
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c) Dar a conocer oportunamente las tendencias demográficas 

v eu influencia en los ~en6menos eocioecon6micos v los -
planificadores v el público en general. 

El CONAPO establece que la reducci6n de la tase de natalidad 
tendré efectos considerables sobre la estructura por edades 

de la poblaci6n: la poblaci6n menor de cinco aMoe continuará 
aumentando levemente para alcanzar un máximo de 12 millones 
en 1982, descendiendo a 8.6 millones en el aMo 2000; la po
blaci6n en edadea de 5 a is aMoe alcanzaré un máximo de ----
22 .4 millones en 1988, aMo a partir del cual comenzará a di.!, 
minuir. En la programación del desarrollo socioeccn6mico fu
turo del país deberán tenerse en cuenta los efectos de estas 
cambios en la estructura de la población sobre diversos as-
pectes aociodemográficos. 

Para alcanzar las metas de la política de población el 
CONAPO seMaló lee esferas donde era necesario ejecutar de i,!! 
mediato planes v programas específicos. Dichas esferas son -
la planificación de la familia, la comunicaci6n e informa--

ción sobre población y la educación sexual l~/. 

Algunos autores dan a la planificación familiar un sentido -
coercitiva, pues afirman que debe contenerse el crecimiento 
de le población haciendo que las parejas usen anticoncepti-
vos V tengan los hijos que quieren tener (cuando ya han ---
aprendido la necesidad de tener poco), y ayuda a las que aún 
ne sienten esta necesidad, a tener los hijos que deben te--
ner. De este modo la planificación familiar puede hacerse a 
nivel individual, familiar, nacional o incluso internacic--
nal. 

l~/ Informe No. 62. p. 17 



Otrcs hablan de que la planificación familiar ae prepone fu~ 
damentalmente coadyuvar para que el individue llegue a ni--
les más elevados en su desarrollo, considerándole como 1mpo~ 
tante factor de cambio cultural en el actual momento críti-
co, y no únicamente como solución sl problema demográfico --

2.Q./ • 

Urquidi sef'lala: 

2.Q/ 

"El concepto de la planificación familiar -
ha.evolucionado mucho ccn el tiempc. Antes 
se consideraba cerno un simple servicie mé
dico tendiente a impedir la concepci6n. Ha 

pasado a ser un prcceso social referente al 
bienestar e ccrtc y a lsrgc plezc de la fa
milia, a la relación ae ésta con su medio -
inmedistc y ccn sus pcsibilidadea de pleno

desenvclvimientc material y espiritual, y a 
la relaci6n del tamaf'lo de la familia ccn el 
deaarrcllo de la sociedad en sua aspectos -
sociales, eccnómiccs y políticos. 

En este últimc sentido, la planificación 
familiar puede ser instrumente importante -
aunque no el único- de una política de po-
blación en todcs aquellos países en que se 

considere que convenga moderar, e aún redu
cir considerablemente, la tase anual de in
cremente demográfico 2~/. 

Remes, Pedrc. El pese de la tradición en la explosión 
demográfica, Ed. Pax-Mtíxicc, Mfixicc, p 977. p. 9 

Op. el t. p. 409 
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En ctrc sentido se prenuncia Dsvis al expresar que la plani
Ficación Familiar ea la de cada pareja, por separado, v ne -
tiene sentido utilizarla para ejercer el control e planiFic~ 

cién nacional de la p1:1blaci6n, ya que 

"( ••• ) ne hay razón para esperar que -
les millones de decisiones sobre el t~ 
maffc de la Familia tomadas pgr las pa
rejas en su pr1:1pic interés c1:1ntr1:1lará 
automáticamente la población en bene-

Fici e de le scc iedad 2,g,1" 

Ahora bien en la I Reunión Nacional de investigación Social 
en PlaniFicaci6n Familiar, el CONAPO deFinió el concepto en 
les siguientes t~rmincs: "Entendemgs p1:1r planiFicacién re-
miliar la capacidad v el derecho innato, ahora reccnccidc v 
apoyado por la Ley, que tiene la pareja para decidir libre
mente sobre la constituci6n v desarrolle de su Familia". 

Ea decir, compete a las personas que desean constituirse en 

pareja, decidir cuándo v cómo le logran, sin que nadie lo -
impida. Igualmente corresponde a la Familia ya constituida 

satisracer las necesidades de les miembros que la integran, 
en la medida en que, cerno institución social que es, puede 
hacerle. 

Estas necesidades sen tente de carácter bicl6gicc cerne pai
ccsccial, a saber alimentación, higiene y aalud¡ vivienda, 
educación inFcrmal y Formal; arectc, convivencia y ccmunic~ 
ción, esparcimiento v diversión, y una ubicación dentro del 

2E.,/ Davis, Kingaley, "La política demcgrárica: lTendrán éxi 
to les programas actuales?, en Investigación Eccnémica7 
Nea. 107-108, Vol. XXVII, .Jul.-Dic. de l967. pp. 209-210. 
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siste~a secisl que le preperciene empleo, servicies seciales 
en general, la pesibilidad de progresar y de interactuar can 
etras miembros de le sociedad, ••1 come de trascender a tra
vés de la paternidad. 

De esta manera la planificaci6n familiar viene s significar 
que, en ls acci6n concreta del desarrollo familiar, se bri.!! 
den los sstisfscteres que cuantitativa y cualitativamente 
lleven s les miembres de la familia al bienestar. 

De heche, sin pelítices de peblaci6n ni programas de plani
ficación familiar s le large de ls histeria, las familias -
han practicsde, de una manera eapent6nea, la planificsci6n 
familiar. Lo que ahers se buses es que, junto cen la espen
taneidad propia de la vida familiar, se incremente el sent~ 
de de la planeaci6n sebre aquellos aspectos de más trascen
dencia, tanto psrs la pareja cerno para sus hijes, tales co
mo la ~ecisién misma de constituir la familia, les papelee 
del hombre, de la mujer y de loa hijes, el tipo de familia, 
el númere total de hijee y el espaciamiento entre ellos, su 
educación, etcétera. 

Ls plsnificaci6n familiar así cencebids requiere primersme_!! 
te, para su reelizsci6n, que le pareja tome conciencia de -
que la planesci6n es una alternativa previa a le acción, -
que puede conducir más f'cilmente sl bienestar. En segunde 
lugar, se necesita que el centextc social proporcione las -
condiciones en las que existan los sstisfsctares y las DPD.!:, 

tunidades psrs vivir mejor. 

Para que ambas condiciones se den en ls mayaría de la pabl.!, 
ci6n, es necesario implementar acciones que tiendan a afee-
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tar una serie de variables del sistema social, como seria la 

capacidad de ebsorci6n de meno de obre del sistema económi-
co, le distribución del ingreso, la dimensión del sistema -
educativo nacional, el nivel de conciencia de la población -

acerca de los problemas sociales, las posibilidades de asee~ 
der en la escale social, la capacidad de compre, etcétera. 

De eata manera la factibilidad, la aceptación y la práctica

de la planificeción familiar depende en gran medida, del --

conjunto de las politices del desarrollo del país. 

Por otra parte, es necesario considerar dentro de la planif~ 

cación familiar un factor ubicado en el desarrollo de la fa

milia, que repercute grandemente en la planeacién de los 
otros elementos de dicho desarrollo: la dimensión de la fam~ 

lia. Del número de miembros de su edad y de momento en que -
van llegando, dependen sin duda en gran parte, la atención -
que se les pueda prestar y los. recursos que tengan a su dis
posición para proporcionarles oportunidades para su bienes-
ter. 23/. 

2.3.1. ANTICONCEPCION. 

Cada pareja que desea planificar la familia debe conocer su

realidad. Son diferentes las necesidades que se plantean a -
una pareja ~e cualquier área, sobre todo donde se carece de
los medios de supervivencia, incluso de espacio vital y de -
suficientes fuentes de trabajo. 

~era que una pareja pueda planear su descendencia en función 
del número de hijos, de cuándo quiere tenerlos 0 cuándo ----

23/. Me~orias del Seminario. I Reunión Nacional de Investiga
cion Social en Planificaci6n Familiar. cd. UNAM 1983.-
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quiere evitarlos, es necesario el conocimiento correcto de los 
diferentes métodos anticonceptivos, ye que su desconocimiento

genere angustie y éste es la principal causa de abandono de -
los mé~odos anticonceptivos y en consecuencia, de la falla de

planificacién familiar. 

Toda pareja tiene carecter!stices propias, con diferentes ---

idees, diferentes necesidades, diferentes respuestas biolégi-

cas, et., por lo que un método puede ser ideal pera una perso

na y nocivo pare otras. No existe un método perfecto, pero --
siempre habrá uno que se adapte a las necesidades y posiblida

dea de cede pareja. 

Cuando una pareja, después de considerar sus necesidades e in
tereses, decide controlar su fecundidad, puede seleccionar en

tre los métodos actuales que se han desarrollado para ese fin. 

Todos los métidos tienen ventajas y desventajas, y la pareja -

debe revisarlos y analizarlos con el auxilio de personal cali

ficado, para definir lo que conviene hacer en su aituaci6n --
particular. 

Los m6todos para controlar la fecundidad evitan por lo gene--
ral, de una o de otra forme, que el espermatozoi~e se una al 

6vulo. Si esta uni6n no se produce, no puede haber embarazo. 

Existen algunos métodos que son aplicados directamente en el -
cuerpo de la mujer, y otros en el cuerpo del hombre. 

Para la muj~r existen los siguientes métodos: 

1) Dispositivo intrauterino. 

2) Pastillas o pildoras anticonceptivas. 
3) Inyecciones. 
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4) Ovules, jalees v espumas. 
5) Disf'ragma. 
6) Ritmo 

7) Ligadura de trompas 
8) Aborto• 

Para el hombre existen los siguientes métodos: 

1) Condón o preservativo 

2) Coito interrumpido. 

3) Vasectomia. 2!:!./ 

•El Código Rural del Distrito Federal (3) sanciona con:pri-
sión a quien induce el aborto y a la madre que lo provoca -
voluntariamente o consiente en que lo induzcan; la sanción 
no es aplicable en caso de violación o en caso de que la em 
barazada corra peligro de muerte de no provocarse el aborto. 

2~/ Ver tsb!ss áel Anexo, Yuente Manual áel Conductor áe Educa
ción v Población. CONAPO, México, p.p. 272 a 276. 
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2.4 LA FAMILIA MEXICANA V LA SEXUALIDAD. 

Para lo prop6sitos del estudio, la familia se visualiza como 

una unidad de mediación entre los niveles macro y microsocisl, 
entre lo estructural y lo individual, fungiendo por tanto la -

familia como agente intermedio entre le conducta individual V 

le sociedad. 

Existen, sin embargo, ciertos criterios de validez generaliz~ 

da como son el aceptar por une parte que la familia no tiene 

un carácter exclusivamente biológico, y por la otra conside-

rsrls como une institución que representa un conjunto de nor
mas y vínculos definidos culturalmente y destinados e cumplir 
ciertas funciones. Dentro de estos lineamientos familia qued~ 

r!s definida como "le unidad social y económica más o menos -

permanente compuesta por adultos y sus descendientes, pera el 

cuidado de le prole, le división del trabajo, la adquisición 
y transmisión de la propiedad y la conservación y transmisión 

de creencias v costumbres•. 1/. 

Le familia es además una institución social que constituye la 
más universal y básica de todas les relaciones humanes; en 

tanto que la institución satisface le necesidad intrínseca 

del hombre de une organización económica, política y social.
Mediante su valor social, su control de los hijos y le función 

socializadora que desempeíls, la familia permite que el indivi
duo se adapte e la estructura social en une relación funcional 

con los restantes' miembros v con otras instituciones de la so
c !edad. 

1/. Familia y Sexualidad. Documento Interno, CONAPO. 
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Si bien cama va hemos seftalado la familia es une institución 
cuya presencia es universal, pueden no obstante distinguirse 
diversas modalidades v tipos de familia particularmente en -
ciudad Nezahualcoyotl, ya que dicho municipio ha sido confa,!. 

medo por familias emigrantes pertenecientes a realidades --
socio-económicas específicas en función. de una serie de cri

terios de clasificación. 

Atendiendo al parentesco que vincula a loa habitantes de una 

vivienda, vale decir a la concepción familiar, podemos clasi
ficar a la familia en: 

Nuclear o elemental. 

Este tipo de familia se compone del padre, la madre o uno de 

ellos y los hijos solteros. Esta familia puede dar lugar a -
las siguientes combinaciones. 

a) Matrimonio ain hijos 
b) Matrimonio con uno o más hijos solteros 
c) El padre o la madre con uno o más hijos solteros. 

Estos tipos de familia son transitorios, generalmente abarcan 

sólo dos generaciones; esto significa que a medida que los p~ 

dres mueren y los hijos se casan, la unidad se desintegra y -
se forman nuevas unidades. 

Cede individuo pertenece en primer lugar a una "familia de -
orientación" u orígen en cuyo seno ha nacido y luego forma su 

propia "familia de procreación". La descendencia reconocida -
es bilateral, es decir, se da la misma importancia a los ant~ 

pasados del padre que a loa de la madre siendo nebulosos los 
vínculos. 
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Le ;esidencie ea neolocal, ea decir la pareja de recién ceas

doa abandona los hogares de residencia. 

De acuerdo a varios estudios el nuclear ea el tipo de familia 

más común en Latinoamérica e incluye más del 50%. 

Familia extendida o extensa. 

Este tipo de ae compone de una o más familias nucleares y pa

rientes colaterales. Por ejemplo, una familia que incluye a -

loa padres, a aua hijos casados o solteros, a loa hijos polí

ticos y a loa nietos. 

En estas familias existe algún antepasado común y el reconocA 

miento de relaciones de parientes colinealea. Generalmente ae 

da un control autoritario sobre lea relaciones y toma de dec~ 

sienes que está basado en la participación eccn6mica y/o en -

la edad. 

Esta clese de familias s muy común en el medio rural y en --

lea zonas urbanas margiriadas. 

Familia compuesta. 

Este tipo de composici6n comprende a la familia nuclear o ex

tendida más otra u ctraa personas ne emparentadas con el jefe 

del hogar o dos o más personas ne emparentadas entre aí. Este 
tipo de familia a veces incluye a la servidumbre. 

Atendiendo ahora a una serie de criterios aocieconómicoa la -
claaificaci6n más aceptada es la siguiente: 
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La familia ind!gena: 

Desde la perspectiva de Margarita Nolasco este tipo de familia 
presenta caracter!sticas propias que la singularizan con rela

ción a la poblaci6n nacional. Siguen normas propias de paren-
tescc, tienen estructuras v funciones propias tan variadas de 

un grupo a otro, come del total nacional. 2/. 

La familia campesina tradicional pobre: 

Conforma una unidad familiar de consume v de producci6n muy 

unidad v solidaria. Su uni6n se ve cada die reforzada por su -
accién eccn6mica, tanto en la parcela como en el trabajo de -
peonaje. Aqu! se explota a teda la familia. 3/. 

En este tipo de familia el hombre y la mujer participan en el 

procese productivo, independientemente de las labores del ho
gar que ella realice. 

La actividad productiva fundamental est~ constituida por el -

cultive de la tierra y le que se produce se dirige hacia el -

autcconsumc. Se cuenta con mane de obra para la prcducci6n. 

La familia campesina moderna: 

De acuerdo con Margarita Nclascc, la familia campesina moder

na está relacionada con una agricultura capitalista; conforma 

solamente una unidad de consumo va que la producción agrope-
cuaria se hace con la fuerza de trabajo del jefe de peones -

asalariados, a través de les lazos de parentesco y de lea ce
rrados patrcneaculturales de lealtad a la familia y de ayude-

2/. Familia, Desarrollo y Autoritarismo. Arizpe Lcurdes. El -
Matrimonie Opus II FEM. Publicación Femenista Trimestral 
México. Editado por Nueva Cultura Feminista. Vol. No. 7 : 
Abril-Junio 1979. 

3/. Ibidem. 
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mutua obligada. La familia campesina moderna es una unidad 
cohesiva ~coherente, aún cuando muy cerrada, regida por es-
tructuras y normas morales cristianas y el papel de los miem
bros ea severamente ense"sdo y ejercido. En este sentido le -
riqueza y el poder actúen también para conservar una familia 
tradicional muy unida, con fuertes lazos económicos entre --
ellos y otras familias afines. 4/. 

La familia subproletaria: 

Está conformada por los llamados invasores de terrenos. Se e.!!_ 
tablecen en las zonas marginales urbanas. Poseen un baje ni-
vel de vida, con graves dificultades nscbreviven en un amble~ 
te hostil. La inseguridad e inconsistencia de su trabaje se -
refleja en todos los aspectos de su vida familiar. Les hijcs
crecen en esta lucha por la subsistencia desde muy peque"cs.
Nc es extra"º que sucumban ante ella". 5/. 

Cabe seffalar que si la familia es migrsnte sostiene las mis-
mas pautas de comportamiento en una o des generaciones. Por -
ejemple si es migrante va a tener muchos hijos, pero si es n.!!. 
tiva ea dificil que tenga varios hijos. 

En este tipo de familia se da el compadrazgo. Llegan a un lu
gar inh6spitc, con condiciones adversas y en consecuencia bu.!!. 
can relaciones para sobrevivir. 

Le familia proletaria: 

Esta familia está inmersa en la producción. El hombre partic.!_ 
pe en el proceso productivo y la mujer educa y cuida a les h.!_ 
j~. 

4/. Ibidem 

5/. L. Leffero, Le Familia. 
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Les circunstancies en les que vive le familia proletaria san 
un paca mejores en relaci6n a les de la familia subpraleta-
ria. Tener ya un trabaja más seguro en una fábrica, tener una 

seguridad social básica, significa participar ya en ciertas -
beneficias del sistema industrial y urbanas; sin.embarga, la 

dependencia y las condiciones de estrechez son todavía evi--

dentee. Esta famil~s tiende a ser nuclear, pera se mezcla can 

la familia compuesta y extensa. 6/ 

La familia de clase medie. 

Está formada par empleados del Estada, funcionarios de diver
sa indole, trabajadores que se encargan de las servicios mun~ 

cipales. También están incluidos loe prafesianistas, loe téc

nicas o empleados de oficina de las empresas industriales o -
comerciales, las intelectuales, los artistas y los profesores. 

Le clase media transfiere a la sociedad en que vive, sus valo

res, ideas, visiones del mundo y de le vida, actitudes y com-

portamientos diarios. 

La clase media posee más dinero, más educación, y en consecue~ 

cia, más oportunidades de movilidad social. Su modo de vide -

causa expectativas y sspirsci6n en el resta de la sociedad que 

apenas puede sobrevivir. Sin embargo, la clase media también -
tiene sus aspiraciones: "••• la misma espiración de movilidad 
ascendente de la familia, favorece el que sus elementos adul-
tos -inclusive las mujeres- sean muy activos en la vida social 

y los proyecta dinémicament~ a través de una ideología no cla
aiata F sino de lucha personal por el poder y el dinero, que a 
veces r~sulta exitosa". 7/ La adquisición del dinero va· a~---

6/ Ibid, p. 76 

7/ ibid, p. 78 
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redundar en el bienestar de la familia la que constituye una 

más de aus aspiracionea. 

La clase media favorece las libertades v lee derechos del he.!!! 

bre. Pero también rechaza a les sectores pebres de la pobla-
ción come sen lee obreros, les campesinos v lee indios. 

A la mujer de clase media ee le educa pera casarse v para te
ner hijos. Se le capacita para que participe dentro del prcc!!_ 

se productivo pero con e 1 arraigo a la maternidad. 

El tipo ideal de familia conyugal peque~c-burguesa lucha por 

imponerse, sin embargo, ae enfrenta al obstáculo representado 

por los conflictos que ee dan al interior de las relaciones -

familiares·-

Familias de clase acomodada. 

Ea la familia que dirige les grandes comercies y empresas, -

así come el ?roceac productivo. Existe autosuficiencia. Ea -
una familia ::onyugal-nuclea.r .. y- s-e·'l'To~··ul'Ta ·tendencia a tener 

men .. os hijos, pero "eu realidad refleja, casi siempre un eiet!!_ 
me consanguíneo, que rige tanto la actividad familiar interna 
cuanto la actividad externa de sus miembros". B/ 

Este tipo de familias ee interrelacionan con otras de au mis
mo nivel de vida. 

Dentro de cada une de las familias de clase acomodada-desde -

el punto de vista de Margarita Nolasco- las relaciones de pa

rentesco se asocian con las relaciones económicas, pero con -

B/ Ibidem. 
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una división del trabajo por sexos ma cada: elloa administran 

y acrecientan loa bienes, v ellas, además de las tarebs domé~ 
tices a este nivel, garantizan la solidaridad con otras fami
lias a fines. 9/ V aunque aparentemente hay contradicciones

sustentan todas los mismos intereses. 

En apoyo del argumento de que el sistema económico vigente en 

un momento histórico familiar se encuentra le clasificación -
siguiente citada por Sergio Sagú (10): 

a) Régimen familieta: Caracterizada por sociedades agrícolas 

de escaso ~ntercambio v poca circulación geográfica orig~ 

nen unidades económicas regionales virtualmente autosufi

cientes (islas económicas). En tal contexto la familia se 
fortifica y las funciones familiares se expanden al máxi

mo. Le función económica es muy compleja y amplia; el 

acento del dominio se coloca en la familia de origen. En 

este régimen el matrimonio tiende a convertirse en un ce~ 

plejo intercambio económico y abarca no sólo una amplia -
gama de bienes y servicios sino también un amplio circulo 
de parientes. 

La familia del régimen familista forma no sólo una unidad 

económica independiente sino también un amplio círculo de 

parientes. Ofrece una considerable seguridad física a tr~ 

vés de circules consanguíneos entre las que se den debe-
res de sostén muto. 

9/ Arizpe Lourdes, Opcit. 

(10) Sergio Bagú. Cuestionario par~ una fsmi1ia en Crisis. 
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2.5 EDUCACION SEXUAL V LOS CANALES DE SOCIALIZAClON 

El ~=oceso de socialización consiste en la transmisión de las 

pau~as culturales, de los hábitos, de las normas, costumbres, 
etc. de determinado grupo social. Este proceso inevitable se 

da de manera recíproca entre sus integrantes, el cual se lle

va a cabo por la convivencia diaria. Todo individuo, por tan

to recibe educación y ayuda en el proceso educativo y a la -

transmisión de esa misma educación. 

Los mecanismos que utiliza la sociedad en ese proceso de ao-

cialización de la sexualidad, los denominaremos canales de s~ 

cialización de la sexualidad. 

Por la dimensión social de la sexualidad, los canales más im

por~entes perpetúan, modifican y generan algunos aspectos de 

elle, respondiendo a necesidades específicas de las personas 

tales como, compañía, procreación, educación, vivienda, salud, 

alimentación, recreación, etc. 

Es así que la acción socializante de los diversos agentes ed~ 

estivos, entre los cuales los más poderosos son la Familia, 
la ascuela, la religión y los medios de comunicación masiva -

generalmente se ejercerá con mayor Fuerza en esta etapa (ado

lescencia), su acción podrá ser o no consecuencia en rela---

ción con etapas anteriores y sus agentes podrán actuar en FoL 

ma concertada o divergente. La oposición del joven a las fOL 
mas de socialización que se manifiesta especialmente en este 

periédo, se refuerza si no encuentra el apoyo de sus padrea. 

Mucho de lo prohibitivo y lo tradicional de estas cuestiones 
en cuanto a sexualidad se refiere, ahora se acepta y por Fin 
se he iniciado su Formal estudio, pues se plantean cuestiones 
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relacionadaa con la aociedad, las instituciones (la familia,

la escuela) y au influencia en el individuo: niño, adolescen

te, joven, adulto, pareja, en la vejez y otros temas que en -

algunos cases ae han considerado problemas en cada sociedad. 

Por tanto la "educaci6n sexual", entendida en una ~poca con -

limitaciones y sólo referida s la dimensi6n biológica y repr~ 

ductiva, ahora da entrada a una nueva "educaci6n de la sexua

lidad" que comprende, en base al estrato biológico, los fenó

menos psicológicos y sociales en toda expresión del individuo 
durante el curso de su existencia. 11/ 

Por lo general se estima que la familia es el mejor y más efl 

ciente agente educativo que socializa a los individuos desde 

la infancia hasta la edad adulta e incluso la vejez. Transmi~ 

te con afecto en la intimidad valores, normas, actitudes y -

pautas de comportamiento en lo que se refiere a la sexuali--

dad. El individuo va absorviendo e interiorizando estas nor-

mas y, al hacerlas suyas, aprende a comportarse y valorarse -

como mujer y homre de acuerdo a los modelos que le presentan 
en el seno familiar. 

Proporcione además el marco de referencia conductual y social 

a los infantes; permite y prohibe algunas cesas, aa1 como pr~ 
mueve y rechaza otros. 

La familia confirma ciertas normas y valores de la familia de 

origen de loa cónyuges, pero establece nuevas normas y vale-

rea sexuales de acuerdo a la nueve familia que está en forma

ci6n. Precisamente aquí eatuvo la poaibilidad de cambio en -
cuanto a actitudes, normas y pautas de comportamiento sexual. 

11/ Educación Sexual y Cdeducaci6n de los Senos G.R. Lafora, 
pag. 21. 
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"La influencia de la familia es prirr.era y t·undamental, pe. que 

ea anterior a cualquier intento de elección y, come sus efec

tos actúan antes de cualquier posibilidad de reflexión, pue-

den escapar a una tema de conciencie interior y ser conside
rados como rasgos imputables a la propia constitución del in

dividuo" (12) 

Si bien le familia no es el exclusivo agente socializador, es 
sin duda, el principal en los primeros aflos de vida del ser -

humano. Cuanfo funciona en forma normal, la familia ea todo 

su mundo; en quienes la integran, encuentre respuestas a sus 

inquietudes y a sus emociones; de la interacción con ellos -

extaerá la imagen de sí mismo, la imagen de la familia y del 

mundo que lo rodea. 

Le escuela constitutye una agente socializador que colabora 

en la función educativa y socializadora de la familia. 

En la medida en que los planteamientos de la educación evo

lucionan conforme a los cambios sociales, se insertan nuevas 

perspectivas y visiones en el conocimiento que abren, aún más 

el panorama de posibilidades en la participación para la ac
ción de los educandos y los educadores. 

Su acción se ejerce no solamente mediante le enseñanza que -
transmite su organización formal, sino también por las ectit.!:!. 
des de lee maestros, por los ralee que desempeñen. Además 

pera la socialización del adolescente ea muy importante la 

influencia de lee organizaciones informales de alumnos que se 

crean en el seno de le institución, al margen a veces en 
oposición- a las reglas y normas previstas por la estructura 
formal. 

(12) Walton, H. El desenvolvimiento social del infante. 
En Rev. Enfance, No. Especial 3-4- Peris P. 1959. 
p p. 279-333. 
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La acc1én de la escuela en la tranemieión y el rercrzamientc 

de lee re les a ex u a lee es especialmente i mpcr_tan te. La di acr.!. 
minación entre lee aexce ea permanente y se evidencia clara

mente en la actitud de les educadores Fren~e a loe patrc~ea 
de conducta de loe alumnos. 

Dentro de la escuela lee grupos también brindan oportunidad 

para el aprendizaje de las relaciones interpersonales eFec-

tivas y sexuales. Por otra parte, les compañeros dentro y -
Fuera de la esFere escolar, constituyen une Fuente importan
te de inFormación sexual incluso cuando ne se proporciona e~ 

te tipo de inf"ormación sistemática, le escuela imparte educ.!!. 
ción sexual. "El silencie que puede establecer alrededor de

tcdas o de algunas cuestiones sexuales, tratando de mantener 

a los niños y adolescentes en una ignorancia total e parcial 

de esta materia, es una forma de educación, en la medida en
que la ausencia de conocimiento es una forma de conocimiento 

y el silencie puede ser una expresién valcrativa o negativa. 

l_¿/ 

La escuela enseña los estereotipes sexuales. También media2 

te el material didáctico que se utiliza y lea actividades c~ 

rriculares que desarrolla. En este aspecto la educación de -

la escuela es reforzada por los medica de comunicación de m.!!. 
ses que en la publicidad comercial explotan, por ejemplo la

imagen como dueña de casa y madre y como objeto sexual. 

Les medios presentan caracterieticas propias; permiten a loe 

individuos entrar en contacte inmedianto con otras culturas 
y formes de comportamiento sexual; inForman objetivamente, y 

también parcialmente; promueven la ref"lexién y crítica ante 

ld/ Wereber, M. J. La Ed~ación Sexual en la Escuela, Berc~ 
lena, Ed. Planeta, 1979, p.26. 
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determinadas situaciones v prableméticee sexuelee¡ reflejen le 

vide familiar y social¡ plantean modelas de mujer v hambre de 
acuerda a estratue eaciceccn6micca v culturales predefinidas, 

enajenan a los individues el no permitirles el diálagc can el 

medio a interlocutor, ect. 

masivos de comunicación. 

Todo manifestado por loe medios -

Como ya se dijo la familia juega un papel fundamental en el -

proceso de socialización, a su vez éste, está acompaMado de 

otras instancias socializadoras como ea le religión la cual 
reviste una gran importancia debido a la influencia moral en

el individuo y a su oposición a la planificación familiar. 

La fuerza de los patrones morales religiosos ea mayor, evide.!:!_ 

temente, cuando vienen a reforzar esterectipoa sexuales que -

en un momento dado caracterizan a una sociedad. 

Prácticamente toda religión plantea ideales de .hombre y mu---· 

jer, por medio de figuras humanas sacralizadas, que prepone a 

sus seguidores como ejemplo a imitar. 

Al igual que la vida familiar, la religión es esencialmente 

intima. Al enfrentarse con el problema de la existencia el -
hombre encuentra en la religión el valor necesaria para ae--

guir adelante. Al mismo tiempo se encuentra inmersa en un m~ 

die social determinada, por lo que refleja la ética y las noE_ 

mas del mismo medio. 

Loa resultados de innumerables estudios sobre el papel de ls 

religión en la fcrmacién de actitudes v conductas sexuales -

reproductivas han sido amenudo contradictoria; ea probable -
que la incidencia del factor religión sobre la sexualidad y 
ls fecundidad dependa de un conjunto de otras variables, ta

les como la situación sacio-económica, nivel educativo, ----
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sexo, etc. 

A lo largo de la historia de la humanidad y en las diferentes 
culturas, la religi6n ha aparecido siempre ligada a las nor-
mas éticas que rigen la conducta reproductiva, la función so
cial del hombre y de la mujer, en una palabra, ligada íntima

mente a la sexualidad. 

La religién tema esta posición porque justifica su concepción 
naturalista y rechaza obviamente cualquier idee modernista c~ 
mo le es el control natal que utiliza la anticoncepcién para 
regular el aumento de le población. Nuestro peis no es la ex
cepción ya que les parejas se encuentren en un dilema, por -
un lado sienten que su realidad al procrear muchos hijos se -
presenta muy difícil y con muy pocas alternativas de solución 
y por otro lado los mandatos religiosos que establecen le no 
utilización de métodos anticonceptivos y demandan un castigc
mcral a su infractor; en sume se encuentran ante una posición 
desconcertante que afecta a las personas que tienen la necea.!. 
dad de tomar una decisión sobre control natal. 

Por tanto, podemos decir que "la educación sexual" que se sJ:. 
gue dando en el seno de la familia y de la sociedad, urge que 
se ubique y se le de su verdadero sentido y valor en el con-
texto de la educación integral, es decir, como el elemento -
formativo que complete, que unifique y que integre la pereon~ 
lidad de los individuos, porque está en cada uno y ha influi
do en la conducta de ceda quien, pero sin reflexión, concien
cia y responsabilidad; que se de cuenta de los impactos que, 

como mujer o como verén dejan sentir en todos loa demás cir-
cuns tentes cercanos o lejanos. 
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En alnteeie, le Familia representa v reprcduce en dimenei6n -
reducida a la sociedad en su conjunte en sus aspectos eccn6m.! 
ces, pclltica, idecl6gicc, cultural, etc. Así, en le medida -
en que la saciedad hace más diFuses las relscicnee entre les 
hombres, le Familia se convierte en el único ámbito capaz de
crear y mantener relacicnes personales signiFicativas. 
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2.6 ADOLESCENCIA V SEXUALIDAD. 

Como ya se dijo anteriormente, la vida en grupo exige reapon

sabilidades, y asi aucede en la familia: al padre, a la madre, 

y a los hijos corresponden tareaa especificas que cumplir. En 

la medida en que cada uno realice los suyos, será más facil -

que todos encuentren satisfacci6n y bienestar. 

V es en la adolescencia en donde el individuo necesita formar 

una identidad propia; para ello él requiere separarse emocio

nalmente de sus padres y poner en tela de juicio lo que entes 

aceptó sin réplica: normas, valores, creencias y modelos fam_!. 

liares. 

Etimológicamente el término adolescencia proviene del verbo -

latín: adolesceere, que significa crecer. 

Tomando en cuenta los elementos biológicos, psicológicos y s~ 

ciales, puede entonces definirse la adolescencia como: una 

etapa de transcición de la vida infantil a la vida adulta, d.!:!_ 

rente lo cual el joven busca las pautas de conducta que res-
pendan al nuevo funcionamiento de su cuerpo, y a los requerí~ 
mientes socioculturales de ese momento. 

Siendo la sexualidad una dimensión fundamental del ser humano 
influyendo decididamente en su formación y desarrollo, ye c¡¡:¡e
participa de manera determinante, en le estructuración de la 

personalidad y en diversos relacionea que se establecen entre 
los individuos. 



Es por ella que para camprender al ser human~ en tcdaa aus ma

ni restaci cnes se deberla de partir del principia general que -
establece que la naturaleza humana es el resultada de la inte

gración de lea aspectos biológicos, psicológicos y sociales, -

cuya complejidad se maniriesta en la rorma de pensar, sentir y 

actuar. 

Es así que la base biológica universal de la sexualidad ea el 

sexo entendiendo por sexo el conjunto de características ana

tómicas y risiológicas que en la especie humana direrencian al 
hombre y a le mujer, y que al complementarse tienen la poten-

cialidad de la reproducción. 

Eata etapa reviste características direrentea según el sexo.

las jóvenes adolescentes deben arrontar las primeras menstru~ 
cienes, cuya importancia radica en la valoración social que -

de ellas se haga. Podríamos decir que en nuestro país, como -

en muchos otros, la menstruación resulta un hecho importante 

al implicar la posibilidad de procreación. La nina que co--

mienza a menstruar recibe un trato direrente, y es considera

da "una senorite"; sin embargo no se le prepara con la inror

mación y orientación adecuadas, porque se tiene una actitud -

de conrusi6n y temor al reapecto. Se llega a considerar el -

hecha come una "enrermedad" y como algo que se debe mantener 

en secreto; no es raro que las jóvenes tengan su primera men~ 

truación sin saber de qué se trata, y que elle resulte en al
gunas cases traumático. 

Lea varones, por su parte experimenten las primeras eyacula-

cianea. la capacidad de eyacular se aaccia más bien can el -

pla~er aexual que con la pcaibilidad de procrear; cuenda la -
sociedad no aprueba ese placer como algo desligado de la 
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prccreaci6n, laa ccnductae asociadas 

adolescente (masturbaci6n, Fantaelaa 
objete de represi6n y desaprobaci6n. 

can la eyaculación del 

y sueñoa er6ticce), son 

l!!f 
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Es aeí que cuando el procese puveral llega, el temor, la ver

güenza, la angustia, la imagen y aceptaci6n que el adolescen

te tenga de e! mismo será evaluada pceitiva o negativamente -
en proporción directa a la inFormacibn, preparación y Forma

ción que tenga el adolescente al respecto de estos cambice. l~/ 

Ahora bien, en lo que se reFiere al aspecto psicológico desde 

la perspectiva de la educación sexual es central ya que tien

de a Facilitar el cambio de actitud del adolescente hacia su 

sexualidad. 

El individuo durante eu socialización se enFrenta a un guión 

sexual al que tiene que apegarse para eer aceptado en el me

dio en que vive. Esta socialización permite al ser humano e~ 

tructurar eu identidad, es decir encontrar durante el proce

so de desarrollo una fcrma indiv~dualizada de ser, sentir y 
pensar que lo hace Único y original dentro de su grupo. 

Por tanta, se entiende que la identidad sexual que es parte 

de la identidad general comienza a Formarse a temprana edad y 

entra en ccnFlicto cuando el adolescente tiende a abandonar el 
rol de niño o niña para adaptar el de hombre o mujer. 

A todo esto, es importante recomendar que el hecho de parten~ 
cer biológicamente a une o ctrc sexc, no significa de ningún 

modo que la manera de comportarse vaya a estar determinada -
solo por ese hecho. 

l~/ Reich Wil~elm, La función del organismo, Ed. Paidos, 
Buenos Aires 1977, p.85. 

12/ Monroy de Velazco, Anameli. La Educaci6n de la sexuali
dad humana, p.p. 1-55. 



Como ya anteriormente ae dijo, el comportarse como hombre o 
mujer va a depender de la rorma en que se internaliza la con~ 
ceptualizacián que la culture tenga al respecto. 

Debido a ello, el aspecto social juega un papel muy importan
te, ya que este tiene que ver con el tratamiento direrencial 
que brindan los miembros de una cultura al individuo como ho~ 
bre o como mujer y e los grupos que rormen, as! como la mane
ra en que el individuo en tanto hombre o mujer actúa sobre -
los grupos y miembros de la comunidad. 
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As1 el adolescente debe adaptarse a los requerimientos del si,!!_ 
tema socioeconámico: la socie~ad le exige que sea responsable; 
que comience a ser productivo y que se prepare con seriedad P.!!. 
re la vide adulta. Sin embargo, no le orrece ni un status, ni 
un rol bien derinido; por une parte se le siguie tratando como 
niño y por otra se le demanda que se comporte como adulto; en 
ocasiones se le pide dependencia, mientras que en otras se le 
recrimina por ralta de autonom!a. Casi todas las actividades -
adultas le son vedadas, no obstante, al mismo tiempo, se espe
ra de él la responsabilidad y el desempeño de una persona ---
mayor. 1.§/ 

En México en el medio rural y suburbano ciertos aspectos de la 
adolescencia duran menos tiempo, debido a que en ellos los jó
venes adquieren pronto responsabilidades del adulto, por ejem
plo: unión conyugal y trebejo. V no solo eso sino que encontr~ 
mes también que independientemente del grupo o ámbito social -
al que pertenezcan loa adolescentes en culturas como la nues-
tra, es donde le tradición imper~; la sexualidad se controla -
básicamente por medio de normas, tabues y valores que general
mente tiene conio merco el dominio del hombre sobre la mujer, y 
en donde le represión sexual juega un papel importante. 

1_2/ Ericaon E. Sociedad v adolescencia. 
Editorial siglo 21, México 1978, p.p. l a 35. 



La Función de la represión de la sexualidad adolescente, es t·.!!, 

cilitar a los padrea la sumisión de estos jóvenes a su autori
dad, mediante la implementación de la angustia sexual y el sen 

timiento de culpa, convirtiéndose en el método más aceptado. -

Reich, al respecto nos dice: "as!, en los comienzos de las hi.!!_ 
toria, la vida sexual humana seguía otras leyes que ponían loa 

Fundamentos de una aocialidad dif'erente a le que ahora conoce

mos. El periodo del patriarcado autoritario implantado les cu.!!. 

tro o seis mil últimos aftas, ha creado, con la energía de la -
sexualidad reprimida, la sexualidad secundaria, perversa del 

hombro de hoy". l]_/ 

Es por eso que se puede decir que la represión social producto 

del aspecto social tiene como principal Función sentar las ba

ses de la cultura autoritaria patriarcal, hecho que tiene se-

rias implicaciones en la formación del adolescente. 

Come resultado de esto se puede afirmar que la educación, la 

educación sexual en concreto juega un papel muy importante si 

queremos que un individue conozca y acepte su sexualidad, de
be recibir previamente por le menea en una primera instancia 

inf'ormación sobre el Proceso Puveral l~/. Para darle tiempo -
de enfrentar y comprender, afirmar o cuestionar y variar le -

que cree conveniente en su caso en el momento oportuno. 

121 Reich Wilhem, La Función del Orgaamc. 
Editorial Paidca Buenos Aires, 1977 p.183. 

l~/ Leali Macay. Sexualidad Humane. 
Editorial Manual Moderno, Mexicc 1980 p.p. 19 a 56. 

Ver también. CONAPO Individue v Sexualidad. 
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Educación de la sexualidad humana, México 1982,pp. 67 a 113. 
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C A P I T U L O III 

ASPECTOS METODDLOGICOS 

Una VEZ establecidas el Marca Hist6rica y conceptual de reFeren
cia elaborados a partir de Fuentes documentales y datos censa--
les, se obtuvo un panorama más claro y preciso de nuestro objeto 
de estudio conFrontado con le realidad concreta, es decir, can -
el contexto sociocultural en el que eátemos inmersos. Por lo ta!!. 
to en el presente apar.tsda se exponen las técnicas para recolec_; 

ter le inFormación, así cGmo el análisis e interpretaci6n de los 
resultados. 

3 .1 METDDOLDG!"A 

Así debido a que como dijimos ante~iormente entre los objetivos 
de esta investigación está conocer en las jóvenes: 

- E.l grado de aceptación y recha.zo que tienen de la poli 
tics de planiFicación Familiar. 

- El grado de conocimientos que tienen en relaci6n a la 
educación sexual. 

- La actitud hacia los temas tabues 

- Los canales de socialización el respecto. Así cama ob~ 
servar las implicaciones sociales de política de plan~ 
Ficaci6n Familiar. 

Consideramos conveniente tomar como muestra representativa a los 
j6venes de 14 a 17 anos de escuelas secundarias. 
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Cre!mae pertinente este universa, debido a que coma objeta de -
conocimiento nas resultaba más accesible y porque el material -
de estudio nos lo proporcionaba la misma comunidad estudiantil, 
se! como el sector eacisl (familia-cultura). 

As!. ee elaboró y probó un cueetiansrio piloto can el fin de pe
der captar lee fsllse que pudiera tener y obtener un documenta 
la más depurada pasible que nas facilite la infarmeción, es! c~ 
ma e las entrevistadas fuera la más accesible. 

En sume el documenta contiene 34 preguntes mismas que están --
agrupadas segGn lee objetivos antes mencianedos. 

Cabe mencionar aquí que nasatras canfiamas en la veracidad de -
las respuestas, dada que, seguimos cuidadosamente las siguien-
tes pesas: 

l.- La infarmsción fue abtenids directamente de los propias ad~ 

lescentea. 

2.- Le investigación se llevó a ceba can muestras al azar. 

3.- Se entrevistó una muestra que si bien no es representativa 

sí brinda elementos de conocimiento que pudieron reflejar -
la realidad. 

4.- Se tuvo especial cuidada en excluir cualquier precepto ma-
rsl o juicia de valar durante el transcurso de las entrevi~ 
tas. 
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Aún con eato podemos suponer que hsb{a cierto grado de falta de 

veracidad v validez pare una pregunta determinada pero, las ce~ 
clusiones están derivadas de varias preguntas del cuestionario. 

De shi también, que ninguna pregunta llevaba por si miams el p~ 

so del hallazgo o concluaién importante. 

Laa técnicas estad1aticsa de inveatigscién social proporciona-
ron, una metodología para estimar la aignificsci6n probable de 

cualquier hallazgo. Así traducimos nuestra muestra a gráficas, 

considerando lea 180 personas como el 100% se obtuvieran los -

porcentajes. 

Todos nuestros entrevistados residieron en el área de ciudad -

Nezahualcóyotl v fueron como va dijimos al azar, pero sin esca

par de las características necesarias de muestra. Su participa

ci6n fue voluntaria y en realidad invitados por nosotros coma -

entrevistadores. La entrevista se llevó a cabo así, afuera de -

las escuelas secundarias No. 90 localizada en la calle 9 y Av.
Chimalhuacán, Col. Esperanza, la No. 209 "Emilio Zapata" ubica

da en Av. de las Torres a/n y la No. 10 "Xicoténcatl" en la ca

lle Tacuba y Xochimilco Col. Metropolitana. Nuestra muestra es
tuvo compuesta por 180 adolescentes, 90 del sexo masculino y la 
misma cantidad del sexo femenino. 

Nuestro instrumento de trabajo fue el cuestionario. Esto es, d~ 

bido a que como técnica de investigación se consider6 como la -

más propicia a propósito para nuestro estudio, ya que nos auxi-
1 iará en la captación de información sobre un amplio número de 

casos que nos permitió el manejo estadístico de los datos con -
el fin de obtener información,tanto cuantitativa como cualitat~ 

va, que nos apoyará para hacer nuestras propias evaluaciones. 
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3.2 CUESTIONARIO. 

Una parte importante de la preparación para el trabajo de 

investigación, como ae dijo anteriormente lo constituye -
el cuestionario, del cual se presenta a continuación en -

formato. 
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3.2 CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES DE CIUDAD NEZAHUALCOVOTL 

l. Edad: 2. Sexo _______ _ 

3. lA qué te dedicas actualmente además de estudiar? 

4. lCuántae pereonae viven en tu caea? 

s. lQué parentesco tienen (o que son de ti) lee personas 

que viven en tu casa? 

padre 
hermana 

madre 
abuelo (a) 

hermano ( s) ( ) 

tíos ) amigos ( ) 

Otros específica ______________________ _ 

6. Según tu opinión lCuál ea la edad para que la mujer se 

case? 

años y lel hombre? años 

7. lPieneas que la mujer debe trabajar despues de casada? 

SI NO ( ) 

lPor qué-----------------------------



8. lEstés de acuerdo en que las relaciones sexuales en el 

matrimonio tienen como único Fin: 

El tener hijos 

Obtener placer y satisFaccién para ambos 

( Para no quedarse solos 

9. lHas tenido relaciones sexuales? 

SI ) NO 

10. lCuántos hijos te gustaría tener? 

11. En tu opinión lCuél es el problema más común entre los 

jóvenes de tu edad, 

12. lCuando tienes algún problema hablas de él con tus pa

dres? 

SI ( ) NO 

13. lDe qué temas no hables? 

14. lCon quién sí hables de todos tus problemas? 
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15. ¿rus padres han platicado contigo acerca de temas c~ 
mo el de la sexualidad, la importancia de los hijos, 

etc.? 

SI ) NO 

16. ¿cuando tú tengas hijos va a hablar de estos temas -
con ellos? 

SI NO 

17. ¿Has escuchado algún mensaje de planificación fami-

lia r? 

SI NO 

18. ¿qué crees que quieran decir estos mensajes? 

19. ¿para ti qué es la planificación familiar? 



20. lCreee que le religión ee apene e le plenificeci6n f~ 

miliar? 

SI NO 

21. lQué tipa de informeci6n religioee has recibido? 

Ninguna 
S6lc el cateciemc hasta la primera comuni6n 
Asistencia a un colegio cat6licc 
Otros ¿cuáles? 

22. lConoces alguna de éstes métodos anticonceptivos? 

( 

Pastillas 

cond6n 

inyecciones 

DIU 

espumas, óvulos, 

jaleae 

ritmo 

retire 

ligudurs 

vasectomía 

otroe especifique: 

23. lTu pareja o tú han usado alguno de estos métodos? 

SI NO 



• 
24. lCuanda tu pareja o tú fueran a tener relaciones se

xuales usaría~ algún método anticonceptiva? 

SI NO 

Si contestaste na, pesar a la pregunta 25 

25. lCuál serla la razón de tu negativa? 

mi compa~era (a) se apondría 

crees que los anticonceptivas san malas para la 

salud. 

tu religión no te lo permite 

na caneces ningún método 

te da vergüenza obtenerlos 

caneces loa anticonceptivas, pero sabes donde 

obtenerlos. 

Pregunta exclusive para el sexo femenina 

26. lQué harías si descubrieras que ibas a tener un hija? 

na lo sé, no lo había pensada 

intentarla casarme can el padre 
intentarla el aborto 

27. lDénde recibiate la primera información sabre relacio

nes sexuales? 

Marca las que aean necesarias. 

tu casa ) escuela iglesia ) calle 

nunca recibí información( otro lugar 
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20. ¿Quién te dio esta primera inrormaci6n? 

papá ) médico 

mamá ) sacerdote 

maestro (a) libros e revistas 

amigos 

hermanos 

cuentos 

otro 

29. ¿Qué es pera tí la educación sexual? 

30. ¿Has tenido alguna clase o curso sobre educación se

xual y planiricación ramiliar en la escuela? 

SI NO 

¿oe qué te hablaron? __________________ _ 

31. ¿En, caso de ne haber recibido ningún curso sobre pl_!! 

niricación ramiliar y educación sexual. Te gustaría

que te lo dieran? 

SI NO 
¿Por qué? _________________________ _ 
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32. ¿cuándo es más probable que la mujer quede embarazada? 

33. En tu opin16n ¿cuál es la edad en que la mujer es res
ponsable para tener su primer hijo? 

34. Por favor indica si estas de acuerdo o no con las si-
guientes declaraciones: 

Acuerdo 

e > 

e ) 

Desacuerdo 
( ) 

( y 

No tiene caso usar anticoncepti-

voe, porque fallan. 

Dice, es quien deci ele cuántos hi-
jos hay que tener. 
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e ) e ) Esta bien que los padres platiquen 
de temas sexuales con loe hijos. 

e ( ) El hombre cleci ele cuantos hijos de-
be tener BU esposa. ,, 

'<'·'.) . () La mujer debe llegar virgen al me-
trimonio. 

( ) ( ) El hombre clebe llegar al matrimo--
nio con experiencia sexual. 

( ) ( ) Una mujer puede que ciar embarazada, 
en BU primera relaci6n sexual. 

¿Quieres agregar algo al respecto? 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Con el objeto de resaltar loa aspectos m&a relevantes dei le
vantamiento de los cuestionarios, v que son la base para est~ 
blecer nuestras conclusiones, a continuaci6n presentamos los 
resultados que arrojaron dichos cuestionarios, por orden de -

objetivos: 

OBJETIVO: 

Las siguientes preguntas se elaboraron con el prop6s1to de c~ 
nacer algunos aapectos generales de los adol~scentes, así co-
mo definir el tipo de familia, respecto al tamaRo en la qu~ - _, 
se desarrollan. 

La pregunta 3, que se refiere a que si se dedicaba a otra ac
tividad, independiente de estudiar, se incluyó como una pre-
gunta filtro, con el fin de ver si el hecho de trabajar se--
rla un fa~tor, que modificará la opinión de los jóvenes res-
pecto a la planificación familiar y también que esto facilit_!! 
rá la adquisición de algún método anticonceptivo dado que la 
información no fue lo suficientemente relevante ya que sola-
mente se captaron 2 casos, no nos fue posible establecer nin
gún criterio valedero al respecto. 

Las preguntas 4 y 5 se elaboraron con el prop6sito de que en 
una primera instancia, se defina el tipo de familia en rela
ción al tamaRo y a partir de esto establecer la probable --
proyección que pueden tener los adolescentes de las conduc-
tas reproductivas paternas, de aquí ae desprende que le meyE 
ria de las Pemiliaa de los adolescentes son extensas. (73% -
del total de entrevistados) se supone que en muchos cssós 
las conductas reproductivas y de integración como familia -
extensa se repetirán. 
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OB.JETIVO: 

Conocer concretamente las causes y efectos de le politice de 
planificación familiar, del mismo modo establecer el grado -
de aceptación y rechazo que tienen estos jóvenes al respec-

to. 

En el cuadro 1, en el cual se pregunta sobre la edad ideal -
tanto para el matrimonio, como de la responsabilidad de ser 
padres, en términos generales se observa que la opini6n mas
culina tiene una inclinaci6n hacia las edades más j6venes -
destacando el 60%, que opine que la edad ideal para que la -
mujer sea más responsable de ser madre es antes de los 21 -
af'ios" as 1 cqmo la ausencia de casos en la columna que mares 
después-de los 30 af'ios, en lo que se refieres la edad de la 

mujer. 

Ahora bien, el sexo femenino, aunque en menor medida pero -
también manifiesta su preferencia por las edades más jéve--
nes, como lo mares el 80% que declaró que de los 21 a los --
25 años es la edad ideal para casarse de la mujer y 66% que 
la misma es la 6ptims para ser madre, aunque en sus respues
tas respecto al sexo masculino se invierte la opinión al CD.!!. 

templar el 47% que afirma que de los ~6 a los 29 sf'ias es la 
mejor edad para contraer nupcias y el 43% dice la misma es -
la ideal para aer padre. 

En el cuadro 2 se muestra el porcentaje de chicos y chicas 
respecto s su opinión sobre si la mujer debe o no trabajar -

después de cesada, en lo que respecta al sexo femenino el --
83% conteJtó estar de acuerdo en que la mujer trabajara, un 
63% por motivo económicos, un 13% por realización personal y 

un 7% condicion6 su respuesta afirmativa al hecho de que no 
ae descuidaran las laboree del hogar y el cuidado de los hi
jos, lo que puede implicar en mucho casos negar este derecho ¡ 
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de la mujer; el 17% restante respondi6 rotundamente que no -
estaba de acuerdo, exponiendo que la obligaci6n de la mujer 

es el cuidado de los hijos y las labores hogare"ªª· Don~e se 
desprende la reproducci6n de los patrones tradicionales de -

nuestro país. 

El sexo masculino respondió afirmativamente un 60%, por cue~ 

tienes econ6micas el 37%, para ls superaci6n de ambos, un --
15% e igual que el sexo femenino un 8% condicion6 su acepta

ción .al cuidado de las labores del hogar y la atención de -
los hijos. Mientras que el 40% cantestió negativamente afir

mando que la mujer se caes para que la mantengan y se dedi-

que exclusivamente al cuidado de los hijos y del hogar. Pre
sentando una actitud machista ante la situación expuesta. 

Se formulé también una pregunta sobre la opinión que tenían 

los adolescentes sobre el fin que persegulan con las relaciR 
nes sexuales; en el cuadro 3, el porcentaje de los que pien

san que las relaciones sexuales tienen como único fin el "t§ 

ner hijos" es el mismo para ambos sexos (13%), el mayor peso 

del cuestionario recae en la respuesta "satisfacción de am-

bos•, 74% para el sexo masculino y 87% para las muchachas; 

ninguna adolescente contestó "para no quedarse solos" en ca.!!! 
bio el 13% de los jóvenes ratificó esta preocupación. 

En otro cuestionario se le preguntó a los adolescentes sobre 

su experiencia sexual, solamente el 13% de las muchachas 

acept6 haber tenido relaciones sexuales, mientras que el 30% 
de los varones contesté en el mismo sentido como se nota en 

la gráfica l; al relacionar esta con el cuadro 4 donde se -

les pide a los jóvenes su opinión sobre el uso del algún mé
todo, encontremos que del 13% de mujeres con experiencia se

xual únicamente el 2% usan algún método, igualmente del 30% 
del sexo masculino con alguna práctica sexual solamente el -

3% usa método anticonceptivo, lo que nos lleva a pensar que 



estas relaciones tienen un alto grado de posibilidades de -
que la mujer quede embarazada. 

Ahora bien, sobre el futuro uso de éstos métodos contracep
tivos en el cuadro 5 notamos que casi la mitad de los entr~ 
vistados (45%) no están dispuestos s utilizar métodos anti
conceptivos, situación sumamente grave puesto que pone de -
manifiesto el rechazo existente entre los adolescentes de -
las medidas preventivas propuestas por la política de plan~ 
ficsción familiar. 

Sobre les expectativas que tienen los adolescentes sobre el 
número de hijos deseados, como se nota en la gráfica 2, el 
mayor porcentaje de casos se ubica en el deseo de dos hijos, 
51% del sexo femenino y 63% del masculino, aunque el deseo -
de tener más hijos es superado por las muchachea un 33% de-
sean 3 hijos y un 13% desean 4 hijos en comparación del 20% 
y 10% de los varones. 

En le gráfica 3 se trate de establecer los problemas más co
munes e los que se enfrenten los adolescentes; cuyo resulte
dti scin tres fundamentales: la drogadicción y el alcoholi~mo~ 
el .30% de los varones y el 25% de las muchachas, la falta.de 
comunicación con los padres y entre los jóvenes mismo expre
sando constantes riñas juveniles. En este rubro las mujeres 
lo afirmaron en un 37% y el 30% de los muchachos. V por últ~ 
mo, lo referente al sexo y al matrimonio donde aparece el -
mismo porcentaje para ambos sexos (23%). En este Último se -
maneje el sexo como un problema que en realidad no debería -
ser so! .• 

Buscando establecer las circunstancias que rodean la vida f~ 
miliar de las adolescentes y tratando de ubicar el grado de 
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comunicac16n que existe entre estos j6venes y sus padres se 
elaboraron los siguientes cuestionamientos que a continua-

ci6n se presentan. 

En un principio se les planteó a los Jóvenes la siguiente 

pregunta ¿cuando tienes algún problema hablas de él con tus 

padres? Como se observa en la gráfica 4, se hall6 que más -

de la midad, tanto de muchachas (57%) como de muchachos --
(58%) ·no recurren a sus padres cuando se les presenta algún 

problema¡ aunado a esto la contestación más frecuente sobre 
los temas que se tratan fueron los asuntos escolares; y al

gunos otros confesaron comunicarse Únicamente cuando necea.!_ 

tan ayuda, de donde se desprende que posiblemente no exis-

ta una comunicación permanente can sus progenitores¡ esta -

aseveración se ratificó en la gráfica 5, al preguntar sobre 
los temas que no hablan con sus padres, resultando que el -

85% de las veranes y el 70% de las jóvenes respondieran que 

no hablan de ningún tema relacionado con el sexo, ni tampo

co de su comportamiento fuera del hogar, aquí se confirma 
que los temas sexuales todavía se constituyen como tabues y 

que ria son tratados al_ interior de la familia, asi mismo se 

percibe la desconfianza que tienen los adolescentes de com~ 

nicar sus relaciones y comportamientos fue!a del hogar. 

Profundizando un poco más, tratando de investigar quién es 
la .persona con la que comúnmente el adolescente sí se com~ 

nica encontramos como se nota en la gráfica 6 que para el 

sexo femenino na existe ninguna comunicación can su padre, 
aunque la comunicaci6n materna si se establece (33%)¡ en -

cambio las varones prefieren comunicarse con otra familiar 
(27%) Ó can amigos (27%) que can sus propias padres, tam-

bi~n existe un 20% de las muchachas y 17% de los j6venes -
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que na tienen canPianza de comunicarse can ninguna persone, 
donde se supone una actitud de aislamiento del adolescente. 

Se pregunté a los muchachos que si sus padrea habían tenido 

alguna plática acerca de los temas a los que hemos hecho r!!_ 

Perencia y ae observa en la gráPica 7 que el 44% del aexa -

masculino y el 47% del sexo Femenino contestaron negativa-
mente, de donde se desprende la paca iniciativa de loa pa-

drea de comunicarse con sus hijos respecto a los temas se-

xuales. Ahora bien de los que recibieron alguna plática, 
por el tipo de inPormación se inPiere que solamente Fueron 

comentarios inPormales y en la mayoría de los casos la in-
Pormacián Fue vaga y conPusa, ya que del sexo masculino en

contramos respuesta ccmo: "que no tengan prácticas sexue--

les" (30%) y que •no tengan muchos hijos" (27%), por parte 

del sexo Femenino les contestaciones Fueron " que no se em
baracen" (40%) y "las responsabilidades del hogar" (13%). 

En la gráPica 8, tratamos de moster que cuál era le actitud 

de los adolescentes, cuando Fueren padres y se convirtieran 

en agentes inPormantes de estos temes, encontrando que casi 

el total de las j6venes de ambos sexos (masculino 97% y Fe

menino 87%) contestaran estar de acuerda en establecer una 

comunicaci6n sabre temas sexuales con sus hijas. 

Can el Pin de canecer el impacto que han tenida los mensa-

jea sabre plsniPiceción Familiar, realizados por el gobier

na y en especial el Conseja Nacional de Población, en las -

j6venes de Ciudad Nezahuslc6yotl, podemos observar en le -
gráPics 9 que la mayoría de los encuestados no han escucha
do ningún mensaje de este tipo, el 67% del sexo Femenino y 

el 77% del maaculino, además hubo algunos adolescentes que 
contestaron que sí habían escuchado alguna emisión, pero al 
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cuestionarles sobre cual mensaje, respondieren que "el uso 

de anticonceptivos" (17% del total), lo cual nos llsm6 la 
atención y nos hizo pensar que este grupo, no ha escuchado -

mensaje alguno, puesto que ninguno de éstos habla del uso 
especifico de algún método anticonceptivo. 

En el mismo sentido al tratar de canecer la comprensi6n que 

se tiene de los mencionados mensajes, se puede notar en la 

gráfica 10 que el 60% del sexo masculino y el 33% del femen~ 

no declararon no saber que significado tienen dichos mensa-

jea, más grave aún la respuesta que dieron algunos como " no 

tener relaciones sexuales" (10% del total), o sea que los C.f!. 

municados en este sentido están provocando una desinforma--
cién sumamente peligrosa en los adolescentes, puesto que la 

interpretación que hacen los muchahos de los mensajes mani-
fiesta una contraposición a una necesidad biológica fundame~ 

tal de cualquier ser humano y que puede acarrear graves con
secuencias tanto físicas como psicológicas en los jóvenes. 

También se formulé una pregunta sobre lo que creían estos j~ 

venas sobre la planificación familiar, encontrando también -

bastante confusión y desinformación, inclusiva el 27% del s~ 

xo femenino y el 22% del sexo masculino como se observa en -

la gráfica 11, reconocieron no saber cual era el significado 

de planificación familiar, así mismo la mayoría de las much~ 
chas (67%) respondió que lo entendía como el número y espa-

ciamiento de !ts hijos, contrariamente a la mayoría de los -
j6venes varones (43%) que contestó en el sentido de contra-

lar la natalidad, como un acto impuesto por el gobierno. 

08.JETIVO: 

Conocer el grado de influencia que ejerce la iglesia en los 
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jóvenes de este municipio en lo referente al uso de métodos 

anticonceptivos, así como determinar independientemente de 

esto, el nivel de conocimientos que los muchachos tienen s~ 

bre el tema. 

La religión es un factor que hay que tomar en cuenta, cuan

do se habla de planificación familiar. La mayoría de los j~ 

venes contestaron que no creían que la religión se opusiera 

a la planificación familiar, las muchachas 70% y los mucha

chos 80%, como se nota en la gráfica 12. 

Aunque hay otro aspecto que es necesario comentar puesto -

que esta pregunta se entiende como una agresión a sus cree.!:!. 

cías, pues las respuestas al porqué de su afirmación o neg~ 

ción anterior se captaron opiniones en el siguiente senti-

do, unos establecieron que "las religiones ven por el bie-
nestar de los humanos•, otras contestaciones fueron que 

''no es malo tener f~" y "no tener m~s de uno ea pecado'' o -

sea que se estableció una defensa de la religión sin que en 
ningún momento se haya manifestado en el cuestionario un c~ 

mentarlo negativo respecto a este tema. 

En la gráfica 13 con el fin de captar el grado de religios~ 

dad, se realizó la siguiente pregunta: lQué tipo de inform~ 

ción religiosa han recibido? de donde la mayoría de los ad~ 

lescentes contestó que solamente la información proporcion~ 

da por el catecismo (sexo femenino 77% y 70% del masculi--
no) y un porcentaje muy bajo con enseñanza específicamente 

de le biblia los varones en un 10% contestaron en este sen
tido y un 7% de les muchachas. Podemos interpretar que aun
que no se manifiesta una idea muy extensa sobre le religión 

en la siguiente gráfica se encontrarán posiciones muy radi

cales en cuanto se preguntó sobre le religión y le planifi
cación. 



Buscando establecer cuales son los métodos anticonceptivos 

más conocidos por los adolescentes, en la gráfica 14 se o~ 

serva que un 80% de los jóvenes conoce el preservativo, en 
comparación del 10% de las muchachas que lo conocen. 

Los productos químicos en donde se agruparon, pastillas, 

inyecciones, espumas, óvulos y jaleas se neta una homoge-
neidad en el conocimiento; del sexo masculino lo ratifica

ren el 44% y del femenino el 42%; así mismo les demás mét~ 

dos propuestos no tienen mucho reconocimiento entre los e~ 
trevistados, destacando el nulo conocimiento que tienen -

les jóvenes de el coito interrumpido. Así como el bajo ni

vel que presenta el método del ritme, 3% para ambos sexos. 

Con la finalidad de conocer porqué los adolescentes se nie

gan a usar métidos anticonceptivos en la gráfica 15 cbserv~ 

mes que la mayoría de los jóvenes 59% y el 53% de las ado-
lescentes, manifestaren su negativa aduciendo que los anti

conceptivos son malos para la salud, as! come el 17% del s~ 

xo masculino estableció que su compañera se cpondía. Tam--

bién el 26% de las muchachas contestó que su negativa era -

porque no conocían ningún método, inclusive un 8% de les j~ 
venes afirmó que su religión ne se lo permitía. 

OBJETIVO: 

Conocer el grade de conocimientos que tienen los adolescen

tes en relación a le educación sexual, así como los canales 
de socialización. 

Un cuestionamiento exclusive para el sexo femenino fue la -

siguiente pregunta ¿Qué herías si descubrieras que ibas a -
tener un hijo? el 60% de les jóvenes contestaren que inten

tarían cesarse con el padre, un 38% dije que no lo habían -
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pensado, y solamente el 2% optó por el aborto, como se nota 
en la gráFica 16. Al preguntar sobre el lugar donde habían 
recibido la primera inFormación sobre relaciones sexualee,

encontramoa en le gráfica 17, que la casa y la escuela son 
las vías más Frecuentes de los adolescentes para inFormarse, 

teniendo el sexo masculino, 27% en el hogar y 36% en la es-

cuela y del sexo femenino se nota un 44% y 40% respectiva--

mente. Aunque también hay que tomar en cuenta aquellos que -
contestaron que en la calle era donde se habían inFormado, 

puesto que en general esta inFormación es desvirtuada y con

Fusa para los adolescentes (muchachos 20%, muchachas 10%). 

Así como el 17% del sexo Femenino y el 6% del masculino que

na han recibido inFormación. 

Un dato que nos pareció interesante deFinir, Fue qué persona 

especÍFicamente dio la primera inFormacién a los adolescen-

tes en la gráFica 18 se nota claramente que para el sexo Fe
menino, la madre (43%) y el maestro (27%) son loe inForman-

tes primordiales, aspecto que para lo~ jóvenes, el padre·--

( 10%) y la medre (7%) no se constituyen asi, existiendo un -

23% que no deFiniÓ a su inFormante primario. Así mismo los -

jóvenes habían aprendido más de lo relativo al sexo a través 
de los maestros que de sus propios padres (33%). 

Tratando de establecer si la escuela aporta alguna inForma-

ción sobre educación sexual y planiFicación Familiar, se pr~ 
guntó a los jóvenes si habían tenido algún curso sobre estos 

temas, en la gráFica 19 se nota que el sexo Femenino (53%) -
ha tenido un poco de más inFormación que el masculino (40%), 

aunque es necesario aclarar que las respuestas sobre que pu~ 

tos especiFicamente se refirieron dichos curso, ninguno de -

los entrevistados respondió otro tipo de información que no 
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fuera el funcionamiento del aparato reproductor masculino y 

femenino, lo cual dieta mucho de ser un verdadero curso que

lleve a los muchachos a conocer lo que es la educaci6n se--
xual y la planificación familiar, y pone de manifiesto la -

poca importancia que el sistema educativa presta a este as-
pecto tan fundamental para el desarrollo paico-social y bio

lógico del adolescente en su vida. 

Ahora bien al relacionar este cuestionsmiento con la pregun

ta lQué es para tí le educación sexual?, en la gráfica 20 se 
confirma el desconocimiento que se tiene, puesto que el 63% 

del sexo femenino y el 57% de los varones confesaron "no sa

ber" a que se refería. Así mismo en la misma gráfica observ~ 

mas que las demás contestaciones fueran muy sesgadas y can-

fusas, en el sentida que hac1an referencia exclusiva por un 

lado al acto sexual y par otro al "no tener hijos" y sala--

mente el 13% de ambas sexos respondió que se trataba de una 
orientación sabre la vida sexual humana. 

Sabre el interés personal que tienen las jóvenes que na han 

recibida ningún cursa sabre estas temas se les pregunt6 que 

si les gustaría que se les dieran y como lo muestra la grá

fica 21, extrañamente el sexo masculina (56%) está más rec~ 

losa a recigir este tipo de información, en la que respecta 

al sexo femenino manifiesta menar aposición (36%). Esta nas 
puede llevar a pensar en una fuerte influencia familiar, y 

a un cierta temar de conocer aspectos que son vedadas en su 
hogar. 

En la gráfica 22 se pretendió par media de una pregunta di

recta y que invalucarara el hecho que la mujer quedara emb~ 

rezada, encontramos que la mayoría (77% del sexo masculina 
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1 
y el 67% del eexa femenina) de lee adaleecentee na dieran -
una cantestaci6n convincente, y manifestaran une desinfarm~ 
ci6n completa eabre el cueetianamienta, encantramas en lae
j6venee canteetacianes coma "cuenda anda de laca" "cuenda -
va a excursiones" a "después de la regla", paeiblemente ee
ta desinformaci6n en el sexa masculina se deba a que se --
piense que na ee de eu incumbencia. Otra respuesta que nae 
llam6 la atenci6n del sexa femenina fue la de •cuenda tiene 
relaciones sexuales en eu per!oda meatural" de dende se de~ 
prende obviamente una canfusi6n en la informaci6n al reepe~ 
ta. 

Can la finalidad de ratificar en términos generales y peder 
expresar une apini6n general sabre el pensamiento de las -
eda lescentes sabre estas temas se prccedi6 a enunciar algu
nas afirmacionea concretas, en dende las jóvenes únicamente 
cantester!an su acuerdo o desacuerdo, aqu! destacaremos los 
puntas mée relevantes, en el cuadro 6, en la afirmación (A) 
encontramos que la mayor!a no tienen pensado usar métadas -
anticanceptivae (masculino 63% y femenina 70%). En el 1~c1-
eo (8) en dende se afirma que Dios, es quien deci~e cuantos 
hijos hay que tener, la mayar!a también mostró au desacuer
do, aunque el 17% dei sexa masculino y el 13% del femenino, 

manifest6 una posición muy radical al respecto¡ en la si--
guiente aseveración, el 57% del sexo masculino se opone a -
que las padrea platiquen de temes sexuales a sus hijas, en 

cantrapaeici6n can ei 73% de lee muchachas que están de --
acuerda. En la asevereci6n (O), el 39% de las jóvenes están 
de acuerda can se.r loe que deciden sobre cuantas hijas debe 
tener su espesa, aunque el 21% de las jóvenes están también 
de acuerdo con esto. En la pregunta (E) el misma porcentaje 

(65%) tanto del sexo masculino como del femenino afirmaron 
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estar de acuerda en que la mujer debe llegar virgen al matr~ 
manla, aunque en el siguiente incisa las hombres reafirman -
au candlci6n machista al estar un 70% de estos, de acuerdo -
can que el hambre debe llegar sl matrimonio con experiencia 
sexual, aspecto en el cual lee mujeres se oponen en un 69%.
En la Última afirmación loe j6venee creen que na puede que
dar embsrezeda una mujer en su primera relación sexual y es
ta lo ratifica el 78% de éstas, en cambio el 65% de las mu-
chachas el confirme dicha pasibilidad. 
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Conclusiones 

La política de p6blación del Estado Mexicano establece expresamente dentro 

de su esfera de competencia y finalidad la reducción de la tasa de natali

dad, lo que a su vez tendrfa efectos considerables sobre la estructura por 

edades de la población. Asimismo, señala que las áreas en las que es nec~ 

sario llevar a cabo de inmediato programas específicos son: La planifica

ción de la familia, la comunicación e información sobre pobalción y la ed.!!_ 

cación sexual, todo esto con el fin de elevar la calidad de vida. 

La realización del presente estudio permitió constatar que el programa de 

planificación familiar ha tenido éxito en cuanto a la reducción de la tasa 

de natalidad a nivel nacional,, cumpliendo adecuadamente con las metas cua.!!. 

ticacivas, pero que sin embargo los resultados en las otras áreas objetivo 

ha~ sido poco satisfactorias según se detectó en el sector de la población 

entrevistada. 

Lo anterior podría explicarse debido a que los mensajes de planificación -

fa::;.ili~r no cumplen con su cometido por una falla en la estrategia y no t.e_ 

mar en cuenta a la población adolescente, ya que como se puede observar en 

los resultados de este estudio, la información que tienen estos adolescen

tes s·obre educación sexual es r.iuy 'pobre, .situación que hace que la mayor!a 

de ellos no comprendan la intención de dichos mensajes. Aunado a esto po

demos observar que aun cuando los mensajes se dirigen a la familia, qui~a 

come un medio nara transmitir (dada su función socializadora) y en vista -

de que no tienen comunicación sobre temas referentes a la planificación f~ 

miliar con sus padres, se tenga como implicación el que los jóvenes tengan 

una gama de informaciones erróneas e inexactas, a la vez que acepta conce-2_ 
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ci0 nes sobre un tipo ideal de familia (la familia pequeña vive mejor)familia nu

clear, modelo que en ocasiones choca con las estrategias de sobrevivencia; ya que 

en determinados contextos sociales en efecto la familia nuclear es primordialmen 

te una unidad de consumo, a diferencia de la familia extensa, porque cada fami

lia aporta todos los servicios a sus miembros y para eso requiere; comprar ínte

gra toda la tecnología doméstica de confort y recreativa. 

Esto supone una incongruencia principalmente en las familias de este Municipio; 

dado que es una de las zonas de fuerte atracción migracional y la realidad del 

Municipio presenta el modelo de familia extensa como pauta principal de organ! 

zación y estrategia ·de sobrevivencia. 

As! pues, dadas las características del lugar, debe considerarse que el ni-

vel de razonamiento de los jóvenes no puede ser considerado homogéneo, sien-

do probable que en un grupo se encuentre un porcentajé significativo de ind! 

viduos cuyo razonamiento se ve interferido por aspectos subjetivos, determinado 

esto quizá socioculturalmente. Por lo tanto, el diseño de programas dirigidos 

a ellos tiene que considerar esta carater!stica de su pensamiento, tanto en 

el contenido de los temas, como en la forma de presentación, discusión y 

evaluación de los mismos. Asimismo. en todo mensaje dirigido a ellos, ya 

sea posters historietas, anuncios, programas de radio, T.V., etc., es rec~ 

mendable hacer un esfuerzo para qu~, de alguna manera, se vea reflejada esta 

forma de razonar y se señalen en forma sencilla y clara el error y alto rie~ 

go que conlleva. 
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Ahora b1en con respecto a la religión y la influencia de esta en las normas -

sexuales de los adolescentes del lugar encontramos; que aunque se ha dicho -

que la religión ha contribuido a construir las limitaciones que loa pueblos -

tengan en materia de sexualidad por ejemplo ofrenaando a la divinidad COlllO -

un sacrificio la renuncia a la satisfacción de los instintos sexuales, en es

ta población encontramos que tales precéptos religiosos no tienen impacto en -

los jóvenes entrevistados de ciudad Nezahualcóyotl. 

En SUllUlo si bien la política de población está fundamentada principalmente, en 

la igualdad del hombre y la mujer y en la decisión libre y responsable acerca 

del número y espaciamiento de sus hijos; esta decisión y responsabilidad es

tá determinada en gran parte por la educación, información y experiencia que 

en su vida adquieren los adolescentes principalmente en el aspecto sexual. 

La política de población debería, por tanto, poner énfasis en los aspectos -

de educación y formación sexual, ya que, reiterando dicha política sólo está 

enfocada a la pareja ya constituida, cuando antes de constituirse cada uno de 

los individuos es ya el resultado o consecuencia de un sin número de elementos 

Y. experiencias de la edad adolescente, no. olvidando a su vez también, que la 

heterogeneidad social que vive el país es uno de los factores que obligan a 

pensar en estrategias de implementación de ta·política en cuestión tan hete

rogéneas como lo socia1 mismo. 

------------
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Algunaa recomendaciones: 

l. Poner a diapoaici6n de 1os jóvenes tanto hombres coao mujerea una información 

mis amp1ia y sobre todo muy precisa de: 

1o que ea una relación sexua1. 

el proceso de 1a concepción y del embarazo. 

los métodos anticonceptivos para adolescentes. 

las tecnicaa de uso. loa efectos secundarios y loa medios para usarlos con 

mayor efectividad. 

-loa riesgos del aborto. 

2. Integrar conceptos psicosociales en toda información que sobre sexualidad se 

difunda. 

3. difundir un concepto más amplio de Planeacion Familiar en que los jovenes ao1-

solteros tengan un lugar para identificarse.Asimismo. descentrar el mensaje a 

los jóvenes en el número de hijos para enfocarlo más al aspecto de e1aboración 

de un proyecto de vida. manejo de su sexualidad asl como retraso y espaciamien

to de la reproducción. 

4. Difundir la información y los mensajes no s6lo en 1os centros de planeación

familiar. sino incidir en 1as escuelas • los materiales educativos y los medios 

masivos de comunicación. 

5 Ofrecer en los centros de planeación familiar una imagen diferente que pueda 

atraer también a los hombres jóvenes. con servicios que no se consideren ex

clusivamente femeninos. 

<6. Integrar en la atención a 1os jóvenes. un analisls critico de los mensajes que 

que se reciben a través de 1os medios masivos de comunicación 
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GRAFICA No. 3 
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e u AD Ro Ko. 

ANTES DE LOS ANTES DE LOS ANTES DE LOS JlESPUES DE r.os 
21 A.t;;OS 2_5_~05 29._!J':_OS .:10 años 

·-
RESPECTO A LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE 10 % 80 % 7 % 3 % 
LA MUJER 
RESPECTO A LA RES-
PONSABILIDAD DE SER 16 % 66 % 6 % 12 % MADRE 
RESPECTO A LA EDAD 
AL MATRIMONIO DEL 10 % 33 % 47 % ,10 % 
HOMBRE 
RESPECTO A LA RES-
PONSABILIDAD DE SER 10 % 26 % 43 % 10 % 
PATlRF.: 

---.-.- --- . 
RESPECl'u A LA EnAD 

¡AL 1·!AºCiU:·!ONIO DE 33 % 60 % 7 % 
i'LA 'MUJJ>R -
RESPECTO A LA RESP-
PONSABILIDAD DE SER 60 % 34 % 6 % -MADRE 
RESPECTO A LA EDAD -
AL MATRIMONIO DEL 23 % 43 % 27 % 7 % 
HOMBRE 
RESPECTO A LA RES-
l!ONSABILIDAD DE SER 37 % JJ % 2j % 7 % 
PADRE 

e u A D R o No. 2 

S :E X O RESPUEST\ M O T I V O % 

NECESIDAD ECONOMICA. 63 
s I 

REALIZACION PERSONAL-. 13 
·----- -·-

FEMENINO !SIF.HPRE 
- ·-· 

Y CUANDO NO SE. DESC.t;IDEN LAS LABORES DEL' 7 
HOGAR Y EL CUIIJADO DE LOS_...!1!:-!Q_f • 

.. 
LA OBLIGACION DE LA MUJER ES EL CUIDADO DE LOS 17 

N o HIJOS Y LAS LABORES DEL llOGAR. 

AYUDA A LA ECONOMIA FAMILIAR 37 

SUPERACION DE AMBOS 15 
S I 

SIEMPRE Y CUANDO NO SE DESCUIDEN LAS LABORES DEL 

HOGAR Y EL CUIDADO DE LOS HIJOS. 8 1 
LA MUJER SE CASA PARA QUE LA MANTENGAN y DEDICARSE AL 

1 
CUIDADO DE LOS HIJOS DEL HOGAR 40 

1 
-~o 1 
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aJADRO No. 3 

13.t 13 ' 

i4 t 87 ' 

13 ' 

SI NJ 
MASClJLIW 

3 ' 97 ' 

2 ' 98 ' 

25 ' 25 ' 



CUADRO No. 6 1 MASCULINO FEMENINO 
' 

!ACUERDO DESACUERDO ACUERDO·DESACUBRDO 

NO TIENE CASO USAR ANTICONCEPTIVOS.PORQUE FALLAN. 63 z 37 % 70 % 30 % -
DIOS. ES QUIEN DECIDE CUANTOS HIJOS HAY QUE TENER. 17 % 83 % 13 % 87 % 

ESTA BIEN QUE LOS PADRES PLATIOUEN DE TEMAS SEXUALESCON LOS HIJOS 43 % 57 % 73 % 27 % 

1 39 % 61 % 21 % 79 % 1 EL HOMBRE DEBE DECIDIR CUANTOS HIJOS DEBE DE TENER SU ESPOSA. 

LA MUJER DEBE DE LLEGAR VIRGEN AL MATRIMONIO. 65 % 35 % 65 % 35 % 
. . 

EL HOMBRE DEBE LLEGAR AL MATRIMONIO CON EXPERIENCIA SEXUAL. 70 % 30 % 31 % 69 % 

LA MUJER PUEDE OUEDAR EMBARAZADA.EN SU PRIMERA RELACION SEXUAL. 22 % 78 % 65 % 35 % 
·-·- --
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