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1 N T R o o u e e 1 o N 

La actual sltuacl6n demogrAflca del pals, caracterizada 

por un crecimiento a6n elevado, una fuerte dlspersl6n poblacl2_ 

na! en •!les de pequenas localidades y una fuerte concentr,! 

cl6n en unas cuantas ciudades, constituye un factor que afecta 

de diversas maneras los m6ltlples aspectos de la evolucl6n 

social y econOmlca de México. Por estas razones, es que tiene 

su fin de ser el presente trabajo, para que les demos a saber 

el estado en que nos encontramos. 

En el primer capitulo, senalaremos la planlflcacl6n 

fa•lllar como uno de los problemas aas debatidos en los 6lt!_ 

aos tiempos -aunque vigente y discutido desde llace mucho-, ya 

que empieza desde las expresiones que se han usado para sen!. 

larlo: •control natal", "control de la natalidad", "patern!_ 

dad planead•" y •paternld1d responsable", y con ello, darles 

una vlsl6n general de este fen6meno. 

Tambltn haremos referencia de la teorla sobre la pobl!. 

cl6n de Roberth Malthus, la cual se relaciona con la polltlcas 

demogrAflcas aexlcanas; pues frente a un desequilibrio debido 

al crecimiento rApldo de la poblacl6n, ha respondido el Estado con 



las polltlcas de planlflcac!On familiar orientadas a la regul! 

c!On de la natalidad. 

En el capitulo dos mencionaremos, cuales son los fundame~ 

tos legales de la planlf!cac!On familiar; as! tenemos a la Ley 

General de Poblac!On y su Reglamento, y a nuestra Carta Magna 

en su articulo 4o; mencionaremos de manera Importante las actl 

vidades y atribuciones del Consejo Nacional de Poblac!On, un 

organismo que tiene a su cargo la planeac!On demograftca del 

pa 1 s. 

En el capitulo tres abarcaremos, los problemas que surgen 

por la explosiOn demográfica, la consecuente tarea que debe 

afrontar México con sus 85.3 millones de habitantes, a los que 

habra de preparar, guiar y concientizar, para tener una manera 

digna de vivir. 

Proponiendo de antemano por nuestra parte, un control 

natal digno y respetuoso, que valore y aprecie la condlciOn de 

la mujer mexicana y de la pareja en si. 

2 



CAPITULO 

PLANIFICACION FAMILIAR 

1.1. Conceptos Generales 

La planificación familiar se ha venido desarrollando a 

nivel nacional, y ha tenido como finalidad llegar al 6nimo del 

pueblo, para combatir la gravedad del Incremento de la pobla

ción mexicana. 

para referirse a la conducta y pr6ctlcas relacionadas 

con la planificación familiar se emplean var~os términos: Pla

nificación Familiar; Control de los Nacimientos; Paternidad 

Responsable; Planeacl6n de los Nacimientos y otros. Dentro de 

esta 6rea general cada uno tiene una connotación especial, 

como se observa en las definiciones que manejarémos a contlnu! 

ción. 

PLANIFICACION FAMILIAR.- Significa, "Que lo ideal serla 

que los padres planearan el desarrollo completo de su familia 

y no sólo los nacimientos" • ( 1) 

PATERNIOAD RESPONSABLE.- No considera la planeaclón de 

los nacimientos, sino que parece aludir exclusivamente a la 

responsabilidad de los padres hacia sus hijos en lo que respe~ 

(1) PHOLMAN, Edward. Psicalogla de la Planificación Familiar. 
Edlt. Pax-Méxlco., México, 1969, p6g. 8. 



ta a cari~o. educación, alimentación, etc. (2) Este concepto 

ha sido aclamado mundialmente, ya que también la Iglesia 

Católica lo acepta. 

CONTROL DE LOS NACIMIENTOS.- Se refiere al nacimiento 

de los hijos y no su concepción; entre otras medidas 

de control incluye el aborto. Se trata simplemente de evitar 

que ocurra el nacimiento. (3) 

PLANEACION DE LOS NACIMIENTOS.- Se refiere al hecho 

de planear el nOmero, sexo y calidad de los hijos, asl 

como el momento oportuno y el espaciamiento de sus nacimientos, 

tal como lo lleva cabo cualquier unidad de vida humana, 

desde el individuo hasta la organización nacional o inter

nacional. (4) 

De lo anterior tenemos que, la planificaciOn familiar 

es la decls!On de la pareja respecto al nOmero de hijos que 

desea tener, y aproximadamente cuando. 

Incluiremos ademas, otros conceptos que consideramos son 

de utilidad para el presente trabajo. 

(2) 

(3) 
(4) 

PICK DE WEISS, Susan. Estudio Social-Psico!Ogico de la Pla 
niflcac!On Familiar. Edit. Siglo xXL,-México, 1979, p.27. 
ID 
PHOLMAN, Edward. Op. Cit. pags. 15-16. 
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PLANIFICACION FAMILIAR.- Es la actividad consciente de 

las parejas, encaminada a regular el nOmero y el espaciamiento 

de los nacimientos. De ordinario la planlflcacl6n familiar CO_!! 

nota la prActlca del control de la natalidad para evitar el 

embarazo, aunque también Incluye los Intentos para Inducirlo. 

(5) 

El articulo 14 del Reglamento de la Ley General de Pobl! 

c!On dice: "Para efectos de este reglamento, la planlflcac!On 

familiar, en los términos del articulo 4o de la ConstltuclOn 

Polttlca de los Estados Unidos Mexicanos, es el ejercicio del 

derecho de toda pe.rsona a decidir de manera l lbre, responsable 

e Informada sobre el nOmero y el espaciamiento de sus hijos y 

a obtener ta informaci6n y los servicios ld6neos• 

Por su parte el articulo 4o p&rrafos segundo y tercero 

de nuestra Carta Magna establece: "El varOn y la mujer son 

Iguales ante la ley. Esta proteger& la or9anlzacl6n y el des! 

rrollo de la familia 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, re~ 

pensable e Informada sobre el nOmero y el espaciamiento de sus 

hijos • 

PLANIFICACION FAMILIAR.- Es la declsiOn de la pareja so

bre el nOmero de hijos que quiere tener y con que intervalo. 

(5) HAUPT, Arthur. Gula RAplda de Población. Edlt. Poputatlon 
Reference Basean INC., México. 1981. p. 9 
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Con este fin se practica el control de la natalidad lnterrum 

pléndola cuando se desea la concepcl6n. (6) 

De la planlflcacl6n familiar, nos dice la Comls16n de D~ 

sarrollo Social de la Organizacl6n de las Naciones Unidas: "C.! 

da familia posee el derecho dentro de la estructura de las no!. 

mas demogr6flcas nacionales, al conoci•lento y los medios para 

decidir el nOmero y espaciamiento de los hijos " 

Por lo cual tenemos que la planlficacl6n familiar, es la 

concepcl6n anticipada de una accl6n que se pretende realizar. 

Esta accl6n debe ser elegida racionalmente y han de ser evalu! 

dos sus fines y medios para alcanzarla. As! es como la define 

el Doctor Alvarez Alva Rafael, en su libro de Salud PObllca y 

Medicina Preventiva. 

De la planlflcacl6n familiar se dice que tiene varias et!_ 

pas y son las siguientes: 

1. El d 1 agnOstl co de salud 

2. La formulaclOn del plan 

3. La dlscuslOn y aprobaci6n del plan 

4. La ejecuclOn evaluacl6n del plan. 

As! podemos decir que la planiflcaclOn familiar, tiene por 

objeto conclentlzar y orientar a la poblacl6n para que decida~ 

(6) 8EVAN, James. Enclclooed!o Médlc;a Familiar Edlt; ·Circulo.:.. 
~e Leétores, México,1984, p. 384.Vol. 2 



por ellos mismos, el namero de hijos que puedan mantener, briil 

dandoles una mejor atenc!On y educac!On, en cuanto a sus nec~ 

sidades particulares financieras. 



1.2. LA TEORIA DE MALTHUS SOBRE LA POBLACION 

Roberth Malthus, como economista fué el primero en slst~ 

matizar toda una teorla, de contenido ldeolOglco, expresada en 

términos drastlcos para destacar su preocupac!On por el lncr~ 

mento poblaclonal frente a la producc!On de alimentos. SI bien, 

antes que él, otros ya se hablan preocupado por el estudio de 

la poblac!On en varios aspectos; como Botero, quien ya en el 

siglo XVI referla que la capacidad reproductiva del hombre era 

superior a la de los satlsfactores. ~mediados del siglo XVII 

susmllch estudio algunos factores demogr6flcos y sus lnterrel~ 

clones observando, el aumento de la poblaclOn en progreslOn 

geométrica. El alem6n Bruchner, por su parte considero "Que 

tanto los hombres como los animales sOlo se multiplicaban en 

la medida en que las circunstancias naturales o artificiales 

lo permitieran (7) 

Es por ello que a Malthus, le preocupo el crecimiento de 

la poblac!On, pero particularmente el aumento de los meneste

rosos. De ah! que en su "Ensayo Sobre el Principio de la Po

blaclOn", nos dice que debido al fenOmeno surgido como lo fué 

la Revoluc!On Francesa, el hombre cae en un estado de preocup! 

c!On de saber que la humanidad ha llegado al borde de un peri~ 

do en el que han de producirse lmportant!slmos cambios, los 

cuales seran decisivos para el destino futuro de la sociedad 

humana. 

(7) MoOCREZ, Phlllppe. Demograf!a. Edlt. Arle!, Barcelona, 
1986, pag. 1s1. 
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Algúnos filósofos, hablaron y descrlbiéron por su parte 

al hombre perfecto, as! como a la sociedad perfecta dichosa, 

donde el hombre se condena a una felicidad o bien al infort~ 

nio. 

Roberth Halthus, observa esas especulaciones sobre la per 

fectibilidad del hombre y la sociedad. vé el camino de la 

perfección tan erizada de grandes ~ insuperables dificultades, 

que su propOsito radica en senalar esas dificultades, afirmafr 

do al mismo tiempo que lejos de regocijarlo co•o triunfo sobre 

los que escriben de 11 innovaciOn, nada le produce •ayor agr! 

do que ver esas dificultades superadas. 

CriticO la hipótesis de Condorcet sobre la perfectibill 

dad del hombre, as! como su sistema Igualitario; afirmando que 

la causa principal y mas per•anente de la pobreza tenla poca o 

ninguna relación directa con las formas de gobierno o con la 

desigual distribución de la propiedad. 

Es por ello que asienta los siguientes postulados: 

PRIMERO.- El alimento es necesario a la existencia del hombre 

SEGUNDO.- La pasión entre los sexos, es necesario y se •antefr 

drl practica•ente en su estado actual. 

Nos dice que estas leyes han regido desde tiempos mis re

motos y aparecen como leyes fijas de la naturaleza, y no ha

biendo algún cambio desde entonces hasta la fecha, no existe 

raz6n alguna para afirmar que dejaran de serlo a menos que el 

Ser Supremo creador de todas las cosas as! lo disponga. 



A lo que nlngün otro autor haya hablado al respecto, afi~ 

mando lo contrario, de que el hombre pueda vivir en la tierra 

sin alimentos. V sólo le quedó a Mr. Godwln afirmar que la p~ 

sl6n entre los sexos pueda eventualmente extinguirse, a lo que 

Ma\thus a\eg6 que hasta ahora se ha observado que qulz~ si di~ 

mlnuye dicha pasión pero no as! en su totalidad, pues podr!a 

ser una excepción a la ley general, pero no han aumentado esas 

excepciones por lo que establece el hecho de que la capacidad 

de crecimiento de la población es Infinitamente mayor que la 

capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. 

En el libro primero de su ensayo, Malthus nos dice que el 

tratamiento para el mejoramiento de la sociedad consiste en: 

1. Investigar las causas que han Impedido hasta ahora la evo!~ 

clón de la humanidad hacia la felicidad; y 

2. Examinar las probabilidades de supresión total o parcial de 

esas causas en el porvenir. 

Tratar el asunto a fondo y enumerar todas las causas que 

han Influido hasta ahora sobre el mejoramiento de la humanidad 

estarla mas ali~ del alncance de un solo Individuo. El prlncl 

pal objeto de su "Ensayo" es examinar los efectos de una 

gran causa, lntlmamente unida a la naturaleza misma del hombre, 

la cual, si bien ha estado actuando constantemente desde el 

origen de la sociedad, ha recibido ooca atención por parte de 

, o 



quienes se han ocupado de estos temas. 

La causa a la que alude es la tendencia constante de toda 

vida a aumentar, reproduciéndose, m~s ali~ de lo que permiten 

los recursos disponibles para su subsistencia. Para que se cum 

pla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento es 

Indispensable a la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan 

desiguales deben mantenerse al mismo nivel. 

El reino animal y vegetal tienen gracias a la naturaleza, 

la facilidad de extenderse y producirse de manera maravillosa, 

pero debido al poco espacio y a la necesidad de alimentaclOn 

no pueden vivir todo el tiempo. 

Entre las plantas y los animales sus efectos son el derr~ 

che de simientes, la enfermedad la muerte prematura. Entre 

los hombres la miseria y el vicio. La primera, es una cons~ 

cuencla absoluta necesaria de esta ley. 

Esta natural desigualdad entre las dos fuerzas de la p~ 

blac!On de la producclOn en la tierra, y aquella gran ley de 

nuestra naturaleza en virtud de la cual los efectos de estas 

fuerzas se mantienen constantemente nivelados, constituyen la 

gran dificultad Insuperable en el camino de la perfectibilidad 

de la sociedad. La pres!On a esta ley, aparece pues, como decj 

dldamente opuesta a la posible e•lstencla de una sociedad c~ 

yos miembros puedan tener una vida de reposo, felicidad y re

lativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de 

proveerse de los medios de subsistencia que necesitan ellos y 

sus familiares. 

,, 



Supongamos, nos dice Malthus, que conocemos un Estado don 

de hayan constumbres puras los medios de subsistencia tan 

abundantes de gran igualdad y virtud, que nlngOn sector de la 

sociedad tuviese dificultades de proveerse con holgura, la 

fuerza de crecimiento de la poblaclOn se ejercerla sin trabas 

y el aumento de la especie humana serla, mucho mas r8pldo que 

en ningún periodo conocido del pasado. 

Asentaremos el principio de que la poblacl6n, cuando no 

lo impide ningOn obst4culo, va doblando cada 25 anos, crecie_!! 

do as! en progresl6n geométrica. Es decir, la pobl1ct6n si no 

encuentre obst6culos, 1u•ent1 en progresl6n geo•~trlca. Los 

alimentos tan s61o au•entan en proporci6n 1rlt•6tic1. 

12 

Son Impresionantes los efectos que necesariamente habrlan 

de derivarse de las proporciones diferentes en que crecerlan 

la poblacl6n y la producciOn de alimentos. SupongaMos que la 

poblaci6n de una Isla es de 11 millones de habitantes y que la 

producclOn actual basta para sostener bien a ese nQinero de pe!. 

sonas. Al cabo de los 25 primeros anos la población serla de 

22 millones de habitantes y, habiéndose doblado la produccl6n 

de alimentos, los medios de subsistencia segulrlan bastando P.!. 

ra la poblaclOn. En los 25 anos siguientes, 11 población serla 

de 44 millones, y los medios de subsistencia s6lo bastarlan 

para mantener a 33 millones. En el siguiente periodo de 25 

anos la poblaclOn serla de 88 millones, y los alimentos s61o 

bastarlan para mantener a la mitad de ese nQmero de personas, 

y al finalizar el primer siglo, la poblaclOn serla de 176 



millones de habitantes y los abastecimientos sOlo podrlan ma~ 

tener a 55 millones, lo que dejarla sin medios de subsistencia 

a 121 millones. 

SI comparamos con otro Estado se dlr! que llevando la m! 

jor admlnlstraclOn, parcelando la tierra y dando el mlxlmo 1! 

pulso a la agricultura. se puede conseguir doblar la pro~

ducclOn al término de los primeros 25 aftos. Pero ya es Imposible 

suponer, que en los 25 anos siguientes, la producclOn vaya a 

cuadruplicarse. Esta progreslOn es evidentemente aritmética. 

El principal obst!culo para el aumento de la poblaclOn P! 

rece ser la falta de alimentos, que se deriva necesariamente 

de las distintas proporciones en que aumenta aquélla y éstos. 

Los frenos que contienen el aumento de la poblaclOn, que 

actOan continuamente y con mls y menos fuerza en todas las 

sociedades, y mantienen el nOmero de habitantes al nivel de 

los medios de subsistencia, pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: los preventivos y los positivos. 

13 

El obsticulo preventivo, •lentras es voluntario es pee~ 

llar del hombre y resulta de la superioridad caracterlstlca de 

sus facultades razonadoras que le per•lten calcular las cons!!_ 

cuenclas lejanas. Las barreras contra el au•ento Indefinido de 

las plantas y los animales Irracionales son todos positivos, o 

si tienen algOn caricter preventivo, éste es Involuntario. El 

hombre no puede •lrar a su alrededor y ver la miseria que afli 

je a menudo a los que tienen familias numerosas; no puede mirar 

sus actuales bienes o ganancias, que hoy casi consume él solo, 



y calcular lo que tocarla a cada uno cuando hubiera de divir 

los entre siete u ocho, sin sentir duda acerca de si, al s~ 

guir sus inclinaciones podrla sostener la prole que segurameQ 

te traerla al mundo. 

Los obst&culos positivos que se oponen al aumento de la 

población son muy diversos, y comprenden todo aquello que COQ 

tribuye en mayor o menor grado a acortar la duración natural 

de la vida humana, ya provenga del vicio, ya de la miseria. 

La promiscuidad en el Intercambio sexual, las pasiones 

antinaturales, las violaciones al lecho matrimonial y los me 

dios Indebidos para ocultar las consecuencias de las uniones 

Irregulares son obst&culos preventivos que caen dentro de la 

denominación de vicios. 

De los obst&culos positivos, los que parecen ser cons~ 

cuencla Inevitable de las leyes naturales pueden caer bajo la 

denominación de miseria y los que evidentemente acarreamos 

nosotros mismos, tales como las guerras, los excesos y todos 

aquellos que muchas veces no est~ en nuestras manos evitar1 t~ 

dos estos resultan de los vicios y su consecuencia es la mis~ 

ria. 

La suma de todos estos obst&culos preventivos y positivos, 

tomada en su conjunto constituyen el freno Inmediato a 1.a PE 

blaclón; por lo que en todo pals en que no puede actuar plen! 

mente la potencia creadora, los frenos preventivos y positivos 

tienen que variar en razón inversa los unos de los otros; ésto 

es, en los paises de por si insanos, o en que la mortalidad es 

14 



elevada, cualquiera que sea la causa, la actuaci6n del freno 

preventivo sera casi nula. Por lo contrario, en aquel los pal 

ses que de por si son sanos y en los cuales se ve Que el freno 

actúa con fuerza considerable, el freno positivo actuara poco, 

y la mortalidad ser~ baja. 

De todo lo anterior, Malthus establece las siguientes pr2_ 

posiciones : 

1.- La poblaci6n estA necesariamente limitada por los medios 

de subsistencia. 

2.- Alll donde aumentan los medios de subsistencia, aumenta la 

poblaci6n invariablemente, a menos que se lo impidan obst! 

culos poderosos y evidentes. 

3.- Esos obstAculos los que reprimen la capacidad superior 

de aumento de la población y mantienen sus efectos al nl 

ve! de los medios de subsistencia, pueden todos resumirse 

en la abstención moral, los vicios y la miseria. 

La primera de estas proposiciones apenas si necesita lluá 

tarse. La segunda y la tercera quedaran suficientemente est~ 

blecidas mediante el estudio que se haga de los obstAculos 

Inmediatos al aumento de la población en el pasado y presente 

de la sociedad. 

Por otra parte, aunque el principio de la población no 

puede dar lugar al hambre absoluta, prepara el camino para que 

se produzca, y obligando con frecuencia a las clases mas bajas 

del pueblo a sobrevivir con la menor cantidad de alimentos que 

tengan, hace que hasta una ligera deficiencia debida a la p~r-

15 



dlda de las cosechas se transforme en una severa escasez; pu~ 

de decirse por consiguiente, que es una de las principales 

causas del hambre. El Onico criterio exacto de aumento real y 

permanente en la población de cualquier pals, es el aumento de 

los medios de subsistencia. 

DE NUESTRAS FUTURAS PROBABILIDADES DE SUPRIMIR 
O ALIVIAR LOS MALES QUE SE DERIVAN 

DEL PRINCIPIO DE LA PDBLACIDN 

De todo lo anterior, se desprende que se ha estorbado 

constantemente y en forma m~s o menos eficaz, el progreso nat~ 

ral de la población, y que ninguna forma perfeccionada de 

gobierno, nungun plan de emigración, ninguna clase de lnstlt~ 

clones benéficas, y nlngun grado u orientación de la actividad 

nacional puede Impedir la continua actuación de un gran freno 

al crecimiento de la población, en una u otra forma, se sigue 

de aqul que tenemos que someternos a este estado de cosas como 

a una ley inevitable de la naturaleza. 

Todos los frenos inmediatos puestos al aumento de la 

población, que se ha observado que predominan en los dlfere~ 

tes paises, parecen reducirse en la contención voluntaria y la 

miseria; si nuestra elección se ha de limitar a esos ~os 

medios, no podemos vacilar durante mucho tiempo respecto de 

cual de los dos debemos estimular. Y puesto que de las leyes 

naturales se desprende que tiene que existir un freno a la pr~ 

creación, es mejor que este freno se sugiera por la previsión 
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de las dificultades que entraña el sostenimiento de una faml 

lla y del temor a la pobreza, que por la presencia efectiva de 

las privaciones las enfermedades. 

LOS males naturales y morales parecen ser los instrumen 

tos empleados por la Divinidad para Indicarnos las necesidades 

de evitar cualquier clase de conducta no adecuada para nuestro 

ser, y que por tanto, perjudicara a nuestra felicidad. Si come 

mas y bebemos con exceso, nuestra salud se reciente; si nos d! 

jamas dominar a menudo por la ira, pocas veces dejamos de com! 

ter actos de los que después nos arrepentimos; si nos multlpll 

camos demasiado aprisa, pereceremos miserablemente por la p~ 

breza y las enfermedades contagiosas. Las leyes de la natura 

leza son en todos los casos analogas y uniformes. Ellas nos ln 

dlcan que hemos seguido nuestros impulsos demasiado lejos. 

Un hombre ordlnarlo que haya leido la biblia, tiene que 

estar convencido de que un mandamiento dictado por un Dios 

mlserlcordloso no puede interpretarse en forma que sólo pr2 

duce enfermedades y muerte en lugar de multipllcaclón; el sen 

tldo coman le hara comprender que, en un pals donde es lmpos2 

ble conseguir un aumento en la producción de alimentos, la con 

secuencia inevitable tiene que ser un aumento de la pobreza, 

de las enfermedades y de la mortalidad, y no un aumento de 

habitantes. 

Las pasiones son, en realidad, los materiales que inte

gran todos nuestros placeres, como asimismo todos nuestros 
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dolores; toda nuestra felicidad, y todas nuestras virtudes 

vicios. Por consiguiente, lo que se necesita es regularlas y 

dirigirlas y no disminuirlas o hacerlas desaparecer. 

Por lo anterior es de mayor Importancia para la felicidad 

humana que la poblac!On no aumente demasiado aprisa, pero no 

parece que el fin que se persigue admitiera una dlsmlnuclOn 

considerable en el deseo de contraer matrimonio. Lo que se 

necesita en cuanto al principio 

y dirigirlo, no disminuirlo ni 

de la poblac!On, es regularlo 

alterarlo, y si la contenc!On 

moral es la fintea manera virtuosa de evitar los males lnhere~ 

tes a este principio, nuestra obllgac!On de practicarla de! 

cansa exactamente sobre los mismos fundamentos que nuestra 

obllgac!On de practicar cualquier otra virtud. 

A juzgar por lo que nos Indica la misma naturaleza, si es 

tamos convencidos de la miseria que se deriva de una poblac!On 

excesiva por un lado, y por otro de los males y la Infelicidad 

que produce, sobre todo la mujer, la promiscuidad en las 

relaciones sexuales, es necesario que se acepte que la contl 

nencla moral, o sea el abstenerse de contraer matrimonio hasta 

que se esté en la sltuac!On de poder mantener una familia, y 

el guardar una conducta perfectamente moral durante ese Inter

valo, es la linea estricta de conducta a seguir. 

Paley observa, en su obra titulada "Moral Phllosophy", 

que en los paises en los cuales escasean las subsistencias, 

Incumbe al Estado vigilar la moral pQblica con mayor sollcl-



tud, pues nada que no sea el Instinto natural, bajo el freno 

de la castidad, Inducir& a los hombres a emprender el trabajo, 

o a consentir en el sacrificio de la libertad personal y de la 

satlsfacclOn de sus apetitos, que exige en circunstancias 

semejantes el sostenimiento de una familia. 

El fin que deben perseguir los que desean sinceramente 

mejorar la sltuaclOn de las clases mas bajas de la sociedad 

tiene que ser el procurar que sea mayor la proporclOn entre el 

precio del trabajo y el de las provisiones, de manera que per

mita al trabajador disponer de una parte mayor de comodidades 

y de cosas necesarias para la vida. 
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1 .2.1. LAS POLlTICAS DEMOGRAFICAS ACTUALES Y SU 
RELACION CON LA TEORIA DE MALTHUS 

Del an!llsls querealizamossobre el ensayo del principio de 

la población de Roberth Malthus; se observo la preocupación en 

dicho autor, que el aumento de la pobla'ciOn tropezar& tarde o_ 

temprano con los limites que Impone la finitud de los recursos 

terrestres; en su ensayo sostuvo que la capacidad Inherente de 

crecimiento que tiene la población excede a la capacidad de la 

tie.rra para incrementar Ja producción de alimentos debido a 
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los limites en la oferta de tierras cultivables. Con el tiempo, 

el aumento Ilimitado de la población hace bajar los salarlos y 

subir los precios de los alimentos, porque al ampliarse la fuer 

za de trabajo, la relaclOn creciente entre la mano de obra y 

la tierra va reduciendo gradualmente los aumentos de la prodUf 

clón por trabajador. El aumento de la pobtacl6n es finalmente 

frenado por el aumento de la mortalidad. 

Tal es el hecho de que no debe e~lstlr a~mento en la po-

blacl6n, mientras que no exista aumento en los medios de sub-

slstencla; toda vez que la poblaclOn aumenta de manera geomé

trica en tanto que los alimentos de manera aritmética, por esa 

razOn y basandose en estos postulados, es como el gobierno m! 

xlcano en la actualidad tiende a buscar una sociedad sana en_ 

vtas de desarrollo para erradicar todos los males que surgen -

del principio de poblaciOn como lo senala Halthus. 

La situaci6n demogr!fica en México, es decir, los cambios 

en sus tasas de mortalidad, crecimiento y mlgraclOn, es muy --



similar a la de la mayorla de los paises en vlas de desarrollo. 

Los problemas antes senalados estan relacionados con el creci

miento de la poblacl6n y los problemas sociales tienen una I~ 

fluencia reclpr.oca en sus efectos. 

Por ello ya se emplean medios para frenar este aumento 

tan exagerado, cuya finalidad primordial es la de tener una vi 

da desahogada y con los suficientes alimentos para sobrevivir. 

Los medios a los que nos referimos, son las polttlcas demo-

gr!flcas vigentes que tratan de controlar dicho problema. Pero 

antes de hacer mencl6n de las mismas, les hablaremos de c6mo -

fué la evolucl6n que vlv16 México en cuanto a su crecimiento,_ 

motivo por el cual orlll6 al gobierno mexicano a elaborar pi! 

nes tendientes a modificar sus polltlcas de poblacl6n. 

La preocupacl6n hlst6rlca de la sociedad mexicana, respe~ 

to a la dln!mlca demogr4flca, fué siempre la de mantener un -

crecimiento constante de la poblacl6n, a fin de poblar el ex

tenso territorio nacional, a través de sostener elevados Indi

ces de fecundidad y de la lucha por disminuir los niveles de -

mortalidad. 

En la década posterior a la promulgacl6n de la Constltu -

cl6n Mexicana de 1917, el gobierno permlt16 la fundacl6n de 

centros privados de planlflcacl6n faMlllar. Sin embargo, fl 

nes de los a~os 20 hubo un cambio de actitud y el "pronatalls

mo se convlrt16 en el fundamento de la polltlca nacional". (8) 

(81 MC. Cor, f.L. An411sls Paradlgm4tlco de la Poblacl6n Mexle 
E!!!!• Edlt. Dlaz, "éxlco, 1974. pag. 378. 



En 1929, Gllberto Loyo, ex secretarlo de Economla y voce

ro de polltlca demogr&fica del PRI, destaco que el crecimiento 

demo9r&flco era necesario para el desarrollo econOmlco del 

~h "como un medio para defendernos de las potencias extranj! 

ras expansionistas que amenazan con apoderarse o comprar algQ 

nos de nuestros estados del norte". (9! 

Fué al inicio de la década de los cuarenta, cuando en M! 
xico se produjeron cambios que tuvieron efectos demogr&ficos -

considerables, debido al proceso de industrlallzac!On, o a la 

consolidaciOn de las nuevas estructuras institucionales y el -

avance en el campo de la salud pQblica y la educaciOn, ademas_ 

del nuevo modelo de inserciO~ del pals en el sistema econOmlco 

mun~ial. 

En los a~os que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, 

el crecimiento demogr&fico estaba universalmente considerado -

como algo positivo para el desarrollo. Ademas, el nacionalismo 

alimento el concepto de que"Héxico debla crecer para engrande

cerse". (10) 

En 1947 se promulgo la Ley General de Poblac!On, que abo

gaba por un crecimiento demogr&fico acelerado y contenta vari

as medidas para fomentar tal crecimiento. En el ano de 1960, 

Loyo reiteraba una vez m&s sus conceptos pronatailstas. 

(9) LOYO, Gilberto, Los Problemas Demogr&ficos de México~ Amé 
rica Latina, 2a. Ed1c::-;·ta1t. Amer1ca, México, 1914. p.~_s. 
(10JMC. tov. T.L. Op Cit, pag. 378. . 

22 



Este pensamiento se expreso claramente en la Ley ~eneral 

de Poblacl6n, en donde para citar un ejemplo se establecl6 -

en uno de sus artlculos que • ••• el aumento de la poblacl6n -

debe procurarse: !.-Por el crecimiento natural y 11.-Por la 

lnmlgraci6n.• V que para ello • ••• se dlctar4n o promover4n -

las medidas adecuadas al fomento de los matrimonios y al au-

mento de la natalidad". 

Posteriormente los anos sesenta se convlrtléron en una 

época de reflexi6n en el campo de lo demogr!flco, pues los e! 

tudlosos en la materia reconocieron que, aQn cuando no fuera -

er factor fundamental el alto crecimiento demogrHlco, por ti~ 

po Indefinido, podrla constituirse en una llmltante, para un 

mayor y mejor desarrollo de la sociedad. 
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En México, la fuerte dlsmlnucl6n de la mortalidad y el -

elevado Indice de fecundidad, tuvieron como primer consecuen-

cia demogr!flca las tasas de crecimiento de poblacl6n m4s el! 

vadas en nuestra historia, de tal forma que para 1970 el incr! 

mento de la poblaci6n era ya cercano a 3.51 dupllclndose cada 

20 anos el nQmero de habitantes. La segunda consecuencia, fué_ 

la concentraci6n demogr!fica en grandes centros metropolitanos, 

sobre todo en la Ciudad de México. 

Sin embargo a principios de la década de los setenta t~ 

davla no estaba permitido anunciar los anticonceptivos, ni ta! 

poco se podlan adquirir sin receta médica, -un reglamento fr! 



cuentemente violado por quienes tenlan conocimiento y dinero 

para adquirirlos-

Los sectores de la poblacl6n m!s afectados por esta po 

lltlca demogr!flca eran las clases bajas quienes no podlan_ 

comprar ni adquirir los anticonceptivos orales disponibles en 

el mercado. 

En una encuesta llevada a cabo por Santos, en la que se 

entrevistaron a 300 lideres politices nacionales y reglona -

les, se encontr6 que el 62.51 de los nacionales y el 661 de -

los regionales estuvieron de acuerdo en la necesidad de llml-

tar el crecimiento demogr!flco del paf s. A lo que tan solo -

un 201 de los dirigentes religiosos a nivel nacional, y el 

30 1 a nivel regional, consideraron aceptable dicha medida 

Durante la campana electoral y el primer afto de gobler 

no (1971), del Presidente Luis Echeverrla, la polltlca d! 

población contlnu6 apoyando las Ideas pronatallstas, lo que 

se puede ejemplificar con lemas tales como •Poblar para go

bernar" • ( 11) 
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(11) CONSEJO NACIONAL OE POBLACION, México Oemogr!flco, Edlt. _. 
Consejo Nacional de PoblaciOn, México, 1978. pag. 22. 



El primer cambio se llevo a cabo a principios del 

ano de 1972, cuando el presidente declaro que la planlflc!_ 

clOn familiar era un derecho que deberla ser asequible a t~ 

dos los que lo solicitaran. Esto provoco cambios en actlt~ 

des y conductas a diferentes niveles, y se Inicio una camp!_ 

na denominada • paternidad responsable". Hasta 1973, el tono 

general de las campanas era considerar la planlflcaclOn fam!_ 

llar como un servicio de salubridad pQbllca sin perseguir 

ninguna meta demogr8flca. Sin embargo un nuevo cambio empezO 

a surgir con el fin de usar la planlflcaclOn familiar como 

un medio para reducir la exploslOn demogr8flca. 

El 11 de diciembre de 1973 se promulga una nueva 

Ley General de PoblaclOn, en la que se asienta, como obJ,! 

tlvo central de la polltlca de poblaclOn, regular los fenOm.!!_ 

nos que afectan a I• poblaclOn en cuanto a volO•en, estruf 

tura, dlnamlca y dlstrlbuclOn en el territorio nacional, con 

el f In de lograr que participe Justa y equitativamente de 

los beneficios del des1rrollo econO•lco y social. Todo esto 

lleva entre otras cosas, •considerar la necesidad de real! 

zar progr1•1s de pl1nlflcac1on familiar a traves de serv! 

clos educativos y de salud pQbllca. Asimismo, destaca el he 

cho de que, en dlcle•bre de 1974 se refor•O el articulo 4o. 

Constitucional, el cual establece que • ••• Toda persona ti~ 

ne el derecho a decidir de •anera libre, responsable e lnfo~ 



mada sobre el nomero y espaciamiento de sus hijos •. Final 

mente, se expide el .Reglamento de la Ley General de Pobl.t 

clOn el 17 de noviembre de 1976, en el que se ubica a los 

programas de planlflcaclOn familiar en el contexto de las P.!! 

llticas de bienestar social, actuando fundamentalmente en 

los campos de la salud, la educaciOn, la proyecclOn de la 

familia y, en especial, de la madre y el nlno. 

Todas estas bases legales tuvieron diversas exprJl 

siones, tanto program!ticas como operativas, por parte del 

Ejecutivo Federal. De esta manera, en octubre de 1977 el C. 

Presidente de la RepQbllca aprobO el Plan Nacional de Plan! 

ficac!On Familiar; en él se establecieron objetivos y metas 

a corto, mediano largo plazos, acordes con la nueva poi! 

tica demogr!fica nacional. 

De ah! que con todos los problemas que surgieron 

en aquellas épocas, nuestro gobierno se dedico a buscar la 

soluciOn a los mismos; para ello tuvo que Incluir dentro de 

sus pollticas el aspecto poblaclonal. Y es desde entonces 

que a través de diversos programas Intenta frenar dicho in 

cremento. 
Dentro de las pollticas que actualmente regulan el 

crecimiento poblacional tenemos el Acuerdo Nacional para el 

Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, planteado por el 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 que senala: 



La poblacl6n es, slmult4neamente, el recurso ba

slco para el desarrollo y su beneficiarlo. A pesar de la si~ 

nlflcatlva reduccl6n en la tasa de crecimiento de la pobl~ 

cl6n nacional durante los Oltl•os aftos, las perspectivas de 

su Incremento para las pr6xlmas décadas Indican un reto muy 

considerable en términos de las ocupaciones productivas y 

los servicios que sera necesario crear. Se prevee que para 

el ano 2000 la poblaclOn del pals llegara a ser entre 103 y 

105 millones, dependiendo de la efectividad que alcancen las 

polltlcas demogr4flcas. 

El objetivo principal de la polftlca de poblaclOn, 

es Impulsar la reduccl6n de la tasa de creci111lento demogr_l 

flco, alentando la dlsmlnucl6n de la fecundidad al mismo 

tiempo que se Intensifica la lucha contra Ja mortalidad In 

fantll. Dos vertientes relacionadas entre si, destacan con 

la mas alta prioridad, entre las acciones para Impulsar el 

descenso de la fecundidad. Por un lado, extender e lntenslfl 

car la educaclOn de las parejas en lo tocante a la planlflc~ 

cl6n fa•lllar, aco•paftados de una suficiente, adecuada y 

accesible disponibilidad de servicios en esta materia. Por 

el otro lado , estimular las transfor•aclones estructur! 

les que se vinculan con ca•blos en el comportamiento repr.11 

ductfvo de las parejas, atendiendo la evidencia de que, 

conforme se ampllan e Igualan entre los sexos las oportunld4 

des de escolaridad y empleo productívo, disminuye slgnlflc.a 
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tlvamente la tasa de crecimiento de la poblaclOn. En nuestro 

régimen de libertad, la planlflcaclOn familiar es decisión e! 

elusiva de la pareja; es tarea del gobierno y de la sociedad -

fomentar la maternidad y paternidad responsables y crear las 

condiciones para el desarrollo libre y provechoso de la faml -

! la. 

En el aspecto migratorio, otro objetivo Importante de la 

polltica demogr&flca es propiciar una distribución de la pobl! 

clOn congruente con el aprovechamiento ef lclente de los recur

sos territoriales, •oderando la emigración a las grandes clud! 

des, fomentando el arraigo y p~omovlendo el fortalecimiento de 

ciudades medias como polos de atracción, de manera que se el! 

mine el flujo hacia las grandes concentraciones urbanas. Este 

aspecto de la polltlca requiere establecer criterios y objeti

vos demogr!flcos definidos que normen el desarrollo regional y 

el de los centros urbanos, en concordancia con las polltlcas -

sectoriales y regionales. 

También tenemos el Plan Nacional de PoblaclOn 1989-1994, 

que dice: "Existe ya una clara conciencia de que el creclmle!!. 

to y la dlstrlbuclOn de la poblacl6n son fenómenos estructura

les y de que, en consecuencia, su soluclOn radica en Influir -

en ellos dentro de una estrategia global de desarrollo orlent~ 

da a mejorar la calidad de vida de los mexicanos". (12) 

(12) CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, Programa Nacional de Pobla
clOn, Edlt. Consejo Nacional de PoblaclOn, México, 1994, pag. 
"30,"" 
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De manera acorde con estos principios, el Consejo Nacto-

nal de Población y otros organismos pQbllcos han desarrollado_ 

mOltlples acciones program!tlcas en la materia. 

Del ex!men y Ja evaluación de las acciones realizadas en -

el marco de la polltica de población desde 1974 hasta 1988, -

permiten destacar siete grandes lineas program!tlcas, sosteni

das con un apreciable grado de continuidad de una administra -

clón a otra. 

1.- Programas de Información, Educación y Comunicación -

en Población; orientadas a formar una conciencia pQblica sobre 

los temas de población. Al abrigo de este propósito se han ej! 

cutado, desde 1974, siete programas especlflcos de educación y 

comunicación en población: 

a) Programa de Información y Orientación PQblica del Consejo -

Nacional de Población. 

b) Programa del Sistema Educativo Para la Dlvulgacl6n Escolar 

y Extraescolar de los Problemas de Población y de los Medios 

para Resolverlos. 

c) Programa de Motivación y de Conciencia Social en Materia de 

Población y Planificación Familiar. 

d) Progra•a de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Co-

municación sobre Población. 

e) Programa Nacional de Comunicación en Población. 

f) Programa Nacional de Educación Sexual, y 

g) Programa Nacional de Educación en Población. 



La tarea comunicadora de estos programas se enfocan a un_ 

cambio de actitud, respecto a la adopción de medidas regulado

ras de la natalidad; la revaloración del papel de la mujer; -

las motivaciones y decisiones de emigrar, y la educac!On seicual· 

entre otras. Las acciones de mayor Impacto han sido, la i~ 

corporac!On de los conceptos de educac!On sexual, paternidad -

responsable y población en \os libros de texto para la edUC! 

c!On primaria y el tratamiento de esos temas en los programas_ 

de estudio del sistema curricular a todos los niveles, asl c~ 

mo las amplias campanas publicitarias centradas en lemas como: 

"La familia pequena vive mejor"; en el !mblto editorial, se 

han publicado diversos carteles, manuales para la vida fami·· 

llar colecciones sobre educación sexual. 

2.- Programas Relativos a Planificación Familiar; en los 

que destaca el Plan Nacional de Planlflcac!On Familiar de 1977, 

cuyo objetivo era aumentar la cobertura de servicios a •uJeres 

en edad fértil y lograr un ~umento de 2.51 para 1982. El Pro

grama Nacional de Planlflcaclón Familiar 1985-1988, donde se -

puso especial énfasis al ampliar el concepto de planificación_ 

familiar en las !reas de educación y comunlcac!On y se propuso 

una meta de cobertura del 58~ de las mujeres en edad fértil. 

3.- Programas Relacionados con la Condición de la Mujer; 

aqut se ubicaron, el Programa Nacional de Integración de la M~ 

jer al Desarrollo 1981-1982, el Programa Nacional de Acción 

para la lntegrac!On de la Mujer en el Desarrollo 1983-1988; el 

propósito de éstos ha sido promover cambios en la concepc!On -
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Individual y social respecto de la mujer; allanar el camino de 

su capacltacl6n e integración al trabajo remunerado para mej~ 

rar sus condiciones de vida y de su familia, la igualdad de la 

mujer en el desarrollo social, económico y cultural del pals. 

4.- Acciones y Programas en Materia de Distribución de_ 

la poblacl6n; durante la admlnlstracl6n 1976-1982, a la luz -

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, se plantearon propósi

tos en el sentido de lograr un equilibrio entre la población,_ 

los recursos naturales, el desarrollo económico y social y la 

Infraestructura urbana. Y de 1982-1988 entró en vigor el Pro-

grama Nacional de Din!mlca y Dlstrlbucl6n de la Poblacl6n, don 

de se procuro el equilibrio entre su dlstrlbucl6n y la ·dlspon! 

bllldad, uso y conservación de los recursos naturales y econ~ 

micos, a fin de propiciar un mejor desarrollo nacional y regl~ 

nal. 

5.- Programas Relacionados con la Investigación Demogra

flca; como primer programa pObllco se desarrolló en 1977a 1982 

el Programa Nacional de Diagnóstico y Planeacl6n De•ogrlflc1_ 

con Proyectos de Población, cuyo objetivo general fu& realizar 

diagnósticos de los fenómenos de la población en los niveles -

nacional, regional y estatal, que permitieran Incluir a la p~ 

blacl6n en los programas de desarrollo económico Instituidos -

por el sector pObllco, asl como elaborar las opciones del fut~ 

ro crecimiento demogrlflco para pre1eer el desarrollo equlll-

brado del paf s. 



6.- Acciones Para la DescentrallzaclO~ de la Polltlca de 

Poblacl6n; estas acciones se orientaron en un principio, a que 

las entidades dispusieran de programas de poblaclOn propios y 

coadyuvaron a la constltuclOn, a partir de 1984, de los Conse

jos Estatales de PoblaclOn, y en algunos casos, a la creaclOn_ 

de Consejos Municipales. SI bien es cierto que las acciones ~ 

de promoclOn para la planeaclOn de11ogrlflca en los estados han 

tenido resultados favorables, es Indudable que hay necesidad -

de reforzarlas cualitativa y cuantltatlvaaente. 
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7.- Acciones Para la lntegraclon de la Polltlca de Pobla

clOn en la Polltlca del Desarrollo. En 1979, se puso en •archa 

el proyecto denoalnado • lntegraclOn de la Polltlca de Pobla

clOn a los Planes y Progra11as de Desarrollo", que conto con 

el apoyo del Fondo de PoblaclOn de las Naciones Unidas. El 

proyecto atendlO al objetivo general de establecer la base In!. 

tltuclonal metodolOglca para la lntegraclOn de la polltlca de 

pobllclOn, en el proceso de planeaclOn del des.arrollo econ6•! 

coy social. 

Dentro del Progra•a de Co11unlcacl6n en PoblaclOn y Plane1. 

clOn Familiar, tenemos que plantea la utlllzaclOn de aedlos 

misivos de dlfuslOn para enviar aensajes cortos, a travts de 

la radio y televlslOn, tanto de alcance nacional coao local, 

cuyo objetivo consiste en sensibilizar a la oplnlOn pObJlca 

respecto a los puntos sobresalientes de la polltlca de pobla

clOn en general y a la de la planlflcaclOn familiar en parti

cular. 



Las principales audiencias seleccionadas para esta actlvL 

dad son: mujeres y hombres en edad reproductiva de zonas rur! 

les , semi-rurales, urbanas y semi-urbanas; parejas prOxlmas a 

casarse y oplnlOn pObllca en general. 

El progra•a Incluye un plan de lnvestlgaclOn a fin de 

conocer las necesidades de lnforaaclOn, asl como estudiar Jos 

posibles efectos de Jos mensajes que se pretendan transaltlr. 

Por otra parte en el Prograaa de EducaclOn Sexual; el Co.!! 

sejo Nacional de PoblaclOn, teniendo en cuenta las l•Pllcacl.!! 

nes que para las polltlcas de poblaclOn trae la educaclOn 

sexual, desde 1975 lnlclO una serle de actividades relaclon! 

das con esa materia. 

Respetando los •ecanls•os espontlneos con que los dlve.! 

sos grupos que constituyen la poblactOn aexlcana afrentan y 

conducen la educaclOn sexual, piensan en acciones que puedan 

contribuir 1 que sus pautas se desarrollen en un sentido •Is 

humano y congruente en el desarrollo general del pals. 

Por lo tanto sus objetivos generales son: 

a) Conocer aejor la realidad de la educaclOn sexual tal coao 

se da actual•ente en el pals, para adaptar las acciones a 

esta realidad. 

b) Crear •odelos de educaclOn sexual -en cuanto a contenido 

y •etodologla- que puedan ser aplicables a diversos grupos 

y aablentes y se adapten 1 nuevas foraas de vida social. 

c) Promover y/o apoyar programas de educaciOn sexual que se 

han realizado por diversas Instituciones. 



También pretende dentro de sus objetivos especlflcos, COJ! 

tribuir a promover: 

a) La comprenslOn y expllcaclOn de los fenO•enos sexuales co•o 

hechos naturales de la vida, part un •ejor do•lnlo de ella 

y con mayor responsabilidad en la to•a de decisiones 11 re! 

pecto. 

b) Co•portamlentos· sexuales •Is sanos, racionales y respons.! 

bles, que se traduzcan ta•bltn en una adecuada regul1cl6n 

del crecimiento deaogrlflco. 

c) La lntegraclOn de I• familia. 

d) La dlgnlflcaclOn de la mujer y su lntegr1clOn en los proc! 

sos educativos, econO•lcos, sociales y culturales. 

e) Un clima social de •1yor blenest1r, llbert1d, justiciar or 

den, 1 travts de un buen tr1t1•lento en 11 vida sexual, 



1.3. LA PLANIFICACION FAMILIAR COMO POLITICA DEMOGRAFICA 

Mtxlco enfrenta dos grandes problemas de•ogrlflcos; el 

relacionado con el rlt•o de crecl•lento de su poblacl6n 1 el 

que se deriva de una Inadecuada dlstrlbucl6n territorial de 11 

•Is••· Consecuente•ente, nuestr1 politice de 9oblacl6n esta 

orlent1d1 h1cla 11 solucl6n de estos proble•as. 

Desde hice verlas dtc1d1s, se han venido 1dvlrtlendo los 

proble•as derlv1dos de los 1ctu1les patrones de 1sentamlentos 

de 11 poblacl6n, 1 desde entonces se· h1 sellalldo la necesld1d 

de efectuar •odlflcaclones a los •ls•os. Desafortunadamente, 

los esfuerzos de los pesados gobiernos no h1n tenido buenos 

result1dos. Por ello el 1ctual gobierno h1 est1blecldo la solu 

cl6n 1 11 •Is•• co•o uno de los prlnclp1les objetivos n1clo

n11es. 

Asl, en el "Pl1n N1clon11 de Des1rrollo 1983-1988", se 

•uestra la funda•entacl6n de I• estrategia de desarrollo, la 

descentr1llz1cl6n de 11 vida n1clon1l constlture uno de los 

co•ponentes prlnclP•les de 11 estrategl1 gener1l r una de sus 

prlorld1des. En tste se aflr•• que 11 descentr1llz1cl6n de 11 

vid• n1clon1l, es un l•per1t1vo p1r1 11 consolldlclOn polltlca , 

1d•lnlstratlv1 J cultur1l del p1ls r el •edlo p1r1 hacer re1l! 

d1d la sociedad lguallt1rl1, equilibrada r plen1•ente desarro

llad• a la que aspira el pueblo •exlcano. Y el gobierno fede

ral, ha puesto en •archa una serle de progra•1s de •edl1no 

plazo pare lnstru•entar, a travts de lineas de accl6n conreta, 
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la polltlca de descentrallzacl6n de la vida nacional. Entre 

ellos cabe mencionar al "Progru1a Nacional de Pobl1cl6n " C.!!. 

yas lineas program!tlcas fuéron sen1lad1s en el punto anterior 

de este trabajo ( 1 .z.): al "Prograiu Nacional de Planlflc! 

clOn Familiar 1990-1994" cuyos objetivos son: 

a) Coadyuvar al mejoramiento de la salud de 11 poblacl6n, esp! 

clalmente de 1,1 Htern1 e Infantil, 

b) Contribuir a la djs•lnuclOn de los niveles de f~cundld1d, 

c) Ayudar a reducir la frecuencia de los e•b1r1zos no dese! 

dos, previniendo asl los proble•1s sociales, co•o es 11 

Incidencia al aborto, 

d) AmpUar 11 cobertura de servicios en las areu rurales, 

el Elevar el nivel de calidad de los servicios, 

f) Incrementar los conocl•lentos de la poblaclOn adolescente 

en relaclOn con la planlflcaclOn fa•lll1r, •edlante las 

actividades educativas del progr1•a para que adquiera una 

actitud mis responsable hacia. la sexualidad, 

g) Promover la partlclpacl6n del var6n en el progra•I, 

h) Ampliar 11 comunlcacl6n educativa a travts de ••dios •a•! 

vos e Interpersonales para propiciar una conducta reprodu~ 

tlva mas favorable a 11 salud. 

1) Ampliar la disponibilidad de anticonceptivos a la poblacl6n, 

a través de la lncorporaclOn de nuevos mttodos, 

j) Fortalecer las actividades de progra•aclOn, evaluacl6n e 

lnvestlgaclOn en planlflcaclOn familiar, 

kl Implantar sistemas lnterlnstltuclonales reglonallzados de 
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preferencia de usuarios para la atención escalonada de 

pacientes, 

1) Fomentar la participación de las autoridades estatales en 

el desarrollo de acciones especificas y de evolución del 

programa en sus areas de responsabilidad, 

m) Contribuir 1 una mayor senslblllzaclOn sobre los problemas 

de poblaclOn, con el propOslto de des1rrollar actitudes te! 

dientes 1 •eJor1r lis condiciones de vld1, y 

n) Fo•entar lis Investigaciones pira poder cu1ntlflc1r el 1! 

p1cto que tiene el progr1•1 en 11 prevencl6n del 1borto. 

T1•blln, por otr1 parte, se puso en •1rch1 el •Progra•I 

N1clon1l de Dlnl•lc1 y Dlstrlbucl6n de 11 Pobl1cl6n" , y1 ••n 

clonado con 1nterlorld1d. 

L1 pl1nlflc1cl6n f1•lll1r en este conteKto h1 llegado 1 

slgnlflc1r 11 ensen1nz1 del ejercicio del derecho de los lndl 

vlduos y de las parejas para decidir en for•• libre e lnfo~ 

m1d1 sobre 11 constltuclOn y desarrollo de 11 f1mlll1. La polL 

tlca del sector pObllco es reflejo de la lnterpretaclOn de e~ 

ta eKpresl6n ya que 11 posibilidad de preveer el nOmero de hl 

jos debe ser 1co•p1ft1do de un mayor conocl•lento famlllar s~ 

bre los •edlos de ganarse la vida, el consu•o de bienes, la 

ensenanza y la partlclpaclOn en la comunidad local y nacional 

de sus mle•bros. A nivel familiar el alivio de la carga que 

significa la decisión consciente de planear el nOmero y esp~ 

clamlento de los hijos puede reforzar su capacidad para ser 



previsora en otros aspectos, y modificar formas de consumo en 

las satisfacciones de necesidades materiales y culturales. 



1.3.1. FINALIDAD 

Las mas recientes polltlcas poblaclonales de México estan 

siendo dlse~adas con el propOslto de orientar a los Individuos 

hacia el desarrollo de actitudes y conocimientos de manera tal 

que se pueda llegar a cambios a nivel conductual tanto en el 

area de reproducclOn co•o 

siendo dirigidos a areas 

de •lgraclOn. Los esfuerzos estan 

tales como planlflcaclOn familiar, 

educaclOn sexual, comunlcaclOn y salud materno-Infantil en 

coordlnac!On con la polltlca de otros sectores tales como des! 

rrollo urbano, empleo, desarrollo agropecuario e lndustrlallz! 

c!On. 

As! tenemos que ya anteriormente, se plantearon objetivos 

principales dentro de la polltlca demogrlflca del Consejo N~ 

clona! dePoblaclOn, ésto desde 1978. Entre las que destacaron: 

1, La reducclOn del crecl•lento de•ogrlflco al 2.ss para 1982 

y al IS en el ano 200D; 

2. Lograr una dlsmlnuclOn en las diferencias regionales toman 

do en cuenta las diferencias socloeconOmlcas en estas regl2 

nes, y 

3. La lntenslflcaclOn de los programas de planlflcaclOn faml 

llar lntegrlndolos a otros proyectos de desarrollo de mane 

ra tal que se logre contribuir a un mejoramiento de bienes 

tar humano en general. 

Por otra parte, es Importante mencionar, los planes actu! 

les del gobierno mexicano en el sentido de modificar las tasas 



de natalidad a través de pollticas directas tales como plane! 

ciOn familiar, comunlcaclOn y educac!On sexual; e Indirectas 

que se refieren a cambios en los programas de educaclOn, e~ 

pleo y dlstrlbuclOn del Ingreso. En las zonas de mayor desarr~ 

llo a esos respectos, tales como el Distrito Federal y el Est! 

do de México, los esfuerzos se basaran en los programas dlref 

tos mientras que en las zonas menos desarrolladas sera neces! 

rlo comenzar por el mejoramiento de las condiciones de vida. 

Esta polltlca apoya estudios realizados en los que se ha 

visto la necesidad de una coordinaciOn entre las areas soci! 

les, pslcolOglcas, polltlcas y econOmlcas para lograr una red~ 

cc!On en las tasas de crecimiento demogrlflco en México. 

Los principios que rigen esta polltlca se encuentran bis! 

camente en la Constltuc!On Polltlca, y pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

t.- La polltlca de poblac!On, tiene un contenido esencialmente 

humanista, ya que la finalidad O!tlma es contribuir a el! 

var la calidad de la vida para todos los mexicanos y a re! 

!Izar sus derechos sociales e Individuales funda•entales. 

2.- Todas las acciones en materia de poblaclOn se llevan a CA 

boa partir de un pleno respeto a la libertad de los lnd! 

vlduos y de las familias. La poiltlca de poblac!On no sOlo 

se da en el marco de las libertades humanas b!slcas, sino 

que las amplia y las hace posibles en un amblto mayor: el 

de las decisiones personales y familiares sobre su propia 

vida, organlzaciOn y reproducc!On. 



3.- La polltlca de poblacl6n, se constituye como un espacio 

que fortalece la rectorla del Estado y la soberanla naclo 

nal a través de la partlclpacl6n activa de todos los gr~ 

pos y sectores de la sociedad nacional en el desarrollo de 

las acciones derivadas de dicha polltlca. 

Estos principios se encuentran plasmados, prlnclpal•ente, 

en el articulo 4to Constitucional y en la Ley General de Pobl! 

cl6n y su Reglamento. 



1.4. CAUSAS ACTUALES DEL MOVIMIENTO SOBRE 
LA PLANIFICACION FAMILIAR EN 

M E X 1 C O 

En 1978, México tenla una poblaclOn de 67 millones con 

tasa estimada de crecimiento de aproximadamente 3.21. Los 

demOgrafos calculan que para fines de este siglo la poblaclOn 

del pals alcanzara aproximadamente de 120 a 130 millones de 

habitantes, a menos que se reduzca la tasa de crecimiento. En 

vista de la serlas consecuencias socloeconOmlcas que semejan· 

te tasa de crecimiento Implica, el gobierno mexicano ha comen

zado a tomar medidas para reducir el crecimiento de la pobla· 

clOn. Actualmente el gobierno ha fijado como meta reducir este 

Incremento a 11 para el ano 2000. 

La cifra nacional esconde la existencia de apreciables 

disparidades entre Estados y reglones que reflejan, sin lugar 

a dudas, las desigualdades existentes entre los niveles de 

desarrollo de unas reglones y otras. Los 31.5 nacimientos por 

mil habitantes del Estado de Baja California en 1980, contras

tan con los 46.7 que registro Tabasco en ese mismo ano. 
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Estos contrastes también se observan al comparar el com

portamiento reproductivo de la mujer por lugar de residencia, 

nivel educativo y condición de actividad. Para 1982, el prome

dio de los hijos nacidos vivos fué de 3.5 entre ·1as casadas 

residentes en nuestras !reas metropolitanas, mientras que fué 

de 4.4 entre las que habitaban en poblados menores de 20,000 

habitantes. En ese mismo ano, las mujeres sin estudios tuvieron en 



promedio 6.2 hijos, y tas que hablan cursado estudios prepar! 

torios y de nivel superior, en promedio soto 2. 

La evoluclOn de la mortalidad muestra un comportamiento 

semejante. Aunque nuestra mortalidad general ha descendido ha~ 

ta situarse entre las mAs bajas del mundo, no puede decirse lo 

mismo de la mortalidad Infantil, la cual aOn esta en el orden 

de 50 defunciones por cada mil nlftos nacidos vivos, por 10 de 

Espana y 7 de JapOn, Suecia y Finlandia. 

De nueva cuenta se observan considerables diferencias rJl. 

glonales: la esperanza de vida al nacimiento, el nOmero de 

anos que se esperarla viviera en promedio un reclen nacido s! 

no se modificaran las condiciones generales de salubridad, se 

estimaba en 71.5 anos para las mujeres del Estado de Baja Cal! 

fornla en 1980, lo que resultaba equivalente a las estimadas 

en 1982 para argentinas y chilenas. Al mismo tiempo, la pobl! 

clOn femenina de oaxaca apenas si alcanzaba 60.6 anos en promJl. 

dio, un nivel similar al estimado para 

Pero, Guatemala, Honduras y para las de 

del Congo en 1982. 

las mujeres de Kenla, 

la RepBbllca Popular 

También, tenemos por otra parte, el fenOmeno de la mlgr! 

clOn, de la cual mucho se ha dicho, y mAs lo que se podrla dJl. 

clr. México es escenario de todas las modalidades existentes: 

mlgraclOn Interna rural-rural, rural-urbana, urbana-urbana, en 

sus variantes temporal e Indefinida; y mlgraclOn Internacional, 

legal e Ilegal, hacia México y desde México, temporal, deflnl 

tlva y de refugio, por mencionar algunas de sus manlfestaclo 



nes mas sobresalientes. Por un lado tenemos que la mlgrac!On 

es un medio natural e Indispensable para ajustar la JocallZ! 

c!On de la poblac!On Ja de los recursos naturales; y por 

otro. contribuye a la creac!On de economtas de escala al co~ 

llevar la concentrac!On de la poblaclOn en determinados puntos 

del espacio nacional. 

Como consecuencia estos aumentos anuales de crecimiento 

de la poblaciOn en números relativos y absolutos, con el tle~ 

po, ejercen presiones sobre el empleo, la vivienda y otros bi! 

nes y servicios en la ciudad, y en la tierra agr!cola en el 

campo. 

Aunque se !ntenslflcO la repart!ciOn agraria, la preslOn 

demogr!fica en éste rebasó Ja disponibilidad de tierra y los 

lentos mecanismos de reparto, creando un excedente demogr!flco 

que encontrO en la m!grac!On una Indispensable salida hacia 

otras areas rurales y concentraciones urbanas. 

También el Estado de México, refleja un problema de tipo 

habitac!onal, pues es particularmente elevado. Al 7 S de cree! 

miento anual, la poblac!On se duplica en apenas 10 anos, menos 

de lo que se requiere esperar para que un rec!en nacido terml 

ne su primaria. Cuando la poblac!On crece a esas tasas, las de 

mandas sociales se acumulan r!p!damente y no parece haber tlem 

po suficiente para prepararse. Falta tiempo para construir 

viviendas y para dotar a colonias de drenaje, agua y alumbrado; 

falta tiempo para formar maestros, médicos, enfermeras, geren 

tes para la empresa privada y administradores para la gestlOn 



pObllca; fa ta tiempo para construir empresas y abrir nuevas 

tierras .de ultlvo. Falta tiempo y frecuentemente, también los 

recursos. 

Cuando la tendencia al alto crecimiento demogr!flco pe! 

slste, term~na por agotarse la capacidad social para mantener 

el nivel del. los que ya est!n y para recibir en condiciones 

a los que ,an llegando. 

En tales mo•entos la demanda sobrepasa con mucho a la 

oferta, la calidad de los servicios decae, y los déficit se 

acumulan s n cesar, Independientemente del sistema polltlco y 

de la orga lzacl6n econ6•1ca e Institucional de que se trate. 

La presl6n del crecimiento demogrlflco no termina ah!, ya que 

no sOlo af eta la produccl6n de bienes y servicios, de empleos 

y de vlvle das, o la provls16n de sistemas de salud y educat! 

vos, sino ~ue deja sentir su peso en forma considerable sobre 

los recurs¡s naturales, sobre la ecologla y, dentro de ésta, 

sobre el h bltat del hombre. 

De es e hecho resulta Ilustrativo el caso del agua, cuyo 

valor est!tcondlclonado en forma determinante por conslderacl~ 
nes econO leas, sociales, culturales, pslcolOglcas y aOn am 

blentales, como lo demuestra el diferente significado que este 

vital el mento tiene en el medio rural y en el urbano. En 

aquél, es a la vez generador, junto con la tierra, de los medl 

os de sub lstencla, y un elemento con un alto potencial de de~ 

trucclOn desdicha, una promesa y una amenaza; en el medio 

cltadlno, aunque su falta constituye uno de los mas ominosos 



signos de marglnaclOn, el agua es sOlo uno de los tantos servl 

clos de consumo y, cuando mucho, uno mas de los factores que 

Influyen en los patrones de diaria actividad. 

En la Ciudad de México, se encuentran los considerables 

problemas que afectan a un buen nOmero de grandes localidades 

en nuestro pats en materia de abastecimiento de agua, entre 

las que se encuentran actualmente a Monterrey, a Guadalajara a 

Mérida y a Tampico y que, en unos cuantos anos, afectar6 

otra veintena de ciudades del pats. Ello tendr& graves lmpllc~ 

clones no sOlo para sus miles y miles de habitantes, sino aOn 

para muchos residentes del &rea rural. Algunos Importantes e~ 

tudlos senalan, sobre el particular, que para mantener los 

acutferos localizados en las Inmediaciones de nuestras grandes 

urbes en sus ya actuales altos niveles de sobreexplotaciOn, d~ 

rante 1 os prOx Irnos 15 anos deber&n sustraerse 115, 000 Hect!reas 

Importantes zonas de riego, lo que acentuara la notoria 

dlsmlnuclOn observada recientemente en la superficie dedicada 

a usos agrtcolas y agropecuarios en el pats. 

En algunas !reas como la cuenca alta del Balsas, la regl 

On del Lerma y el Valle de México, el agua disponible apenas 

resulta suficiente para satisfacer las demandas urbano-lndu~ 

trlales y de riego, lo que ha hecho surgir una clara competen 

cla por tener acceso al recurso. 

Aunado a lo anterior, es aterrador saber de la Ignorancia 

que tienen quienes toman decisiones de consecuencias macroso 

clales en los fenOmenos demogr!flcos, sobre aspectos b!slcos 

46 



de la vida social como la conservación del ambiente y la rae!~ 

na! utilización de los recursos naturales y sobre las cons! 

cuenclas de sus propias decisiones en el bienestar de la pobl! 

clón. También existe el desequilibrio de la distribución del 

Ingreso, la destrucción al ambiente y la marginación en que se 

encuentra buena parte de la población. 

Se ha sugerido que el crecimiento de la poblaclOn ha Ido 

acampanado por una serle de problemas dentro de la sociedad, 

tales como la distribución de edades y cambios en la atención 

médica, social y educacional. 

Dentro de las causas actuales que dan origen a buscar mé 

todos para la planlflcaclOn familiar nos encontramos lo si 

gulente: 

1.- Los problemas económicos: 

a) La Tierra; la especie humana ya ha ocupado y mantiene en 

explotac!On las tierras mas ricas y de mas fiel! cultivo, en 

las cuales hay muestras de la existencia de pérdidas actuales 

de lreas de cultivo, y se sabe del ln•enso costo que significa 

Incorporar nuevas areas. 

b) El Agua; su empleo exige Inmensas Inversiones, y si ellas 

se hacen, su rendimiento es siempre Inferior a lo esperado, pue~ 

el crecl•lento de la poblaclOn exige un crecimiento a6n mas 

acelerado de la disponibilidad de agua. 

e) El Mar; se tiene evidencia en saber que la creciente canee! 

traclón de productos tóxicos esta danando la vida marltlma. El 

O.D.T. y el mercurio es concentrado en el tejido graso de los 



peces, el efecto destructivo del mar se observa en la creclen 

te acumulaclOn de residuos tOxlcos que esta ponléndo un tr! 

glco limite a nuestra vida. 

d} Las Fuentes de Energla; como son el uso de electricidad, 

energla nuclear, as! como el uso del carb6n y del petr61eo, 

que cada· vez son mas demandados por la poblacl6n; puesto que 

hay mAs habitantes que requieren esos servicios. 

e} La Produccl6n y Dlstrlbucl6n del Alimento; ya que los pocos 

recursos con los que contamos no est4n debidamente dlstrlbul 

dos en el territorio nacional y por si fuera poco se descuidan 

esas !reas de cultivo que bien pueden ayudarnos a sobrellevar 

nuestra allmentacl6n. 

f} La Ayuda Exterior; puesto que muchas veces no podemos lnter 

namente como Nacl6n ayudarnos, necesitamos de la lmportacl6n 

del capital extranjero destinado a reemplazar la capitaliza 

cl6n Interna que no ha podido lograrse, ya que tiene que fijar 

como objetivo el aumento de la produccl6n, pero debe. tener un 

limite, pues el Estado se convertirla en un par4slto eterno 

del pals desarrollado. 

2.- Los problemas sociales: 

a} La Vida Familiar; dado que antes en las casas familiares se 

velan de manera amorosa por los hijos que llegaban, ahora con 

la explosl6n demogrAflca, se vé en algúnas familias la deses

peracl6n al querer albergar a 40 personas en un mismo lugar. 

b} Las Fuentes de Trabajo; en la actualidad se puede observar 

la gran demanda de trabajo, como consecuencia de deber alimentar 
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a mas hijos menores de edad, sumandole aon el cierre de impo~ 

tantes centros de trabajo a causa de la falta de capital. 

c) La EducaclOn; toda vez que en la actualidad un profesor d! 

bera ensenar a mas de 40 ni nos por grupo (en un sOlo turno o extep• 

claialllBlle ai illtlos, y ésto cE¡mllEldl ti? la 2a'a en ·!JI!~ ena.mtre) y aCrl as! no se 

darla abasto para toda la poblaclOn mexicana que necesita de 

alimentarse culturalmente. 

3.- El problema médico: 

a) El Riesgo de la Madre; ya que es ella la que al final de 

cuentas sera la que sufra por concebir un hijo, o bien antes y 

después del mismo; aunado a la sltuaclOn del aborto, por las 

causas o motivos cualesquiera. 

b) El Problema del Nifto no Déseado; en ciertas ocasiones suc! 

de, que aquél nlfto que no fué planeado y por lo tanto sin ate~ 

clones en lo que sera su Infancia, trae como consecuencia que 

llegue a ser un delincuente o vicioso. (sabiendo de antemano 

que no todos los casos son Iguales, ya que existen algunas 

excepc 1 ones). 

Dadas las circunstancias actuales, mencionadas con ante 

rlorldad, el Estado se ve obligado a poner atenclOn y soluclOri 

las mismas, de ah! que se han creado planes tendientes 

regular dichas situaciones. 
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, .s. SITUACION ACTUAL EN MEXICO 

La sltuacl6n demogr4flca en México, es decir, los cambios 

en sus tasas de mortalidad, crecimiento y mlgraclOn, es muy 

similar a la de la mayorla de los paises en vlas de desarrollo. 

Los problemas antes descritos est4n relacionados con el cree! 

miento de la poblaclOn; y los problemas sociales tienen una 

Influencia reciproca en sus efectos. 

Los avances en medicina han provocado una baja en las 

tasas de mortalidad, este descenso a traldo como consecuencia 

un Incremento en la esperanza de vida de la poblac!On mexicana, 

y en tales circunstancias un exagerado aumento poblaclonal en 

el pals; por lo que es necesario tomar conciencia en plani

ficar a la familia, sobre todo, en aquéllas que de por si, ya son 

numerosas y que quiz& no cuentan con los recursos lndlspens~ 

bles para vivir. 

En estos momentos México cuenta con una poblac!On que se 

estima en 85,3 millones de habitantes cuyo ritmo de creci

miento anual es del 2.2%, mientras que hace tan s6lo 17 anos 

la poblacl6n se incrementaba anualmente a una tasa del 3.5% • 

Este descenso de la fecundidad no ha ocurrido en forma 

homogénea en los diversos grupos sociales, ni en las reglones 

geogr4flcas que conforman el pals. Los descensos mas slgnlflc! 

tlvos se han registrado en aquéllas areas con mayor~s niveles 

relativos de desarrollo, entre las que destacan los Estados 

del norte las areas urbanas, principalmente las zonas metrg 
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polltanas de México, Monterrey y Guadalajara. 

Las variables demogrAflcas - fecundidad, mortalidad 

migración - determinan las modalidades que asume la dlstrlb~ 

c!On espacial de la poblaclOn, cuyo rasgo caracterlstlco contl 

nGa siendo, al Igual que en décadas pasadas, su tendencia a 

localizarse en ciudades, esto es, a urbanizarse. A partir de 

la década de los ochenta, México puede ser considerado como un 

pals predominantemente urbano, lo que significa que el porce~ 

taje de ~u población que habita en sus ciudades es superior al 

50 l. En la actualidad se estima que la poblac!On urbana nacl2 

na! representa el 57 1 de la total y que aquella continúa cr! 

clendo a un ritmo elevado durante el periodo 1980-1985 de cada 

100 nuevos habitantes, el medio urbano absorvlO 87. 

Otro Indicador que Ilustra el grado de concentración dem2 

grAflca es el referente al porcentaje de la población que vive 

en las tres principales zonas metropolitanas del pals, - Méxl 

co, Guadalajara y Monterrey - con respecto a la población ur 

bana nacional, el cual se estima alrededor del 48 l. 

Es Importante hacer notar que, las tres zonas metropol~ 

tanas mencionadas ponen de manifiesto la tendencia concentra 

dora caracterlstlca de la dlstrlbuc!On de la población en nue~ 

tro pals, la Zona MetropÓ!ltana de la Ciudad de México, cuya 

población actual se estima en 17 millones tiene - y ha tenido 

siempre - un grado de concentración varias veces superior al 

de Guadalajara y Monterrey. La población de la Zona Metropoll 

tana de la Ciudad de México es seis veces superior a la de la 



Zona de Guadalajara, que es la que le sigue en Importancia. 

Este fenOmeno se d6 por la existencia de determinados factores 

que benefician a los emigrantes, como lo son el clima y las 

fuentes de empleo entre otros. 

Debe se~alarse asimismo, que la velocidad a que ocurre el 

proceso de urbanización varia considerablemente entre las el~ 

dades de la Federación. Los Estados que m&s r&pldamente se 

urbanizan son: Quintana Roo, Tabasco, Yucatan, mientras que en 

Tamaullpas y Chihuahua este proceso se da mas lentamente. 

De las doce zonas metropolitanas del pals las de Mérida y 

San Luis Potosi registran las .mas elevadas tasas de cree!-

miento; entre las ciudades que ~mas r&pldamente crecen estan: 

Toluca, Chetumal, Ciudad del C&r~en, Tuxtla Gutlerrez, La Paz, 

Campeche, Manzanillo, Chllpanclngo y Morella. 

En cuanto a la dlstrlbuclOn de la poblacl6n, se dice que 

ésta, en la actualidad no satisface las necesidades del des~ 

rrollo econ6mlco nacional, ni alcanza los objetivos en materia 

de bienestar social, ya que dificulta el aprovechamiento de 

los recursos productivos, y de los servicios de apoyo, tanto a 

la produccl6n como a la satlsfaccl6n de las necesidades de la 

poblacl6n. 

Como ejemplo de la contradlccl6n entre la dlstrlbucl6n de 

la poblaclOn y la locallzacl6n y el potencial de los recursos 

naturales , se observa que en las franjas centro norte del 

pals, en donde reside la mayor parte de la poblacl6n se regis

tra en contraste, una acentuada Insuficiencia de recursos 



hldrol6glcos. Esta sltuacl6n se ha traducido en el encarecí 

miento creciente del abastecimiento de agua para el consumo 

directo de la poblaclOn y para sus actividades, as! como un 

grave deterioro del equilibrio ecolOglco. 

Tanto la concentraclOn de las actividades econOmlcas, 

como la atencl6n prioritaria que se ha dado a las !reas urba 

nas en comparaclOn con las rurales, Incentivan el proceso de 

mlgraclOn hacia los grandes centros urbanos, con los consi

guientes costos crecientes en las economlas metropolitanas y 

el Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades reglon! 

les. SI en un principio la naciente Industria se beneficio de 

la mano de obra proporcionada por los flujos migratorios y p~ 

do absorver la mayor parte de ella, en las Gltlmas dfcadas, el 

proceso de 1slmllacl6n de la fuerza de trabajo desplazada del 

campo se ha visto frenado, debido al agotamiento del modelo de 

desarrollo Industrial Iniciado en los anos cuarenta. 

En cuanto a la sltuaclOn actual de la planlflcacl6n faml-

1 lar, se puede afirmar que uno de los factores mas Importantes 

Involucrados en los descensos de la fecundidad es la cada vez 

mayor aceptacl6n, por parte de la poblacl6n, de practicas reg! 

!adoras de la fecundidad. 

Hasta mediados de la década de los sesenta se tenla poco 

conocimiento sobre platicas anticonceptivas en el pals. Adlcl~ 

nalmente, la encuesta rural de planlflcacl6n familiar, llevada 

a cabo en 1969, mostrO 

significativas ya que 

que el 

solo 

uso en !reas rurales eran poco 

el 10 i de tas mujeres en unlOn 



entrevistadas declaro haber usado alguna vez un método para 

regular su fecundidad. 

Los Incrementos en el uso de anticonceptivos no se han 

presentado de manera homogénea en el pals, siendo slgnlflcatl 

vos en sus Inicios, sOlo en los centros urbanos. La cobertura, 

con respecto a las.mujeres unidas que vlvlan en lócalldades_ 

rurales, era en e1· a~o de 1974 de sólo el 15.1 S, mientras que 

para las resldenies en las &reas urbanas era ya de 36.4 S. 
~ 

Aunque en la·actualldad aGn existe un diferencial entre 

la cobertura rural y la urbana, se puede observar que estas 

diferencias se estAn reduciendo; en 1976 la cobertura rural 

representaba el 41 S de la urbana, para 1979 la proporción era 

de 53.7 i permaneciendo prbctlcamente constante, con un 52.6 S 

en 1987. 

Los avances obtenidos hasta la fecha con el programa de 

planlflcacl6n familiar, taMpoco han sido homogéneos en tod1s 

las areas y en todos los grupos de poblaci6n del pals. En la 

operaci6n se han enfrentado obst!culos que han limitado su 

desarrollo. 

La Insuficiente lnformacl6n sobre la planlficaclOn faml-

1 lar en el medio rural, es uno de los obstlculos mas Importan

tes para ampliar la cobertura en estas 6reas. La labor de los 

prestadores de servicios en este medio se han enfrentado, 

entre otros problemas, a la llmltac!On de los recursos y a la 

falta de material educativo especifico para la promoclOn del 

programa. 



Las acciones realizadas en materia de comunlcac!On educ~ 

tlva, ya sea a través de medios masivos o Impresos han sldo-llml 

tadas •. En el nivel operativo no se ha contado con el mterial 

Impreso. requerido para apoyar la lnformac!On durante la con 

sulta o para las labores que se realizan fuera de la unidad m! 

dlca. Asimismo, se ha identificado la necesidad de Incrementar 

y disenar nuevos mensajes y formas de comunicaclOn con un enf~ 

que mas especifico para las poblaciones rural, adolescente, j~ 

ven y masculina. 

La referencia de los usuarios del progra•a entre las In! 

tltuclones no se ha proporcionado en forma lgll y oportuna, e! 

tre otras causas por el desconocimiento, en el nivel operativo, 

del acuerdo existente entre las Instituciones para proporcl~ 

nar en forma gratuita la atencl6n a toda persona que solicite 

los servicios de planlflcaci6n familiar. 

As! es co•o tene•os a la Secretarh de Salud que colabora 

en el proceso de planlflcac!On fa•lllar como se observa en los 

resultados de su Progra•a de Planlflcaci6n Familiar durante 

1992, pues tuvo un avance !•portante, prlnclpal•ente en el co~ 

ponente comunitario. Al finalizar el ano habla 1.6 millones de 

usuarios activos, cifra que represento el 94S de la meta anual. 

Respecto del ano anterior hubo un aumento de 10 S, pero en los 

Oltlmos cinco anos el total de personas que utilizan un método 

anticonceptivo proporcionado por la Secretarla de Salud se ha 

Incrementado en 53 s. Con el nOmero de usuarios activos se aj 

canzO una cobertura de 12.7 s. porcentaje que asciende a 15.1 
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en las comunidades rurales. La meta de usuarios activos para 

1992 fué de 1'715,539 por lo que con el logro que se registro 

al finalizar el año se tuvo un cumplimiento de 94 %. 

En la mayor!a de los Estados se alcanzo un porcentaje m~ 

yor al promedio nacional en el cumplimiento de la meta total 

de activos, entre los que se encuentran Zacatecas, Jalisco y 

Tlaxcala en los cuales se supero en 30, 18 y 15 1 lo progr~ 

mado. 



CAPITULO 
EL ORDEN JUR!OICO EN MEXICO 

SOBRE LA Pl.lfaRCllC!tti FAMILIAR 

2.1. LEY GENERAL .DE POBLACION 

Al aprobarse la Ley de Inmigración que posteriormente fué 

ampliada en su aplicación con la aprobación de las leyes mlgr~ 

tortas de 1926 y 1930, y a su vez formar la Ley de Emigración, 

se afirma que éstas constituyen el antecedente mas Inmediato 

de la primera Ley General de Población promulgada en el ano de 

1936, que reglamenta la cuestión demogr!flca. Es Importante r! 

saltar que en la nueva Ley de 1930, aparece por primera vez, 

el antecedente del actual Consejo Nacional de Población, bajo 

el nombre de Consejo Consultivo de Población. 

En la Ley de 1936 se consideran las variables demogr!fl 

cas, se Incorporan la Idea y el objetivo de buscar una mejor 

salud para la poblact6n, principio en el cual se tratan lmpll 

cltamente los fenómenos de la fecundidad y de la mortalidad, 

que sumados a los de la lnmlgracl6n, emlgracl6n y dlstrlbucton 

de la poblacl6n en el territorio nacional, Integran una regulJ 

cl6n mas completa de los fenómenos demogr!flcos. 

En la historia de México se registran hechos dlflclles P! 
ra el pals a causa de la falta de población en algOnas !reas, 

especialmente en las de la franja fronteriza norte, resultado_ 

en parte, del reducido poblamiento y en especial, de las ambl 



clones expansionlstas que desde esa fecha tuvieron lugar en 

los Estados Unldos,de Norteamérica. Hechos como el anterior se 

vieron reflejados en el esplrltu de las leyes que regularon 

las variables demogr6flcas e Incluyeron el deseo de colonizar 

territorios deshabitados. 

Esta Ley favorece el poblamiento del pals porque su obj~ 

tlvo era l leiíar, los vaclos de poblaclOn en el territorio nacl.Q_ 

nal agudizados en el periodo de la RevoluclOn Mexicana. Por 

esas fechas se dlO a lugar fuertes discusiones neomalthuslanas 

en otras partes del mundo, pero en el pals, la corriente de e~ 

ta escuela del pensamiento segula sin ejercer Influencia slgnl 

flcatlva y adem6s la coyuntura polftlca la hacia mas crltlc! 

ble. En tal virtud, México adopto una poslclOn pronatallsta r~ 

cogida por la Ley de 1947, en una época de un r!pldo creclmle! 

to de la poblaclOn, cuya tasa alcanzaba la ya elevada cifra de 

2.7 S sostenida en la década de 1940-1950. 
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La Ley de 1936, respondfa a la proposlclOn que del pafs 

se tenla en ese momento: rico en recursos, escaso en brazos y 

ralo en asentamientos para proteger el territorio de la ambl-

clOn expanslonlsta exterior. El problema se definfa entonces, CQ. 

mo un desequlUbrlo entre el tamano del territorio y el de la 

población. Mientras que aquél se visualizaba como vasto, ésta 

se vela escasi. Se perclbla una falta de correspondencia entre 

las riquezas naturales y la disponibilidad de fuerza de traba

jo: un conflicto entre la amblclOn expanslonlsta exterior y la 

disponibilidad de asentamientos humanos para hacerle frente. 



Por su parte Ja Ley de 1947, opto por las siguientes vlas 

para aumentar la poblaclOn: la lnmlgraclOn colectiva, el fome~ 

to de los matrimonios, protecclOn a Ja Infancia, el mejoramle~ 

to de Ja allmentaclOn, el mejoramiento de Ja vivienda y las 

condiciones de trabajo entre otros. 

Por la Importancia que reviste contrastar los principios 

orientadores de la polltlca de poblaclOn actual con la ·anterior 

transcribimos los artlcuJos 3:t, 3o, 4o, So, 60 y 7o de la Ley Ge

neral de PoblaclOn de 1947, cuyo esplrltu era claramente nat_! 

11 sta. 

Art 20.- Los problemas demogrAflcos de cuya resoluclOn se 

preocupa esta ley comprenden: 

l. El aumento de Ja poblaclOn; 

11. Su racional dlstrlbuciOn dentro del territorio; 

111. La fuslOn Qtnlca de los grupos nacionales entre si; 

IV. La asl•llaclOn de los extranjeros al medio nacional; 

v. La protecclOn de los nacionales en sus actividades econO

mlcas. profesionales, artlstlcas e Intelectuales; y 

VI. La preparaclOn de los nOcleos lndlgenas para Incorporar 

los a la vida nacional en mejores condiciones flslcas, 

econOmlcas y sociales desde el punto de vista demograflco. 

Art 3o.- Corresponde a las dependencias del Poder EJecutl 

vo, segOn las atribuciones que a cada uno senale Ja Ley de Se 

cretarlas de Estado o a los Gobiernos de las Entidades Federa

tivas, la apllcaclOn y ejecuclOn de Jos procedimientos necesa

rios para realizar cada uno de Jos fines de la polltlca demo-
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graflca nacional; pero la deflnlc!On de normas, las lnlclat! 

vas de conjunto y la coordlnaclOn de las labores de dichas d! 

pendencias o Gobiernos locales en materia demograf!ca, comp! 

ten exclusivamente a la Secretarla de Gobernac!On. 

Art 4o.- El aumento de la poblaclOn debe procurarse: 

r. Por el crecimiento natural, y 

ll. Por la lnmlgraclOn. 

Art So.- Para activar el crecimiento natural, se dictaran 

o promoveran de acuerdo con las resolOclone$ dét- Consfjg 

Consultivo de PoblaclOn , las medidas adecuadas al fomento 

de los matrimonios, aumento de la natalidad, dlsmlnuclOn de la 

mortalidad, protecclOn blo!Oglca y legal de la Infancia, su m! 

jor allmentac!On, hlglenlzac!On de las habitaciones, centros 

de trabajo y lugares poblados y elevaclOn del tipo medio de 

subsistencia. 

Como es de observarse, en esas fechas, el Estado se enea~ 

traba sumamente preocupado por llenar esos vac!os en la NaclOn, 

se propon!a el poder contar con manos trabajadoras¡ con gente 

entusiasta y con ideas progresistas y de desarrollo para la e~ 

munldad. 

Continuando con la Ley de 1947, tenemos los art!culos 

60 y 7o que permiten la lnmlgraclOn de extranjeros, ya que el 

caso era poblar al pa!s. 

Art 60.- El Estado estimulara la repatrlaclOn de los mexl 

canos, procurando al efecto, radlcarlos en los lugares en don

de puedan ser 6t!les, de acuerdo con los conocimientos y prac-



tlcas que hayan adquirido en el extranjero. 

Art 7o.- Se facilitara la inmigración colectiva de extran 

jeros sanos, de buen comportamiento y que sean fácilmente asl 

milables a nuestro medio con beneficio para las especies y p~ 

ra la economla del pals. Esta Inmigración quedara sujeta a las 

disposiciones que en cada caso dicte la Secretarla de Gobern~ 

clón consultando cuando lo juzgue pertinente, la opinión de 

otras dependencias del Ejecutivo. 

De acuerdo a los artlcuios mencionados con anterioridad, 

no se consideró la rapidt!°z del Incremento poblaclonal, ni las 

consecuencias que a futuro traerla consigo dicho incremento; y 

es hasta los anos setenta cuando e•pleza la reflexión y la pe 

tlclOn de un cambio a la Ley a fin de actualizarla a las nec~ 

sldades del pals. Por ello, frente a la necesidad de raclonall 

zar los fenómenos de población y la apreciación por parte del 

sector pObllco y entre los diferentes grupos de oplniOn se 

adopto una nueva actitud progresista, humanista y nacionalista, 

que tiene su caracterización en la nueva Ley General de Pobl~ 

clOn. Tal como lo seftalO el Presidente de la RepObllca Lic. 

Luis Echeverrla Alvarez, al rendir el to de septie•bre de 1973 

su tercer informe de Gobierno, donde advirtió que la población 

de México contaba con 56 millones de habitantes •lsmos que en 

un plazo de 20 anos habrlan de dupl lcarse, segOn el indice de 

crecimiento poblaclonal del 3.5 S, siendo previsible que al 

Inicio del siglo XXI la pobiaclOn del pals fuera de 135 millo

nes, demandantes de alimento, vivienda, educación, empleo y 
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todo tipo de servicios. Por tal razón, declaró que habla 11! 

gado el momento de considerar seriamente ese problema, aunque 

aclarando: " Rechazamos la Idea de que un puro criterio dem.Q_ 

gr!flco orientado a reducir la natalidad pueda sustituir la 

compleja empresa del desarrollo. Pero cometerlamos un grave 

error si no adquiriéramos conciencia de la gravedad que tiene 

el Incremento de la población y las necesidades que genera"~1m 

Respecto del debate que se hizo para dar a conocer las r! 

formas a la Ley General de Población, se suclt6 que hlcléron 

uso de la palabra cuatro legisla.dores, uno por cada partido PE. 

lltlco de los entonces registrados, quienes se manlfestar6n 

favor del Dlct!men de reformar dicha Ley, y formularon las ca~ 

sideraclones que estimaron pertinentes, aludiendo los val.Q. 

res de la nueva polltlca demogr!flca: nacionalista, respetuosa 

de los derechos humanos, fortalecedora del nQcleo familiar, 

poslbllltadora de la paternidad responsable, establecida sobre 

las bases clentlflcas, tendiente a estabilizar el crecimiento 

de la población, propiciadora de familias pequenas, encaminada 

a mejorar la calidad de la vida y vinculada al proceso general 

de desarrollo. 

Posteriormente, al discutirse el proyecto de la Ley, en 

lo general, hizo uso de la palabra el C. Luis H. Farlas, quien 

aludió al constante aumento de la pob)ac!On en el mundo y dijo 

(13) MORA 9RAVO, Miguel. El Derecho a la Planeaci6n Familiar. 
2a. Edic., Edlt. Consejo Nacional de Pob!ac16n. M~x1co, 1986. 
pag. 170. 
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que: Ya no se llama sobrepoblaclOn al tener muchas pers~ 

nas en el mismo espacio, sino al tener muchas personas en re!~ 

clOn con el pleno disfrute de la vlda"(14). CallflcO de valle!!_ 

te la Iniciativa, por cuanto el Ejecutivo Federal se habla pr~ 

puesto con ella a afrontar la nueva perspectiva demogr6flca, 

en la bOsqueda de un equilibrio entre la poblaclOn y los recu~ 

sos, sin aedldas coercitivas, respetando la libertad, razOn 

por la que solicito la aprobación del Dictamen en sus términos. 

Habiéndose aprobado por unanimidad, se remltiO al Ejecutivo F~ 

deral para sus efectos constitucionales. 

El nuevo ordenaaiento se publlcO en el Diario Oficial del 

7 de enero de 1974. 

As! es coao la actual Ley General de PoblaclOn busca la 

manera de que los ciudadanos entiendan la sltuaclOn en la que 

se encuentra el pals y eaprenda con la mlsaa los métodos m6s 

adecuados que peraltan un desarrollo y progreso para nuestra 

RepObllca Mexicana. 

De ahl que los artlculos que van del 10 al 4o de la Ley 

General de PoblaclOn vigente establecen lo siguiente: 

Art lo.- Las disposiciones de esta Ley son de orden pObll 

co y de observancia general en la República. Su objeto es reg~ 

lar los fenOmenos que afectan a la poblaclOn en cuanto a su vo: 

l ll!nea, · estm:tu'a , dlnNca· t dlstrltu:iOn ··en· el territorio : nacl1J1al, COI el. fin 

(14) 1610. plg •. 183. 
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de lograr que participe justa y equitativamente de Jos benef1 

clos del desarrollo económico y social. 

Art 20.- El Ejecutivo Federal. por conducto de Ja Secret~ 

ria de Gobernación. dictara. promover! y coordinara en su c~ 

so. las medidas adecuadas para resolver los problemas demogr! 

flcos nacionales. 

Art Jo.- Para Jos fines de esta Ley. Ja Secretarla de 

Gobernación dictara y ejecutara o en su caso promovera ante 

las dependencias competentes o entidades correspondientes las 

medidas necesarias para: 

1.- Adecuar los programas de desarrollo económico y social 

a las necesidades que planteen el vo!Omen, estructura, dln4m! 

ca y distribución de la pobJaciOn: 

11.- Realizar programas de planeaclón familiar a través de 

Jos servicios educativos y de salud pOblica de que disponga el 

sector pObllco y vigilar que dichos programas y los que real! 

cen organismos privados se lleven a cabo con absoluto respeto 

a Jos derechos fundamentales del hombre y preserven Ja dign! 

dad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y 

estabilizar el crecimiento de Ja poblac!On, as! como lograr el 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos naturales del 

oals. 

111.- Disminuir la mortalidad: 

IV.- Promover la plena integración de la mujer al proceso 

económico; ~dutatlvo, social y ·cultural; 

V .- Influir en Ja dln4mlca de Ja población a través de Jos 



sistemas educativos, de salud pOblica, de capacitaci6n prof! 

sional y técnica, y de protecci6n a la infancia, y obtener la 

participaciOn de la colectividad en la soluclOn de los probl! 

mas que la afectan; 

VI.- Promover la plena integracl6n de los grupos marginados 

al desarrollo nacional; 

VII.- Sujetar la inmlgraclOn de extranjeros a las modalidades 

que juzgue pertinentes, y procurar la mejor aslmllaclOn de é¿ 

tos al medio nacional y su adecuada distrlbuclOn en el territE 

rlo; 

VIII.- Restringir la emlgraclOn de nacionales cuando el lnt,! 

rés naclonar as! lo exiga; 

IX.- Procurar la planlflcaciOn de los centros de poblaciOn 

urbanos, para segurar una eficaz prestaciOn de los servicios 

pQblicos que se requieran. 

X.- Esti~ular el establecimiento de fuertes nQcleos de PE 

blaclOn nacional en los lugares fronterizos que se encuentren 

escasamente poblados; 

XI.- Procurar la movlllzaclOn de la poblaclOn entre distl~ 

tas regiones de la RepQblica con el objeto de adecuar su dls 

tribuclOn geogr!flca a las posibilidades de desarrollo reglE 

na!, con base en programas especiales de asentamiento de dicha 

poblaclOn; 

XII.- Promover la creaclOn de poblados, con la finalidad de 

agrupar a los nOcleos que viven geogrAflcamente aislados; 

XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del se~ 
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tor pQblico federal, estatal 

organismos privados para el 

y municipal, as! como la de los 

auxilio de la población en las 

areas en las que se prevea u ocurra algQn desastre; y 

XIV.- Las demas f inalldades que esta Ley u otras disposlci2 

nes legales determinen. 

Art 4o.- Para los efectos del articulo anterior, corre! 

pande a las dependencias del Poder Ejecutivo, y las demas ent.!_ 

dades del Sector PQblico, segQn las atribuciones que les CO! 

fieran las leyes, la aplicación y ejecución de los procedlmle! 

tos necesarios para la realización de cada uno de los fines de 

la polltlca demogr6fica nacional, pero la definición de normas, 

las Iniciativas de conjunto y la coordlnaclOn de programas de 

dichas dependencias en materia demográfica, competen excluslv~ 

mente a la Secretarla de Gobernación. 

Como puede observarse, realmente se opero un cambio en la 

polltica poblaclonlsta de México, ya que desde entonces se bu~ 

caron los medios y formas de controlar el r6pldo crecimiento 

demogr6flco, puesto que fué necesario llegar a reformar la Ley 

para adecuarla a lo que la situación del pafs demandara. 

AQn mas, contamos con el Reglamento de la Ley General de 

Población cuya función primordial radica en hacer operante la 

Ley, mediante disposiciones administrativas en que se definen 

los conceptos, se delimitan las competencias se senalan los 

procedimientos. El Reglamento esta vinculado a la norma que ha 

sido producida por la vla legislativa y se subordina a ella. 



El actual Reglamento de la Ley General de Pobl~clOn, con~ 

ta de 16 cap!tulos: el primero se refiere al objeto; el segUE 

do que trata de la polltlca de poblac!On, teniendo 4 secciones, 

relativa la primera a la planeac!On demogr4flca; la segunda a 

la planlflcac!On familiar, la tercera la familia, mujer y 

grupos marginados y la cuarta a la dlstrlbuciOn de la poblac! 

On; el tercer cap!tulo se refiere al funcionamiento del ConS! 

jo Nacional de Poblac!On; el cuarto cap!tulo trata de los Ser

vicios Migratorios; el capltulo quinto sobre el Movimiento Mi

gratorio; el sexto de los transportes; el séptimo nos habla de 

los no Inmigrantes e Inmigrados; en el noveno se encuentran 

las disposiciones comQnes; el cap!tulo décimo se refiere a los 

actos y contratos; el décimo prl•ero de la emlgrac!On; el déc! 

mo segundo sobre el registro nacional de poblacl6n; el décimo 

tercero habla de la lnspeccl6n y vigilancia hacia los extranj! 

ros; en el décimo cuarto se refiere a las sanciones; el décl•o 

quinto establece el recurso de revlsl6n y el décl•o sexto se 

refiere a la dlstrlbucl6n de fondos de estimules y recompeE 

sas. 

Del ·reglamento en cuestl6n, · va•os transcribir los ar-

tlculos 9o, 15, 18 y 21, ya que los consideramos marcan la Im

portancia en que esta basada nuestra polltlca demogr!flca. 

Art 9o.- El respeto a los derechos humanos y valores cul

turales de la poblac!On mexicana, es el principio en que se 

sustentan la polltlca y los programas en materia de poblaclOn. 
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Art 15.- Los programas de planif!caciOn familiar son indic.J! 

tivos, por lo que deber!n de proporcionar informacfOn general 

e individualizada sobre sus objetivos, métodos y consecuencias 

a efecto de que las personas esten en aptitud de ejercer con 

responsabilidad el derecho a determinar el namero y espa-· 

ciamiento de sus hijos. También se orientar! sobre las causas 

de infertilidad y Jos medios para superarla. 

En la lnformaciOn que se Imparta no se identificara Ja 

planlflcaciOn familiar con el control natal o cualesquiera otros 

sistemas que impliquen acciones apremiantes o coactivos para 

las personas e impidan el libre ejercicio del derecho a que se 

refiere el p!rrafo anterior. 

Art 18.- Los programas de planlficaclOnfamlliar Informaran 

de manera clara y llana sobre fenOmenos demogr!ficos y de sa

lud reproductiva, as! como las vinculaciones de la familia con 

el proceso general de desarrollo e instrulran sobre los medios 

permitidos por las leyes para regular la fecundidad. 

La responsabilidad de las parejas e individuos en el ejer 

ciclo del derecho planificar su familia, consiste en tomar 

en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y futuros, y su 

solidaridad, con los demas miembros de Ja comunidad, para dar 

Jugar a un mayor bienestar Individual y colectivo. 

Lo que dispone este articulo es concientizar sobre Ja pr~ 

blem!tica demogr!fica para posibilitar el ejercicio de la 

libertad de procrear. No hacerlo, equivaldrla a admitir que el 

antlnatalismo es la Onica soluclOn a los problemas de desarTO!lo. 

68 



Serla negar la fllosofla de nuestra leglslaclOn demogr4flca. 

Por ello en los servicios de planlflcaclOn familiar adem4s de 

proporcionar lnformaclOn sobre los procedimientos para regular 

la fecundidad, deben explicarse de manera sencilla las lmpllc! 

clones del acelerado Incremento de la poblaclOn y los esfue! 

zos que realiza el gobierno para poder alcanzar el desarrollo. 

Art 21.- Los servicios de salud, educativos y de lnform~ 

clón sobre programas de planificación familiar garantizaran a 

la persona la libre determinación sobre los métodos que para 

regular su fecundidad desee emplear. 

Queda prohibido obligar a las personas a utilizar contra 

su voluntad métodos de regulaclOn de la fecundidad. Cuando las 

personas opten por el empleo de algQn método anticonceptivo 

per•anente, las Instituciones o dependencias que presten el 

servicio recabaran prevla•ente su consentimiento por escrito. 

De este articulo se desprende, que la pareja goz1 de esa 

libertad para decidir a e•plear o no algQn método anticoncep

tivo con el fin de planificar su fa•illa. Pero lo •4s lmport1.n 

te, es que se resalta el hecho de que no es una obligación to

mar alguno de los métodos para controlar la natalidad del pals, 

ya que es a voluntad. Sin embargo, se debe tomar conciencia y 

optar por alguno de ellos, en el caso de las familias que ya 

son numerosas. 



2.2. EL CONSEJO NACIONAL DE POBLAC!ON 

El Consejo Nacional de PoblaclOn, es un organismo lnter

lnstltuclonal del gobierno mexicano, creado por la Ley General 

de PoblaclOn, promulgada el 12 de diciembre de 1973, para coo~ 

dinar las acciones que conforman la nueva polltlca de pobla

clOny atender los problemas demogr4flcos desde sus mOltlples 4!!. 

gules: los educativos, los de salud pObllca, los financieros, 

los de desarrollo general, los agrarios, los urbanlstlcos, los 

relacionados con el empleo y la vivienda, los de servicios pO

bllcos y los de polltlca nacional e Internacional. 

El Consejo Nacional de PoblaclOn es fundamentalmente, un 

Organo de coordlnaclOn. No sustituye en su acclOn a ninguna 

lnstltuclOn. Una vez que en su seno se han tomado decisiones 

de polltlca demogr4flca, la ejecuclOn misma de éstos correspo!!_ 

de a las propias dependencias que lo Integran, o a cualquier 

otra entidad del sector pObllco, que por mandato de la ley de

ba llevarla a cabo. 

Para el mejor aprovechamiento de todos los esfuerzos que 

se realicen en México en materia demograflca, las acciones o 

programas de Instituciones a personas tanto pObllcas como prl 

vadas, nacionales o extranjeras, deben ser concluidos y en su 

caso aprobados por el Consejo Nacional de PoblaclOn. 

El CONAPO, nace en los momentos en que el mundo da un sal 

to significativo en la atenclOn a los problemas demograflcos. 

Se constituye el 27 de marzo de 1974, al poco tiempo de lnlcl-



arse en Bucarest la Conferencia Mundial de Población. 

En menos de un ano de su lnstalaclOn, le correspondió a 

México y por consiguiente al CONAPO, auspiciar la 11 Reunión 

Latinoamericana Para PoblaclOn, en la que se determino exam! 

nar las Implicaciones del Plan de Acción para América Latina. 

Actualmente exl sten ya demandas de otros pal ses 1 atl noame

rl canos para la prestación de asistencia técnica, canalizada a 

través de los convenios bilaterales dentro del marco de los 

proyectos similares, concebidos con el respaldo de tas agen--

. etas de la ONU. 

Estos organls•os Internacionales han expresado que el CO

NAPO de M6xlco, constituye una respuesta adecuada a las rec~ 

mendaclones surgidas de la estructura Internacional, que cons!· 

deran a un organismo lnterdlsclpllnarlo de este carlcter como 

la entidad •Is eficiente, para el desarrollo coordinado de una 

polltlca de•ogrlflca. 

Las agencias de la ONU han reiterado que, sera el Consejo 

Nacional de Población la entidad que debe coordinar y evaluar 

todos los proyectos vinculados al desarrollo demogrlflco que 

requieran de respaldo Internacional, ya sea técnico o flnancl~ 

ro. 

El CONAPO, estl ~n permanente contacto con las entidades 

p6bllcas o privadas de caracter Internacional, con experiencia 

en la problem!tlca demograftca. La actitud de esa relaclOn, 

por parte del CONAPO es la de absorver esos conocimientos, va

lorandolos crltlca•ente, para Incorporarlos de manera oportuna 
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y actual a los programas de desarrollo demograflco en México. 

El marco jurldlco del CONAPO, lo constituyen los articu

las So y 60 de la Ley General de PoblaclOn, que en la actuali

dad dice: 

Art So.- Se crea el Consejo Nacional de PoblaclOn que te~ 

dra a su cargo Ja planeaclOn demograflca del pals, con objeto 

de Incluir a la poblaclOn en los programas de desarrollo econ~ 

mico y social que se formulen dentro del sector gubernamental 

y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que pla~ 

tean los fenOmenos demograflcos. 

Asl tenemos, que el articulo 60 nos seijala como est! lnte 

grado dicho Consejo, y que la letra dice: • El Consejo 

Nacional de PoblaclOn estara Integrado por un representante de 

la Secretarla de Gobernación, que ser! el titular del ramo y 

que fungir! como presidente del mismo, y un representante de 

cada una de las Secretarlas de Relaciones Exteriores, Hacienda 

y Crédito PObllco, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urba 

no y Ecologla, Educación PObllca, Salud, Trabajo y Previsión 

Social, Reforma Agraria, del Departamento del Distrito Federal 

y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que seran 

sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarlos Ge 

nerales o Subdirector General, segOn sea el caso, que ellos d~ 

signen. Por cada representante o prop.tetarlo se designara un 

suplente que debera tener el mismo nivel administrativo que 

aquél, o el Inmediato Inferior. 
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cuando se trate de asuntos de la competencia de otras de

pendencias u organismos del sector pObllco, el Presidente del 

Consejo, podr! solicitar de sus tltula'res que acudan a la sesl6h 

o sesiones correspondientes o nombren a un representante P! 

ra desahogar aquellas. 

El Consejo podr4 contar con el auxilio de las consulto -

rlas técrilcas e Integrar las unidades lnterdlsclpl lnarlas de as! 

soramlento que estime pertinentes, con especialistas en probl! 

mas de desarrollo y demograf!a. 

La necesidad de crear un organismo de esta naturaleza ra

dica en la complejidad y amplitud de la polltlca de poblacl6n, 

la cual no puede ser responsabilidad exclusiva de algQn sector 

programatlco; por el contrario, se vuelve Indispensable la 

colaboraclOn directa de las dependencias gubernaaentales cuyas 

actividades tienen mayor Incidencia sobre los fen6aenos pobla

clonales. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El Consejo esta dtsenado por la Ley como el vehlculo de 

coordlnaclOn de una polltlca demogr!flca eminentemente cuali

tativa, cuyos principios son los siguientes: 

- Es parte Integrante de la polltlca de desarrollo econOmlco y 

social y no un sustituto de ésta. 

- Tiene como fin principal elevar el nivel y la calidad de la 

vida de todos Jos mexicanos, del campo y de la ciudad. 

- Es producto de una declslOn soberana y autOnoma y por tanto 



rechaza las actitudes neocolonlstas o aquellas otras que pr~ 

ponen la pasividad del Estado ante el problema demogr6fico. 

- Se basa en el respeto absoluto a los derechos humanos recon~ 

cidos nacional e internacionalmente y a nuestros valores cuj 

tura les. 

- Tiene caracter nacional, porque parte de la realidad demogrj 

fica del pals y de su estructura socloeconOmlca y porque en 

su ejecuc!On deben intervenir todos los sectores sociales, 

pQbilcos y privados. 

- Busca la acelerac!On del proceso de desarrollo mediante su 

lntegraclOn a planes generales y una estrecha coordlnac!On 

con las pol!tlcas de inversiOn, empleo, reforma agraria, ed~ 

caclOn, salud, vivienda y seguridad social. 

- Persigue corregir las diferencias regionales y las deslguaj 

dades existentes entre las zonas rurales y urbanas, fomenta~ 

do el desarrollo regional equilibrado. 

- Propugna la reaiizac!On de programas de planeac!On familiar, 

a través de los sistemas educativos, de salud pObllca y de 

seguridad social, que proporcionen a las mujeres y a las pa

rejas lnformaciOn, servicios y seguridad para que puedan 

ejercer de manera libre y responsable, el derecho a regular 

et tamaño de su familia, con el propOsito de reducir la nat.! 

iidad y estabilizar en lo futuro el crecimiento de la pobla

ciOn. 

- Procura la plena lntegrac!On de la mujer a la actividad eco

nOmica y al proceso educativo, social y cultural, a fin de 



convertir en realidad su Igualdad Jurfdlca; p:ir eso se pronun 

cla en favor de una actitud responsable de los Individuos hA 

cla su funclOn reproductiva y rechaza toda forma de machismo 

o de dlscrlmlnacl6n. 

- Busca promover una conciencia pObllca motivada y participan 

te para lo cual asigna una alta prioridad la dlfuslOn y c11 

munlcaclOn de los problemas demogr6flcos; la obtenclOn de 

estad!stlcas fidedignas y especializadas sobre la población 

y sus tendencias; a las actividades de lnvestlgaclOn en los 

asuntos demogr6flcos y a la capac!tac!On profesional. 

- Se suma al proceso de cooperación Internacional y se solida

riza con los principios y acciones de la Organ!zaciOn de las 

Naciones Unidas sobre la materia. 

- Se propone la constante evaluacton de sus principios y estra 

teg!as para lrlos ajustando, dentro de un marco de seguridad 

Jurld!ca y polttlca, a las necesidades que plantee la cam -

bl"1te realidad nacional. 

De todo lo anterior. tenemos que el Consejo esta luchando 

y busca la manera mas confiable y eficaz de llegar a la solu·

clOn del problema que nos aqueja co1110 lo es el fen0111eno de la ex. 

p!oslOn demogr6flca, y vistos sus principios podemos creer en 

este organls•o; pero asl•lsmo nosotros como ciudadanos debemos 

colaborar en sus planes y proyectos para contribuir a nuestro 

propio desarrollo. Aunado a ésto contamos con el articulo 31 

del Reglamento de la Ley General de Población, donde se~ala el 

hecho de que el Consejo tiene a su cargo la planeaclón demogrA 
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fica del pals. Finalmente, en base al multlcltado Reglamento, 

en su articulo 32 las principales funciones para dar cumpli -· 

miento a sus fines son las siguientes: 

* Formular programas de poblaciOn y vincularlos con los de 

desarrollo econOmlco y social del sector pObllco. 

*Analizar, evaluar y sistematizar lnformaclOn sobre los feri~ 

menos demogr!flcos. 

* Establecer las bases y los procedimientos de coordlnaclOn en 

tre las dependencias, entidades e Instituciones que partici

pen en los programas de poblaclOn. 

*Realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e investiga

ciones para los fines de la polltica de poblaciOn. 

* Elaborar y difundir programas de informaclOn y orlentaclOn 

pObllcos, asl como las bases para la particlpaciOn y colabo

raciOn de otras personas u organismos. 

* Asesorar y asistir en materia de pobtaciOn a toda clase de 

organismos pObllcos o privados, nacionales o extranjeros, lg 

cales o federales, y celebrar con ellos los acuerdos CJlE! sean 

pertinentes. 

•Elaborar, publicar y distribuir material Informativo sobre 

aspectos demogr!f icos y dem6s relacionados con sus funciones. 

• Formular e Impartir cursos de capacltaclOn en materia de po

blaclOn. 



2.3. EL CODIGO CIVIL VIGENTE 

Como en diciembre de 1974, el Ejecutivo Federal, envlO a 

la camara de Diputados reformas y adiciones constitucionales 

respecto del nuevo articulo 4o constitucional, donde se aten

dlO al criterio de Igualdad jurldlca entre el varOn y la mujer; 

decidlO de la misma manera someter a nuestra soberanla las In! 

clatlvas conducentes a eliminar cualquier vestiglo de dlscrlm! 

naclOn femenina. Por eso confor•e a esa Iniciativa el derecho 

a la planeaclOn familiar habrla de reflejarse, por prl•era vez, 

en un COdigo Civil del pals. 
No obstante, el criterio de Igualdad se fué concretando 

paulatinamente. La Ley de Relaciones Fanilllares del 12 de abril 

de 1917 y el COdlgo Civil de 1928, constituyeron avances deci

sivos en la promoclOn de la mujer. En 1946 se le reconoclO el 

derecho para votar y ser votada en las elecciones municipales 

y en 1953 se le hizo el otorgamiento pleno de los derechos po

lltlcos, conslgn6ndose finalmente, de manera explicita, este 

principio Igualitario en el articulo 4o de la Ley Funda•ental. 

Respecto de la Iniciativa presidencial, en la exposlclOn 

de motivos se argumento que en la reforma y adiclOn al artlc~ 

lo 162 del COdlgo Civil se recoglan las reco~endaclones del 

" Plan Mundial de AcclOn " emanadado de la " Conferencia MU.!l 

dial de PoblaclOn " , celebrada en Bucarest, en agosto de 1974, 

para eliminar todas aquellas disposiciones que, a titulo de 

protecciOn, significaban discriminación femenina en Ja leglsl! 
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cl6n nacional, pues se reconocla que a la luz de las nuevas 

circunstancias de nuestra realidad polltlca, econOmlca, social 

y cultural, algunas disposiciones legales resultaban limita!!. 

tes para la mujer en el beneficio de los avances sociales, asl 

como en su lncorporaclOn al desarrollo nacional. 

En este documento fue ratificado el criterio desalentador 

del Incremento poblaclonal al declarar que con la nueva pollt.!. 

ca, entre otras metas, se buscaba la establllzacl6n del creci

miento demogr!flco mediante " regulaciones racionales ", no C_!! 

mo una medida para sustituir al desarrollo, sino para acelerar 

lo con justicia y libertad. 

Inicialmente el articulo 162 del C6dlgo Civil para el DI! 

tr!to Federal senalaba: 

" Los c6nyuges est!n obligados a contribuir, cada uno por 

su parte, a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuame!!. 

te " 

A este articulo se debla adicionar un p!rrafo que manlfe! 

tara la lntegraclOn familiar por parte de los c6nyuges a fin 

de contribuir al desarrollo de la nacl6n. 

Acerca de la propuesta de adicionarle un p!rrafo a dicho 

articulo, se dijo que con él habrla congruencia con la polltl

ca demogr!flca fundada en el nuevo articulo 4o constitucional, 

con éste se fortalecla la dlmencl6n social de los derechos y 

deberes que nacen del matrimonio, eplgrafe del C6dlgo en el 

Que quedarta reconocido el derecho de toda persona (y obvia

mente de los cónyuges a decidir de manera libre, responsable e 
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E~~ TF.~fS 
SAllk UE l.A 

NO DEBE 
6\BllDTECA 

Informada sobre el nQmero y el espaciamiento de sus hijos. A 

lo cual al articulo 162 del C6dlgo Civil se le adlclon6 lo si

guiente: 

• Toda persona tiene derecho decidir de manera libre, 

responsable e Informada sobre el nOmero y el espaciamiento de 

sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho sera 

ejercido de comQn acuerdo por los c6nyuges •. 

En tal virtud, el derecho a la planeactOn familiar consl.s_ 

nado en el segundo parrafo del nuevo artfculo 4o constltucl~ 

nal, se proyectaba a la leglslacl6n civil, en el 6•blto de los 

deberes y derechos que nacen del matrimonio y, al precisarse 

el comQn acuerdo de los c6nyuges en el ejercicio de este dere

cho, se reconocta la no Injerencia coactiva estatal en la 111at.!!_ 

ria. 

El Impacto de111ogr6f lco de esta dlsposlclOn, podra establ!_ 

cerse a partir del hecho en que una relacl6n mis Igualitaria 

" marido-esposa" se refleje en el aumento de las decisiones 

co•partldas por la pareja, y ello Incida en el empleo de méto

dos para la planeaclOn familiar, lo que traera como consecuen

cia un1 menor fecundidad marital. 

Dél estudio que se llev6 a cabo por las Comisiones Unidas 

de Gobernacl6n y Trabajo de Estudios Legislativos en 1974, se 

tuvieron en conslderacl6n los puntos de vista de los partidos 

polltlcos, de las Comisiones del Senado, de los participantes 

en las audiencias pObllcas y del Secretarlo de Gobernacl6n. En 

donde se aprecl6 que con esa Iniciativa se trataba de hacer 
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una revlslOn completa de los ordenamientos que lncldlan en la 

part!c!paclOn de la mujer en los procesos educatl vos, cultural, 

econOmlco, social y familiar, conforme a una estrategia dedesA_ 

rrollo, transformadora de las estructuras socio polltlcas de 

México. Con lo cual nuestro pals se sumaba al movimiento lnter 

nacional auspiciado por la ONU para mejorar el estatus feme

nino. 

Por el PAN, se dijo que la mujer era el destino del hom

bre y de la familia, asl como un factor determinante en la so

ciedad. 

El PPS, man!festO que apoyaba la Iniciativa tendiente.. a 

Igualar a los derechos del varOn y la mujer; para el partido 

de la clase trabajadora, la !ncorporac!On de la mujer a todas 

las actividades productivas constltula un fortalecimiento a su 

clase, en su lucha por acabar con la explotacl6n. 

Por su parte el PRl, estimo que esa Iniciativa tenla ca

r&cter universa! por cuanto colncldla con un movimiento Inter

nacional tendiente a suprimir la discrlminaclOn social y jurld.!. 

ca de la mujer; y que también era nacionalista porque recogla 

los principios de la Const!tuclOn de 1917, correspondiendo su 

materia al Derecho Social porque reflejaba un movimiento para 

reivindicar ala mujer mexicana. restituyéndole su dignidad co

mo ser humano, como esposa y como trabajadora. Refiriéndose al 

problema demogr~f!co, se comento que no podla dejar de aludir

se al fantasma del hambre, el cual ya perjudicaba a varios 

palsesm vlas de desarrollo, por lo que con esa Iniciativa se 
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prevenla de una manera responsable el advenimiento y agudiza -. 

c!On del problema, creandose los mecanismos jurldlcos que posl

bllltarlan la coordlnac!On de los programas de desarrollo na

cional, la Partlclpac!On de los grupos marginados en el benef! 

clo del desarrollo. 

SegQn el Dlctámen, esa Iniciativa constltula un compleme~ 

to de las reformas constitucionales anteriormente aprobadas; 

estimaron que la adlclOn al articulo 162 resultaba muy conve

niente, por cuanto se referla a las obligaciones de los cOnyu

ges para su contrlbuclOn a los fines del matrimonio y concord! 

bacon el contenido del nuevo articulo 4o constitucional, rec!!. 

naciendo que se fortalecla el desarrollo familiar; por lo que 

toca al matrimonio. para que este derecho no sea ejercitado de 

una manera Individual e lrrestrlcta sino de comOn acuerdo por 

los cOnyuges para hacer mas consistente la lnstltuclOn del ma

trl•onlo. 

De ah! que nuestro COdlgo Civil Vigente para el Distrito 

Federal senala lo siguiente: 

Art 162.- Los cOnyuges estan obligados a contribuir cada 

uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mu

tuamente. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, re~ 

ponsable e Informada sobre el nOmero y el espaciamiento de sus 

hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejer

cido de comOn acuerdo por los cOnyuges. 

Este articulo, está acorde a las necesidades demograflcas 



del pals, y resalta aOn mas el desarrollo familiar y la igual

dad jurldlca del hombre y la mujer. 



2.4. EL ARTICULO 4o CONSTITUCIONAL 

Inicialmente, el articulo 4o de la Ley Fundamental expre

saba que a ninguna persona podra impedirse el dedicarse a la 

profesiOn, comercio o trabajo que le acomode, siendo llcitos; 

pudiendo ser vedada sOlo por disposlciOn judicial esta liber

tad. El contenido Integro del articulo, en sus dos p!rrafos, 

en una reforma que tuvo lugar en el ano de 1974 fué agregado 

al articulo So. 

Asl tene•os que en la iniciativa por parte del Ejecutivo 

Federal en reformar dicho articulo expreso que: "Una decis!On 

fundamental del pueblo mexicano ha sido preservar la lndepen

cla nacional, con base en la vida solidarla y la libertad de 

quienes Jntegran el pals. Que dentro de este marco de lnteré

ses y tareas, ha debido en nuestros dlas Integrarse a la mujer, 

tanto al proceso polltlco de manera que participe con libertad 

y responsabilidad al lado del varOn en la toma de decisiones 

nacionales, como en el disfrute, al mismo tiempo, de una abso

luta Igualdad con éste, en el ejercicio de los derechos ya re

conocidos y en el cumplimiento solidarlo de las responsabili

dades particulares que les co•peten ". 

El analtsts cualitativo y cuantitativo de varias actlvld! 

des, como pueden serio la educaclOn, la polltlca, la productiva, 
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o el trabajo, llevo al Congreso de la RepObllca a elevar al 

plano constitucional la Igualdad plena entre hombres y mujeres, 

con la finalidad de que la adlclOn y reformas propuestas, se 

sumasen al equilibrio que nuestro sistema constitucional enco..!! 

tro, al asegurar y hacer convivir ·garantlas Individuales con 

garantlas sociales. 

En la correspondiente Iniciativa presidencial, hay cons

tancia de que se considero a la • DeclaraciOn Sobre Elimina-~ 

ciOn de la DiscrlminaciOn de la Mujer de 1967 •, as! como la 

• Conferencia de Teher!n Sobre Derechos Humanos de 1968 • 

la • Conferencia Mundial de PoblaciOn de Bucarest en 1974 • 

En la •conferencia Mundial de PoblaciOn de eucarest•, a 

propOsito de la igualdad jurldica del varon y la mujer se con

sideró que las pollticas de poblaclOn deblan ser coherentescon 

las realidades universales, como la igualdad de la mujer en los 

aspectos jurldicos, polltlcos, sociales y culturales; y en el 

"Pian de AcciOn Mundial de PoblaclOn•, en su nOmero 42, se asen

to que la igualdad de condic!On del hombre y la mujer en la f! 

milla y en la sociedad mejora la calidad general de la vida. 

Acerca de la protecciOn y el desarrollo de la fa•llla, se 

considero la Importancia de la familia, as! como recomendacio

nes para crear en el mundo entero una sociedad justa en la que 

las familias puedan realizarse plenamente. Se dice que la fami 

!la es la unidad bastea de la sociedad y debe ser protegida me 

dlante leyes y polltlcas apropiadas. Por lo que para elevar el 

nivel de desarrollo er. los mas diversos ordenes simult!neamente a 
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la igualdad de hombres y mujeres, la lnlciatlva para incorpo

rar a la ConstltuclOn un nuevo articulo 4o, ordena a·la Ley pi:g 

teger la organlzaclOn y desarrollo familiar. 

A lo que el primer p6rrafo del citado articulo senalaba : 

" El varOn y la mujer son Iguales ante la Ley. Esta proteger! 

la organlzaclOn y el desarrollo de la familia • 

Para el segundo p6rrafo se citaron dos antecedentes, en 

el correspondiente proceso legislativo; se hizo referencia a 

la " Oeclaracl6n de Teher6n de 1968 •, evento en el que se COJ! 

sldero como un derecho humano fundamental, et de los padres a 

decidir de manera libre e lnfor•ada sobre el nOmero y el espa

clamlento de los hijos. El otro antecedente fué el de la " Con 

ferencia Mundial de PoblaclOn •. 

Cabe co•entar que una ldea ya acabada del derecho a la 

planeaclOn familiar se encuentra en el p!rrafo sexto de la De

claraclOn de los Jefes de Estado en Materia de PoblaciOn, de 

diciembre de 1966 que dice: • Creemos que la gran mayorla de 

tos padres desean contar con los conocimientos y los medios P! 

ra planear sus familias, y que la oportunidad de decidir el n~ 

mero y espacia•lento de los hijos es un derecho humano funda

mental ". (15) 

(15) CASTRO, Juventlno. Ensayos Constltuclonales. Edit,Textos 
Universitarios, S.A., México, 1970. p. 167. 
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SI se tiene en cuenta que en esta DeclaraclOn esta lapll

clta la Idea de libertad procreaclonal, as! coao la necesidad 

de lnformaclOn, en obvia relaclOn con el criterio de responsa

bilidad pero particularmente la expreslOn • el nOmero y espa

ciamiento de los hijos ", entonces bien podrla tenerse a esta 

DeclaraclOn coao antecedente de la fOrmula del parrafo segundo 

del articulo 4o de la ConstltuclOn, en cuanto a su contenido. 

Implíca por tanto este derecho, por una parte, la liber

tad, responsabilidad e lnformaclOn compartidas entre hombres y 

mujeres en la adopclOn de tales actitudes, como base de la vi

da en comOn; por la otra, la lncorporaclOn de valores cultura

les relacionados con las mas simples funciones vitales, cual 

es la actividad reproductiva, merecedora de un trato de Ingente 

Impulso soclolOglco, que fundado in el amor y comprenslOn que 

debe existir en la pareja humana, la conduzca, como expresa 

nuestra actual ConstltuclOn, decidir sin coacclOn alguna, 

tanto el nOmero como el per(odo de espaciamiento de los hijos 

que se deseen. Quedando por lo tanto en los siguientes t!rml 

nos el segundo p6rrafo del multlcltado articulo de la Constl 

tuclOn : " Toda persona tiene derecho a decidir de aanera li

bre, responsable e Informada sobre el nOmero y el espaciamien

to de sus hijos "· 

La lncorporaclOn del nuevo articulo 4o al COdlgo Fundame.!! 

tal lmpllcO que al articulo So se le adicionara el texto del 

anterior articulo 4o, dada la similitud de sus materias s~ 

bre la libertad de trabajo y algunas de sus modalidades. En 
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concordancia con el primer plrrafo del . naciente articulo 4o, 

referente a la Igualdad jurldlca del varOn y la mujer, se pro

puso la reforma del articulo 3o, en el apartado B, Fraccl6n 

JI, para establecer que tanto el hombre o la •ujer •exlcanos 

que contrajeran matrimonio con persona extranjera, podrlan 

transmitirle Ja nacionalidad •exlcana, recogl&ndose el esplrl

tu de la declaraclOn de la ONU sobre la ell•lnaclOn de la dls

crlmlnacl6n contra la mujer. 

Del Dictamen que se dlO en la camara de Diputados, se ma

nlfesto que la reforma relativa Ja Igualdad jurldlca de la 

•ujer y el varOn reconocla Ja partlclpaclOn fe•enlna en el di! 

curso hlstOrlco del pals y significaba el avance legislativo 

mas !•portante en ese sentido. Ade•ls se seftal6 que el nuevo 

articulo 4o constitucional era eje de las reformas estudiadas_ 

y que dicho articulo contenla tres principios esenciales: 

El prl•ero, sobre la Igualdad jurldlca del varOn y la •u

jer, que Implicaba la ruptura de antiguas barreras que lmpe-~ 

diana la mujer •exlcana su cabal desenvolvl•lento en todos los 

ordenes. 

El segundo, correspondiente a la proteccl6n legal de la 

organlzaclOn y el desarrollo de la familia, que constltula una 

nueva garantla social: por lo que fomentar la Integridad fam1 

llar l•pllcaba para la socleda~ y para la acclOn gubernatfva 

la obllgaclOn de crear condiciones externas de carlcter so

cloeconOmlco, poslbllltadoras de las relaciones de auténtica 

convivencia en la organlzacl6n de la familia, del desarrollo y 



de su partlclpac!On en la comunidad. Y como razon de modern! 

dad la tendencia a la formaclOn de familias no numerosas. 

Del tercer principio, contenido en el segundo plrrafo se 

estimO procedente su lnscrlpcl6n en el contexto de las garan 

ttas Individuales, porque su libre ejercicio suponfa la ausen 

eta de coacc!On por el poder pQbllco y el derecho de oponerse 

a él, asl como la obllgacl6n del Estado de proporcionar la 12 

formación adecuada y de conclentlzar para responsabilizar. 

De lo anterior, nos senala el maestro Trueba Urblna que 

debe de Incluirse en el Derecho Social Familiar el derecho a 

la planeaclOn familiar, pues se trata de una cuestl6n multlf! 

cétlca en que concurren diversas disciplinas, como la demogr! 

fla, la economla, la soclologla y la medicina, encuadradas en 

el marco supremo del derecho. 

Que si bien es cierto, ese derecho siempre lo han tenido 

los progenitores, debe reconocerse que no hablan podido eje~ 

cerio las clases econOmlcamente débiles, porque no estaba a su 

alcance el conocimiento de los medios para regular su fecund! 

dad, aparte de no contar con recursos para proveerse de los 

adelantos clentlflcos en la materia; cuestlOn que por lo dem~s 

era agravada por el marco de una legislación que muy bien bur

laban las gentes de recursos económicos. 

Por ello se transforma en derecho positivo la potestad 

de planear la familia , misma que permite los pro--



genltores de todos los grupos sociales, la reallzaclOn del d!_ 

recho a Integrar sus fa•lllas. 

Posteriormente en el ano de 1983, tiene la fortuna de ser 

refor•ado este articulo con tres p4rrafos .as; referente el 

prl•ero al derecho a la protecclOn de la salud; el segundo al 

derecho a la vivienda y el Oltl•o a la protecclOn de Jos dere

chos del menor. Es Interesante conocer dichos plrrafos porque 

se puede ~preciar el sentido de la planeaclOn familiar, pues 

no se trata sOlo de abatir el Incremento poblaclonal, sino que 

tl•blén refleja la preocupaclOn gubernamental por atender a los 

sectores sociales •Is necesitados. 

De esta •anera te ne.os el tercer pirra fo que sena la: "Toda 

persona tiene derecho a la protecclOn de la salud. La Ley defl 

nlra las bases y •odalldades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerl la concurrencia de la FederaclOn y de las 

entidades federativas en •aterla de salubridad general, confo! 

•e a Jo que dispone la fracclOn XVI del articulo 73 de esta 

ConstltuclOn ". 

A lo que nos co•enta Santiago Barajas Montes de Oca, que 

se pretende contribuir al desarrollo del pals y al blene~tar 

colectivo; y en el cual se ha puesto especial énfasis respecto 

al cuidado del menor en estado de abandono, en la atenclOn de 

los ancianos desamparados y en la rehabllltaclOn de los mlnus

valldos, a quienes se proporcionan ya los medios necesarios p~ 

ra su lncorporaclOn a una vida equilibrada en lo econOmlco y 

lo social. 
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Acerca del derecho a la protecclOn de la salud, tenemos 

que los servicios de planeaclOn familiar se prestan en el cam

po de la medicina preventiva. Ademas es evidente la relaclOn 

entre salud y desarrollo, as! como es compleja la relaclOn en

tre salud y el nOmero de habitantes. Es cuestionable que la S.J. 

nldad Influye en la fecundidad; en la Ley General de Salud, r.e 

glamentarla de este p!rrafo, se le asigno al Sistema Nacional 

de Salud el objetivo de contribuir al desarrollo demogr!flco 

armónico del pals. 

En el penOltlmo p!rrafo s~ ha Incluido el derecho de la 

familia mexicana al disfrute de una vivienda digna y decorosa, 

garant!a protegida a su vez, mediante leyes especiales destln..a 

das a cubrir este bien. 

Un sitio donde poder vivir ha sido uno de los requerlmlen 

tos mas Imperiosos del ser humano. En México, esta demanda se 

ha planteado reiteradamente en el marco de un considerable au

mento de la poblaclOn, y de una Importante mlgraclOn rural-u~ 

bana. Un déficit habltaclonal superior a 4'200,000 casas y un 

abierto proceso especulativo de las empresas Inmobiliarias y 

constructoras, as! como la carestla de rentas como reflejo de 

las altas tasas de Interés que s7 pagan por el dinero, consti

tuyen algunas de las circunstancias reales en que nos estamos 

debatiendo. 

Oe ah! que sea acertada la adlclOn del cuarto parrafo, 

que a la letra dice: " Toda familia tiene derecho a disfrutar 

de vivienda digna y decorosa. La Ley establecer! los lnstrume.n 

tos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo " 



Independlrntemente del caracter programático de la decla

raclOn $<l!Jre .. el derecho ·d-a. I• V·l.vlenda digna, dentro de la CO!!!. 

plejldad del problema h•bltaclo~al., existe cierta relaclOn con 

la planeaclOn familiar, tanto en el aspecto de la propia dema!! 

da habltaclonal como en lo que se refiere al disfrute de la v.!. 

vlenda digna pues tal cualidad no puede cifrarse Qnlcamente en 

la calidad de la construcclOn, sino también, en evitar los 

hacinamientos hu•anos. 

Respecto del quinto p8rrafo, •enclonaremos que éste en un 

principio fué por lnlclatlva del Presidente LOpez Portl llo CD!! 

slderado como p&rrafo tercero del •enclonado articulo, ya que 

en ese tiempo, la Asamblea General de la ONU, Instituyo en 1979 

como el ano Internacional del nlfto, solicitando a los Estados 

miembros de esa organlzaclOn la revlslOn de sus legislaciones 

y estrategias y el Impulso de nuevos programas tendientes. al •.! 

yor bienestar de la nlnez. Pues de la desatenclOn en que se 

mantiene a varios menores, la explotaclOn de que son victimas, 

el •al trato al que en ocasiones se les sujeta, todo ello esta 

demostrando la necesidad de un orden jurldlco de mayor jerar

qula para su protecclOn y la existencia de un slste•a adminis

trativo dentro del cual puedan moverse las autoridades, sin 

afectar el Interés privado, para exigir el cumplimiento de las 

garantlas mlnl•as que les corresponden. 

Por otra parte, la protecclOn de los derechos del menor a 

cargo de los padres, en cierta for•a se relaciona con la pla

neaclOn familiar, pues Independientemente de los diversos 
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derechos a tutelar, la mera atencl6n personal a los ·hijos sera 

mh apropl ada cuando 1 a f amll I a sea menos numerosa. Pero, quede 

bien claro, que el sentido y alcance de estas adiciones es m.!!. 

cho mas ampl lo y debera estudiarse a la luz del derecho social, 

aqul s6lo se ha hecho referencia a la relacl6n que en materia 

de planeacl6n familiar puede resultar y sin que ésto lmplíque, 

de alguna manera, que solamente con la reducclOn de la fecund! 

dad se resolveran los complejos problemas de la poblacl6n y el 

desarrollo. 

Finalmente tenemos que de la Oltlma adlcl6n que se le ha 

hecho al articulo 4o de nuestra Carta Magna, es la que se hizo 

en enero de 1992; adlclonandole un primer p6rrafo, recorrién

dose en su orden a los actuales p6rrafos primero a quinto. D!_ 

cha adlc16n conslstlO en lo siguiente: 

" La naclOn mexicana tiene una composlclOn plurlcultural 

sustentada originalmente en sus pueblos lndlgenas. La Ley pro

teger! y pro11over! el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 

costumbres, recursos y for•as especificas de organlzac!On so

cial, y garantizara a sus Integrantes el efectivo acceso a la 

jurlsdlcc!On del Estado. En los juicios y procedimientos agra-. 

rlos en que aquéllos sean parte, se tomaran en cuenta sus pr6.!:_ 

tlcas y costumbres jurldlcas en los términos que establezca la 

Ley 11 

A rango constitucional se les da Importancia a los grupos 

marginados, no tomados en cuenta hasta entonces; ya que en el 

aspecto de planlflcacl6n familiar son los grupos m!s dlflclles 
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de penetrar para que se les atiendan sus problemas relaciona

dos con este tema. 



2.5. OTRAS DISPOSICIONES 

En este punto, i"es haremos 111encl6n de dos leyes que sena

lan la Importancia que se debe dar al aspecto demogr8flco del 

pals; la primera de ellas es la Ley General de Salud, que man.!. 

fiesta el Interés por dar a conocer a la poblac!Cn mexicana, 

el derecho que tenemos a la lnfor111acl6n sobre tos métodos ant.!. 

conceptivos y a6n a utilizarlos en beneficio de la familia en 

lo Individual, y de la naclCn en lo colectivo. La segunda di! 

poslc!Cn legal, es la Ley General de EducaclOn, que apoya a la 

polltlca de planeaclOn familiar a fin de que todos goce111os de 

bienestar, salud y educac!On. 

La vigente Ley General de Salud; !nlclal111ente se deno111in6 

C6dlgo Sanitario ( 1955), el cual en su articulo 24 senalaba: 

"Que la Secretarla de Salubridad y Asistencia prohibirla y ev.!. 

tarla la propaganda que aconsejara al pObllco practicas antl

concepclonales o abortivas". Estas disposiciones tendrlan que 

cambiarse, tal como lo senalO en su oportunidad el presidente 

Echeverrla al declarar " La actual realidad socloecon6111lca 

del pals exlje profundas reformas, entre ellas, la de los sis

temas de salubridad general debido al vertiginoso crecimiento 

de la poblacl6n • • (16) 

Aludl6 al crecimiento de la poblacl6n, no s6l'o cOllO motivador 

{16) MoRA SAAVo, Miguel. Op. Cit. pag. 151. 



de prosperidad, sino en su amplio contexto polltlco y socloec.2 

nO•lco, reconociendo la diversidad de problemas cuyo aumento 

excesivo produce. Sin descuidar otros aspectos Importantes se 

pone especial enfasts en los programas educativos populares 

que tiendan a for••r la conciencia y sensibilizar la opln!On 

en lo relativo a la salud ••terno Infantil; esta Idea se ubico 

en el entonces articulo 34 del COdlgo Sanitario, establecién

dose que la Secretarla de Salubridad y Asistencia coordinada

mente con la Educac!On PObllca, for•ularln programas educati

vos populares referentes a la salud materno Infantil. 

Por otra parte, se"ellmlnO la prohlblclOn"éxlstente sobr~ 

propaganda anticoncepcional, pero se mantuvo el ·crlterlo·res

trlctfvo sobre la lnterrupc!On voluntaria del embarazo, como 

claramente se advlrtlO en el articulo 37 de la citada Ley, al 

prescribirse que la Secretarla de Salubridad y Asistencia no 

autorizarla la publlcl~ad o propaganda que desvirtuara o con

traviniera las disposiciones dictadas sobre educaclOn sanita

ria, o que sugiriera al pObllco practicas abortivas. 

Una vez mandada la Iniciativa de reforma por parte del 

Ejecutivo a la timara de Diputados, respecto del articulo 34, 

ésta dictamino que, dado que en dicho articulo sOlo se prescr.!. 

bl1 que 11 Secretarla de Salubridad y Asistencia en coordlna

clOn con la de EducaclOn PObllca formularan, entre otros pro

gramas educativos populares, los referentes a la salud matern,2 

Infantil, las Comisiones Dictaminadoras agregaron los de Pla

neaclOn Familiar, senallndose que estos programas deberlan 



atender a principios clentlflcos y éticos. Como expllcaclOn de 

esa Importante adlciOn s61o se adujo que dichos programas los 

hablan considerado de mucho interés para la sociedad. Quedando 

reformado el articulo en cuestl6n en los siguientes términos : 

• La Secretarla de Salubridad y Asistencia en coordlnaclOn con 

la Secretarla de Educacl6n PObllca, formular& programas educa

tivos populares para la prevencl6n de enfermedades, asistencia 

médica y rehabllltacl6n, especialmente en lo referente a salud 

materno-Infantil, salud mental, mejoramiento del ambiente, nu

trlcl6n, accidentes y responsabilidad y planeaclOn familiar, 

atendiendo a principios clentlflcos y éticos. 

De manera que con dicha adlclOn al articulo 34, quedaron 

establecidas por primera vez en el orden jurldlco mexicano las 

bases legales de los programas de planeacl6n fl!fllillar. Esta re

forma res u 1 t6 de 1 mportanc la y a que la t6n lea de 1 a 1 eg Is l.! 

cl6n en este asunto hasta ese entonces era pronatallsta; pues 

a partir de ese nuevo articulo 34, se Inicia el viraje en la 

leglslacl6n demogr&flca al autorizar expresamente el funciona

miento de los programas de planeaclOn familiar que habrlan de 

orientarse a incidir en un descenso de la fecundidad. 

Posteriormente dicho COdlgo fué abrogado en 1984, por la 

Ley Genera 1 de Salud. Esta Ley incluye dentro de sus capltulos, 

que para ser exactos en el actual capitulo VI, lo referente 

los Servicios de PlanificaciOn Familiar, abarcando los articu

las que van del 67 al 71 de la vigente dlsposlclOn legal, que 

a contlnuaciOn se transcriben. 

96 



Art 67.- LA planlflcacl6n fa•lllar tiene carActer priori

tario. En sus actividades se debe Incluir la lnformaclOn y 

orlentaclOn educativa para los adolescentes y JOvenes. Asl•ls

mo, para disminuir el riesgo ~eproductlvo, se debe Informar a 

la mujer y al hombre sobre la Inconveniencia del embarazo an

tes de los 20 anos o bien después de los 35, as! como la conv! 

nlencla de espaciar los embarazos y reducir su nOmero; todo 

ello, mediante una correcta lnfor•aclOn anticonceptiva, la cual 

debé ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. 

Los servicios que se presten en la materna constituyen un 

•edlo para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir 

de manera libre, responsable e Informada sobre el nOmero y el 

espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

Quienes practiquen esterlllzaclOn sin la voluntad del pa

ciente o ejerzan preslOn para que éste la ad•lta serAn sancio

nados conforme a las disposiciones de esta ley, lndependlent! 

mente de la responsabilidad penal en que Incurran. 

Este articulo es reflejo de los cambios en la polltlca d~ 

mogrAflca que se dlO en el pals, ya que permite tanto a la m.J! 

jer como el varOn el usar y conocer cuAles métodos antlconce..11 

tlvos existen a fin de planificar su familia. Sobresale de m1 

nera especial el respeto a la voluntad de la pareja, donde en 

nungQn momento habrA coacclOn del Estado para Impedir la nata 

lldad en México, sino al contrario, se preocupa por mejorar 

los sistemas de salud, los lugares destinados a proporcionar 

lnformaclOn sobre planlflcaclOn familiar y aQn mAs a ejercer 



una acc!On penal contra aquellas personas que obllgen a otras 

a tomar cualquiera de los Métodos de planlflcac!On familiar. 

Todo lo anterior debido a la razOn de que la vida es un derecho 

Inalienable y supremo, al que va ligado la salud y el bienes

tar. 

Art 68.- Los servicios de planlflcaclOn familiar compren-

den: 

1.- La promoc!On del desarrollo de programas de comunicac!On 

educativa en materia de servicios de planlflcaciOn familiar y 

educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que 

establezca el Consejo Nacional de Población; 

11.- La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de 

servicios de planlflcaclOn familiar; 

111.- La asesorla para la prestación de servicios de planifica 

c!On familiar a cargo de sectores pObllco, social y privado y 

la supervisión y evaluación en su ejercicio de acuerdo con las 

polltlcas establecidas por el Consejo Nacional de Población; 

IV.- El apoyo y fomento de la lnvestlgaclOn en materia de an

ticoncepc!On, Infertilidad humana, planlflcaciOn familiar y -

blologla de la reproducclOn hu•ana; 

v.- La participación en el establecimiento de mecanismos id~ 

neos para la determlnac!On, elaborac!On, adquisic!On, almacen.! 

miento y distribución de medicamentos y otros Insumos destina

dos a los servicios de planlflcaclOn familiar, y 

VI.- La recopllaclOn, sistematización y actuallzaclOn de la 

Información necesaria para el adecuado seguimiento de las 



actividades desarrolladas. 

El Sistema Nacional de Salud, cuyo fundamento es la Ley 

General de Salud, trabaja en unlOn con.el Consejo Naclona( de 

PoblaclOn en lo relacionado a planlflcaclOn fa•lllar ya que se 

coordina para llevar a cabo Jos progra•as y actividades que -

solicite la poblaclOn, o bien todo lo relacionado con la salud, 

educaclOn sexual, educaclOn en poblaclOn y •ftodos anticoncep

tivos. Basandonos en este articulo, decimos que es Importante 

el lnterca•blo de conocimientos y proyectos que beneficien a 

la poblaclOn mexicana, puesto que tanto el Consejo Nacional de 

PoblaclOn como la Ley General de Salud, a través del Sistema 

Nacional de Salud, tienen como fin Inmediato el desarrollo del 

paf s. 

Art 69.- La Secretarla de Salud con base en las polftlcas 

establecidas por el Consejo Nacional de PoblaclOn para la pre!_ 

taclOn de servicios de planlflcacl6n fa•lll1r y de educacl6n 

sexual, definir& las bases para evaluar las practicas de meto

dos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencla y a sus 

efectos sobre la salud. 

En razOn 1 las nuevas polftlcas de•ogrlflcas que ha toma

do el paf s, que surgen como recla•o de la poblaclOn al ver ta.!! 

tas necesidades por cubrir, pero pocos bienes y servicios para 

repartir, es por ello que es de vital Importancia para el Est! 

do conte•plar en sus leyes el aspecto de la planlflcaclOn faa.! 

llar, promoviendo la creaclOn de organismos que subsanen d.! 

chas demandas. 
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Art 70.-La Secretarla de Salud coordinara las actividades 

de las dependencias y entidades del sector salud para Instru

mentar Y operar las acciones del programa nacional de planlfl

caclOn familiar que formule el Consejo Nacional de PoblaclOn, 

de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Pobla

clOn y de su reglamento, y cuidara que se Incorporen al progr.! 

1111 sectorial. 

Art 71.- La Secretarla de Salud prestara, a través del 

Consejo Nacional de PoblaclOn, el asesora•lento que para la 

elaboraclOn de programas educativos en materia de planifica --· 

élOn familiar y educaclOn sexual le requiera el sistema educa

tivo nacional. 

Estos Oltlmos articulas recalcan la Importancia de que d~ 

bera de existir un Intercambio de conocimientos y de lnforma

clOn entre las dependencias del sector salud y el Consejo Na

cional de PoblaclOn, para dar lnfor•aclOn sobre la planeaclOn 

familiar a fin de que no se distorsione o se engane al pObllco 

que la reciba. Has bien tenderan a educar a la poblaclOn mexi

cana, para que a su vez ésta tome Interés en el asunto y se 

comprometa con el pals a cambiar para •ejorar. 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

Uno de los aspectos mas !•portantes de la acclOn gubernA 

mental es el educativo, ya que las nuevas circunstancias que 

de diversa lndole modifican el acontecer social, reclaman la 

conslderaclOn de normas jurldlcas acordes con el cambio. En 
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ocasiones tal cambio es propiciado por un orden jurldlco que 

transforma estructuras sociales. 

Inicialmente la Ley General de EducaclOn, en particular 

el articulo 7o, no contemplaba a Ja planeaclOn familiar, en 

cuanto que co•prendla las necesidades, propOsltos y prlctlcas 

de la época que sucedlO hasta antes de 1973, que atendla a los 

aspectos econO•lcos y sociales, as! co•o 1 la amplitud de nue! 

tra evoluclOn demogriflca, tanto cualitativa como cuantitativa 

mente. Y debido a la exploslOn demogriflca que se vino dando 

en el pals, era necesario Incluir en el sistema de educaclOn, 

a la educaclOn en poblaclOn para fo•entar en los alumnos la 

conciencia de estar preparados para adquirir responsabilidades 

a nivel familiar y social a travfs de una buena orlentaclOn en 

planear su futura fa•llla por •edlo de Jos Métodos mas adecua

dos teniendo el derecho a e•plearlos o no. 

Por eso, el Ejecutivo Federal suscrlblO, con fecha 13 de 

septiembre de 1973, la Iniciativa correspondiente en adicionar 

al articulo 7o el aspecto de la pl1nlflcaclOn fa•lllar, en la 

Iniciativa •anlfesto que la refor•a educativa debla asumir ple 

namente la circunstancia en que hlstOrlca•ente se encontraba. 

Pues el hombre como Integrante de la sociedad constltula el 

fin Oltl•o de la educaclOn y que la educaclOn debla preparar 

al hombre para vivir en plenitud, o sea, en relaclOn creadora 

con sus se•ejantes y la naturaleza y la refor•a a la leglsla

clOn educativa significaba la actuallzaclOn del espirito trani 

formador del constituyente de 1917, para dar respuestas satis-
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factorlas a las exigencias de nuestro tle•po. 

A lo cual el Secretarlo de EducaclOn PObllca, Ingeniero 

Vlctor Bravo Ahuja, dijo que esa Iniciativa de ley significaba 

la codlflcaclOn de practicas, necesidades y proposltos deriva

dos de la sltuaclOn prevaleciente en el pals. Y concluyó que 

para que el s 1 stema educativo fuera eflc•i"z 'I congruente con 

sus propOsltos, debla de renovar per•anente•ente su contenido, 

métodos y practicas, y hacer frente al desafio del futuro, 

pues de poco servirla la reforma educativa si no considerara 

la revoluclOn clentlflca 'I tecnol6glca, el crecimiento demogr! 

fice, la escasez de recursos naturales y la •ayor lnteraccl6n 

polltlca y cultural entre las naciones. 

En suma de lo anterior, al articulo 7o de la Ley General 

de Educacl6n, que originalmente contaba con quince fracciones 

relativas a las finalidades de la educacl6n, se le adiciono un 

nuevo e Importante objetivo, que Incorporaron en la fracc16n 

X, estableciendo que la educacl6n también deberla tender a 

conclentlzar en materia de planlflcacl6n familiar. Consecuente 

mente el texto de las dem6s fracciones se corrl6 hasta la nOm! 

ro X V 1 • Sin ~ este art.IOJIO Cll!llta en la actual ldld CIJl cb:e frmx:laes. 

Este articulo 7o quedo adicionado en sus p6rrafos como 

respuesta a los reclamos de la realidad nacional, quedando por 

consiguiente dicho articulo en los siguientes términos: 

Art 7o.- La educación que Impartan el Estado, sus organis

mos descentralizados y los particulares con autorlzaclOn o con 
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reconocl•lento de validez oficial de estudios tendrl, adem6s 

de los fines establecidos.en el segundo plrrtfo del articulo 

3o de la ConstituciOn Polltica de los Estados Unidos "exi

canos, los siguientes: 

103 

X.- Deserrollar actitudes solidarles en los Individuos, para 

crear conciencia sobre la preservaclOn de la salud, la 

plene1cl6n fa•iliar y le paternidad responsable, sin 

menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dli 

nldad humana, asf como propiciar el rechazo a los vicios. 



CAPITULO 1 1 1 
LIMITES SOC!OECONOMICOS DE LA SOBREPOBLACION 

EN MEXICO 

3.1. EL DESEMPLEO 

Todos cuantos tuvimos una educaclOn recibimos en el hogar 

y luego en la escuela los conceptos de la dlgnlflcaclOn del 

trabajo y del desprecio al ocio. Tambl~n en la clvlllzaclOn de 

hoy miramos el trabajo como una virtud esencial, de cuyo eje! 

ciclo depende el futuro del hombre como Individuo y el futuro 

del conjunto como pals; pero, mientras en el mundo de ayer 

cuanto mas trabajara un Individuo, mayor era la ad11lracl6n que 

despertaba su sentido del deber, en el mundo de hoy la cantl 

dad de trabajo que un hombre puede desarrollar debe ser llml 

tada. El aumento de poblaclOn obliga a tener mayor cantidad de 

alimento, al mismo tiempo .que mayores disponibilidades de oc_!! 

paclOn, y a este Oltlmo factor se opone no s6lo el gran nOmero 

de Individuos en busca de trabajo, sino tamblfn la gran cantl 

dad de nueva maquinaria capaz de reemplazar al mOsculo. 

Uno de los graves problemas que enfrenta México, es el de 

poder proporcionar un empleo digno para cada mexicano que lo 

requiera. Empleo digno que le permita satisfacer adecuadamente 

sus necesidades elementales:habltac!On, vestido, allmentaclOn, 

educaclOn y demAs satlsfactores sociales. 

El Intenso Incremento demogr!flco que se produce en los 

anos cuarentas, tiene un fuerte impacto sobre el vol limen de la 

poblaclOn econOmicamente activa, en consecuencia, en 1950 hubo 
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2.1 personas inactivas por cada activa, en 1960 2.3 y en 1970 

2.7, es decir, que en este Oltimo censo se encontraron tres per. 

senas econOmlcamente inactivas por cada activa. En este sen 

tldo, la estructura de la poblaclOn econOmlcamente activa paso 

de 8 millones en 1950 a 18 millones para 1978. 

En 1979, de una fuerza de trabajo potencial de casi 21 

millones de personas, 5.5 millones se encontraban en una sltu! 

ciOn de desempleo. En este ano la economla del pals sOlo podla 

dar trabajo productivo de 2.9 de cada 4 mexicanos. 

Este es uno de los graves problemas que surgen por el 

r!pldo crecimiento demograflco ya que millones de jOvenes eran 

y son lanzados al mercado de trabajo sin nlngOna poslbllldad 

de obtener empleo. 

El problema del desempleo esta lntlmamente ligado con la 

dlstorclOn estructural de la economla nacional. El fenOmeno 

reviste mayor gravedad en la agricultura, en virtud de que t1 

ta ha permanecido est!tlca en términos de producclOn, y a oc~ 

rrldo un decremento en la productividad por hombre ocupado. Ei 

tos fenOmenos, as! como las condiciones que Imperan en el ca~ 

po, han provocado la Insuficiencia del sectbr para proporclQ 

nar e~pleo pleno a la mayorla de la poblaclOn y para generar 

nuevos empleos que retengan la mano de obra campesina en sus 

hogares de orfgen, a fin de evitar que emigren hacia los cen 

tros urbanos, y dé lugar a la formaciOn de areas marginales de 

pobiaciOn y al bracerlsmo. 

bre todo a la polltica de 

Esta causa tan actual se deblO s~ 

desarrollo agrlcola que se planteo 
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en 1980 pues impldlO que el sector rural fuera un mercado masl 

vo para productos Industriales, ante los bajos niveles de lfr 

gresos reales en el .sector rural se tradujo en altas tasas de 

mlgraclOn rural- urbana. 

As! tenerno; que ~n los Qltlrnos años, la sociedad mexicana 

ha manifestado particular Interés por conocer mas sobre la 

sltuaciOn econO•lca general del pafs, lo que permite establ~ 

cer Indicadores relativos al problema del desempleo en México. 

Por todo ésto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo Urb! 

no que levanta el Instituto Nacional de Estadistica Geograffa 

e lnformatlca en las areas metropolitanas de México, Guadal! 

jara, Monterrey, San Luis Potosi, LeOn, Chihuahua, Tamplco, 

Torreon, Puebla, Orlzaba, Veracruz, Mérida, Tljuana, Ciudad 

Juarez y Matamoros, que de la Oltlma se refiere al periodo de 

1987-1992, nos •uestra que el nivel general de partlclpaclOn 

se ha Incrementado llgera•ente, apreclandose ademas •ayor par. 

ticlpaclOn de pobtaclon Masculina y un leve pero significativo 

au•ento de la fe•enlna. 

Sin embargo se han detectado a aquellos jovenes desemple! 

de no tener una responsabilidad directa dos que por la razon 

en el sostén del hogar soto aspiran a una ocupaclOn satl~ 

brinde buenos Ingresos. Este comportamiento factorla que les 

esta relacionado con la creciente lncorporaclOn de la pobl! 

clOn jOven a la actividad econO•lca, al término o abandono del 

sistema educativo. 

Existe un aspecto Importante en el fenOmeno del desempleo 
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y es el que se refiere a los niveles de lnstrucclOn de donde 

se desprende que la proporclOn de desocupados sin lnstrucclOn 

es muy baja. En contraste, mas de una cuarta parte de los des.2. 

cupados tienen estudios medios superiores, este estrato corre1 

ponde a un sector de la poblaclOn que puede •antenerse desocJ!. 

pado por mas tiempo en espera de un trabajo .as conveniente en 

tér•lnos de Ingresos, de horarios o de actividad. 

El conocimiento de la magnitud del fenOmeno del subempleo 

y desempleo en el sector agropecuario, as! como las causas 

sociales y econOmlcas que lo determinan, es de vital lmportarr 

cla para el establecl•lento de una polltlca oportuna en esta 

materia, que mejore la sltuaclOn tan precaria en que se encuerr 

tran ~Iliones de mexicanos. 

No hay que olvidar que detras de las cifras y las estad!! 

tlcas existe un problema humano: la angustia de millones de 

personas responsables del sostén de sus fa•lllas, que tienen 

ante si anos y décadas de.desocupaclOn, una desocupaclOn que 

lastima y humilla, una desocupaclOn que se esta difundiendo 

entre los pobres mexicanos, hasta el punto de asumir proporcl.2. 

nes amenazadoras en el futuro muy cercano. 

La razOn de este desempleo y subempleo generalizados es 

que el ajuste social e Institucional en una sociedad que esta 

pasando de Ja economla tradicional a la lndustrlallzaclOn urb_! 

na resulta dificil, y las tasas actuales de crecimiento pobl.! 

clona! complican seriamente el problema. 



Los Ingresos bajos condicionan que los habitantes sOlo 

tengan acceso a la dieta llamada lndlgena, compuesta por tortl 

llas y otros derivados del malz, frijoles, chile, pulque y una 

o dos veces a la semana huevos o carnes, dieta que por su lns~ 

flclente aporte de protelnas de buena calidad, no favorece un 

funcionamiento organlco e Intelectual correcto y determina por 

lo general un empleo mal remunerado que no permite que ni él 

ni su familia habiten una vivienda que favorezca su superaclOn. 

En esta forma se cierra un circulo vicioso que puede comenzar

se examinar por cualquiera de sus elementos, lntlmamente 

aglutinados, mantenidos muchas veces por •ecanlsmos de atraso, 

a veces econOmlcos, a veces culturales, que dificultan llevar 

cabo soluciones que sirvieron a otros pueblos para superarse. 

Es Indudable que si se trata de romper el circulo vicioso, 

lo mejor serla atacar todos los factores al mls•o tiempo, pero 

si se tratara de establecer prioridades, se tiene que conceder 

que el aumento de la poblaclOn y su cada vez creciente y pr_2 

greslvo rejuvenecimiento es el factor que •erece •ayer ate~ 

clOn. Porque el rejuvenecimiento trae por consecuencia la dls

mlnuclOn del porcentaje de la poblaclOn econOmlca•ente activa, 

que es la que tiene que solventar las necesidades sociales y 

los hechos han probado que la poblaclOn econOmlca•ente activa 

desde 1940 ha venido aumentando en nQmeros absolutos pero no 

en porcentajes. 
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A contlnuacl6n observemos en el cuadro No 1, cO•o desde 

tos anos cuarenta se estaba dando el fenO•eno del desempleo en 

nuestro paf s. 

c u A D R o No 1 
PRDPDRCION DE LA POBLACION ACTIVA E INACTIVA 

A C T V A I N A C T I V A 
Pobtacl6n Pobtacl6n 
de 12 y Porcentaje de 12 y Porcentaje 
•h anos •Is anos 

1940 5•900.000 29.81 13"800,000 70. 19 

1950 8"300,000 32.36 17"400,0000 67.64 

1960 11'300,000 32.45 23'600,000 67.55 

1970 12'900,000 26.77 35"300,000 73.23 

1975 16"400,000 26.80 43"7!10,000 73.20 

FUENTE CENSOS GENERALES DE POBLACION 

A lo que anos •Is tarde, y de acuerdo 11 Censo realizado 

el 4 de junio de 1980, se de•ostr6 que hubo 15 •Iliones de per 

sones Inactivas y se supo que 42'852,571 personas superaban ta 

edad de 12 anos y que de ellas 18'249,648 estuvieron tr•b! 

jando s6to del 26 de •ayo al 1 de junio del ~ls•o ano. Es de

cir, el 42.6 S del total. Asf ta poblacl6n econO•lca•ente 
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Inactiva era de 32.2 S • Y en la actualidad tene•os que, con 

forme al XI Censo General de Poblacl6n y Vivienda de 1990, en 

México existen 55'913,847 personas de 12 anos y •Is; de las 

cuales 24'063,283 se ubican co•o poblacl6n econ6•1ca•ente 

activa y 30'816,069 constituyen la Poblacl6n econ6mlcamente 

Inactiva y en un rubro mas,deno•lnado como poblacl6n no especf 

flcada se encuentran 1'034,495 personas. 
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3.2. EL PROBLEMA DE LA HABITACION 

La vivienda es un probleH social de prlme.ra l•portancla 

en nuestro pafs no sOlo por lo que significa en términos de 

bienestar e higiene, sino por sus nu•erosas Implicaciones y a! 

canees en el proceso de •ejora•lento de las condiciones de 

vida. 

En un sentido social •oderno, una vivienda debe cumplir 

condiciones de a•plltud, co•odldad, seguridad e higiene para 

que pueda satisfacer las necesidades familiares, siendo un fa.!:_ 

tor de bienestar y de armonfa en el seno de una comunidad clv! 

!Izada. 

El lncre•ento de la poblaclOn y la consecuencia ln•edlata 

como lo fué el éxodo a los centros urbanos, constituyen una 

manlfestaclOn tfplca del •odelo de desarrollo econOmlco en el 

paf s. Cada df a son •Is nu•erosos los ndcleos hu•anos que se 

Instalan en las ciudades con la consecuente de•anda de serv! 

clos pQbllcos y de habltaclOn. 

Las condiciones de vivienda tienden a agravarse debido a 

que la evoluclOn de M@xlco Indica una tendencia hacia la tran_! 

formaclOn de un pals escenclal•ente agrfcola, en una naclOn 

preponderante•ente urbana, sle•pre creciente. 

As! tene•os que el r6pldo lncre•ento de•ogrlflco en la 

capital mexicana a partir de la década de 1930, provoco una ma 

yor expanslOn flslca entre 1940 y 1950. Hacia 1940 la ciudad 

tenla aQn ciertas caracterfstlcas compactas, con un centro 
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co•erclal Onlco, pero a partir de esa época, por efecto de su 

lndustrlallzacl6n, comenzO la expansl6n principalmente hacia 

el norte, donde se establecieron nuevas zonas Industriales, p~ 

ro también hacia el sur y el sureste, con la cre1cl6n de areas 

preferentemente utilizadas para vivienda. Ya hacia 1930 se 

hablan formado algunos barrios residenciales Internos para las 

clases alta y media, tal es el ejemplo de la colonia Juarez, 

una de las subdivisiones •4s antiguas; las de Chapultepec-Mor~ 

les, Hlp6dromo y Tacuba entre otras. 

El crecimiento urbano, desordenado, mal planeado o mal 

atendido, e Incluso cuando lo ha sido bien, permltl6 en muchos 

casos la urbanlzacl6n de pedregales o barrancas, con los cons! 

gulentes graves problemas para dotarlos de servicios, prtnc! 

palmente los de agua, dr~naje y transporte. Es el caso, por 

ejemplo, de la Sierra de Guadalupe, hacia el norte del Dlstr! 

to Federal, donde 11 desforest1cl6n ha sido y es por estas r1 

zones Intensa, actualmente se encuentra muy erosionada. Hacia 

el oeste la mancha urbana comprende ya las estribaciones de la 

Sierra de las Cruces, Invade barrancos y caftadas, afectando en 

muchos casos las reservas de vegetacl6n natural. Hacia el sur

suroeste el crecimiento urbano avanza sobre la Sierra del AjuL 

co-Chlchlnautzln, en tanto que hacia el sureste la mancha urb~ 

na comenzaba ha amenazar las zonas agrlcolas de Xochlmllco y 

TI áhuac. 

Transcurrido el tiempo en nuestro México, encontramos que 

a pesar de los esfuerzo~ hechos por el gobierno de entonces, la 
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aeJorfa en el sector hablt1clon11 era lnslgnlflcante, en parte 

debido al creclalento deaogr6f lco. En el afto de 1950, los cen 

sos mostraron qua de poco •Is de cinco •Iliones de c1sas que 

habla en el p1fs, aproKIMada•ente tres elllones eran de~ s~ 

lo cuarto, es decir, el 60.3 l; un 41.65 lera~ de,.adobe; el 

19.79 s eran de 1111dera y s61o habla un 13.68 S i1: tabique. Del 

total de Jas casas, 432,221 no tenfan servicio de agua, ni de 

pozo ni de aljibe. 

Para hacer mención de la vivienda en el aedlo rural resu! 

ta muy dlftcil, toda vez que hay que exaelnar la forma en que 

se realizan las labores de ca•po, la reauneraclón que reciben 

los campesinos y el slsteea de propiedad en que act01n. 

Y1 en 1950 y con relacl6n a la tenencia de la tierra, ad,! 

els de las formas tradicionales de posesl6n -en propiedad, en 

1rrenda•lento y en aparcerta- extstlan dos for•as nuevas: la 

parcela ejldal y la colectiva ejidal; adeels de la for•a co•~ 

nal y de la posesión esporldlca o teepor11 de los baldtos de 

la nacl6n, 

A partir del afto 1950 el esfuerzo oficial se Intensifico 

y segQn datos del Instituto Nacional de Vivienda, la lnversl6n 

gubernaeent1l d~ los gobiernos revolucionarlos hasta 1958 ha 

bfa sido de un total de $ 1,435 •Iliones de pesos en nOmeros 

redondos. 

De acuerdo con los datos del Censo de PoblaclOn de 1960 

habla en el pats 6.4 millones de fa•lllas que dlsponfan de 

viviendas, de las cuales S.1 millones, o sea el 85 l, eran ca-
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sas de una o dos habitaciones solamente. Del total de las 

viviendas 3.1 millones estaban habitadas por sus propietarios 

y 2.9 por Inquilinos. 

Los datos del censo revelaban que el estado de un alto 

porcentaje de la_s viviendas era deplorable y que era necesario 

destinar grandes sumas para lograr que las habitaciones tuvie

ran como mfnlmo: bafto y cocina, estancia y dormitorio. En los 

Censos Generales de PoblaclOn de 1940 y 1960 se deflnlO como 

cuarto a todas las habitaciones de las viviendas que no fueran 

ni cocinas ni banas. 

En 1970, en camblo, se Incluyeron en la categorla de cuar 

to a las cocinas y banas usados también como dormitorios. Ello 

explica el Incremento del promedio de cuartos por vivienda en 

1970, contrario a la tendencia creciente de tal Indicador y 

que sin duda alguna, sobreestlma el volu•en de cuartos con re~ 

pecto al pasado. La tasa anual de crecimiento de los cuartos 

de 1939 a 1960 fue de 1.1.S y de ~960 a 1970 de 4.4S, lo cual, 

es un Indicador mas de lo dicho anteriormente. En 1970 el nOlll! 

ro total de viviendas se habla elevado a 8.6 millones dado que 

la poblaclOn habla aumentado mas que proporcionalmente al nO•! 

ro de viviendas, el hacinamiento era muy grave (5.6 personas 

por vivienda en promedio) por ser un gran nOmero de ellas de 

un solo cuarto, el hacinamiento era, superior al promedio ant! 

rlomente mencionado y muy lamentable la promiscuidad resu! 

tante. 

Ante la gravedad de Ja sltuaclOn, el régimen del Lic. 
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Echeverrla se vlO obligado a dar los siguientes pasos: Por D! 

creto del 21 de marzo de 1971 se constituyo el Instituto Nacl~ 

na! para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda 

( INDECD ) con el que se sustituyo al Instituto Nacional de 

Vivienda. 

Su objeto era procurar la regeneraclOn de zonas urbanas 

deprimidas y promover el desarrollo de las co•unldades rurales. 

Al Iniciar sus actividades, el Instituto contaba con un patr! 

monlo de 91 millones de pesos, pero ya al 3D de junio de 1976 

sus recursos totales·ascendlan a 1,254 millones y sus obllg! 

clones a 750. 

Por otra parte, y de acuerdo al estudio realizado por la 

CoordlnaclOn General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas_ 

y Grupos Marglnados,el haclna•lento tiende a Incrementarse ta~ 

to a nivel de ocupantes por vivienda como por cuarto. Tal y c~ 

•o puede observarse en el cuadro numero 2. 

De dicho cuadro se refleja que para el total nacional el 

hacinamiento en viviendas y en cuartos se Incrementarla en 

12.3 1 entre 1970 y 2000, lo que constituye un Indicador del 

fuerte déficit de cuartos que se esperarla en el ano 2000, de 

conservarse las tendencias del crecimiento de viviendas y cua~ 

tos. La cifra de 3.44 ocupantes por cuarto a fines de siglo, 

rebasa por 72 1 el Ideal mlnlmo de •oradores por cuarto. Este 

Indicador obedece a que el crecimiento anual de la poblaclOn, 

en esa década, es casi el mismo que el de las viviendas y los 

cuartos. 
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AAO 

1960 

1970 

1982 

1990 

2000 

C U A D R O No 2 

PROYECCION DE VIVIENDAS, CUARTOS Y OCUPANTES 
1982, 1990 Y 2000. ( POBLACION TOTAL ) 

VIVIENDAS CUARTOS OCUPANTES OCUPANTES 
(1) VIVIENDA 

6 409 12 179 34 923 5.45 

8 286 15 744 48 225 5.82 

11 995 22 790 76 900 6.41 

15 695 29 820 102 332 6.52 

22 068 41 929 143 891 6.52 

OCUPANTES 
CUARTO 

2.87 

3.06 

3.37 

3.43 

3.43 

FUENTE (1) EyoluoclOn y Anll!sls. Pcgyecclones de la Ppbloc!On 
Mexicana 1970-2000 (nivel noclono!). Coocd!noclOn 
Genero! del Slste•o Nacional de JnformoclOn. Secre 
tocio de Pcogro•oclOn y Presupuesto, Serle III, NO 
8, México 1978. 
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En la zona urbana los haclna•lentos son •uy se•eJantes a 

los del total nacional. Ello ocurre por el Incremento del peso 

relativo de las viviendas, los cuartos y la poblaclOn con res· 

pecto al total nacional. Este fen6•eno se explica por el hecho 

de que en la zona urbana el crecl•lento anual de las viviendas 

rebasa al de la poblacl6n en la Oltlma década del siglo. 

La sltuacl6n critica se presentarla en las poblaciones 

rurales, en las que a pesar de haber un sustantivo Incremento 

de cuartos por vivienda - 1.9 en 1970 y 2.4 en 2000 -, el 

nOmero de personas que en proaedlo habltarlan las viviendas en 

el ano 2000 serla 8.5, lo cual slgnlflcarla ademas un cree! 

miento en el hacinamiento del 46l, con respecto a 1970. 

Las tasas de crecimiento anual de las viviendas en los 

conglomerados rurales serian su•a•ente bajas - mas aOn que la 

de los cuartos y desde luego que las de la poblacl6n -: alred! 

dor de .45 l de 1960 a 1990 y .25 l en la Oltlma década del s! 

glo. 

En su••· la contlnuacl6n de las tendencias de los montos 

de las viviendas y los cuartos, en relacl6n con el crecimiento 

mas probable de la poblacl6n, provocarla, en lo que resta del 

siglo, un desequilibrio •As agudo aún entre la relacl6n de la 

poblacl6n y su habltaclOn. 

Es as! como el problema de la vivienda se asocia dlrecta

•ente a los fenOmenos de r6pldo crecimiento poblaclonal, como 

podemos observar en el Area Metropolitana de la Ciudad de Méx! 

co, también a los problemas del uso del suelo y de la tenencia 
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de la· tierra, ast como a la leglslacl6n vigente, tanto federal 

como locales, en la materia. El problema habltaclonal se manl 

fiesta en dos vertientes: la primera se ref lere a la necesidad 

de atender una demanda estimada en 1'200,000 viviendas nuevas 

y la ocupacl6n de 250 km/2 de suelo urbano; la segunda se 

encausa a corregir las condiciones de deterioro, hacinamiento 

e Insuficiencia de los servicios en las viviendas de colonias 

populares de la zona urbana consolidada. 

En este sentido es que las polttlcas recientes en materia 

de vivienda se deben orientar, por un lado, a responder a las 

nuevas demandas con programas de urbanlzacl6n progresiva, aut~ 

construccl6n de vivienda popular y construccl6n de vivienda de 

Interés social. Por otra parte, para atender los déficit de 

vivienda digna y segura, se deberan de establecer programas de 

mejoramiento conservacl6n de viviendas deterioradas y propor 

clonar apoyo financiamiento para que los Inquilinos adquie

ran en propiedad los edificios y vecindades que tengan rentas 
11 congeladas 11

• 

Para estas acciones se requerlra ademas de la partlclpa

cl6n directa de los sectores social y privado, quienes perml 

tan un mayor acceso en los apoyos financieros, técnicos y adml 

nlstrativos que presta el sector pObllco. 

Los fondos y fideicomisos pObllcos como el FIYIDESU, el 

FOVISSSTE y el INFONAVIT, podrlan hacer lo posible por unir 

esfuerzos y evitar la dlspersl6n en diferentes canales. De 

esta forma se podrla organizar y hacer participar a la ciudad~ 



nfa para que adquiera, construya o aejore su vivienda. 

Mas sin embargo, la realidad actual nos •uestra que ante 

la deficiente calidad de la vivienda del pals, se deaanda 

mayor atencl6n a este rubro para •ejorar las condiciones de vl 
da sobre todo en los trabajadores, porque hay un déficit anual 

de 671,000 y por los rezagos se pronostica que se Incrementara 

a 3•126,000 para el afta 2000. 

Por otra parte la ConfederaclOn de Trabajadores de México 

seftala en el documento " la vivienda en México ", que debido 

a la mlgracl6n continua en gran proporclOn, se espera que para 

el ano 2000 sea de 78.61 asentulndose sobre todo en las urbes 

y en las zonas carentes de servicios p6bllcos y de dificil 

acceso como son los lomerlos o cerros, areas minadas, antiguos 

lechos de rlos y de bajas lnundables. 

Con base en el Censo de PoblaclOn y Vivienda de 1990, los 

rezagos de casas habltaclOn se cuantifican en 3158,773. El de 

viviendas nuevas es de 1165,393, mientras que el de •ejor!, 

•lento es de 1993,380. Por lo cual se 

cit se cl1slflc6 en seis rubros: 

1.- Por hacinamiento es de l '730,491. 

2.- Sobreocupados es de 167,6'3. 

3.- Por ampl he Iones es de 562,878. 

4.- Por deterioro es de 1'428,282. 

5.- Por reposlcl6n es de 997,780. 

6.- Por mejoramiento es de 430,502. 

especifica que el dff.!. 
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Ante este panorama observa•os, que se necesitan repll.!!. 

tear las polltlcas de poblaclOn en la red de asentamientos del 

pals, con el f In de reorganizar el espacio geogrlflco nacional 

por el de una deflnlclOn m's adecuada en lo econOmlco y en lo 

social, transformando el desequilibrio entre las reglones. 

De esta manera se armonizaran dentro de los objetivos bis! 

cos de Ja geografla humana. 

El Incremento demogr!flco, el crecimiento real pero aOn 

Insuficiente del acervo habltaclonal as! como los niveles 

consecuentes de hacinamiento, enmarcan el problema de. la vivi

enda en México; por lo que es urgente destinar mayores recur 

sos para el mejoramiento de las casas-habltaclOn a fin de ••j.!!. 

r.ar la calidad de vida de la poblaclOn y contribuir a la capl

tallzaclOn de las familias. 

Por Oltlmo tenemos, que datos estadlstlcos seftalan que en 

.1980, la poblaclOn del pals alcanzo la cifra de 66.8 millones 

de mexicanos que ocupaban 12.1 •lllÓn de viviendas. 10 anos 

después el nOmero de habitantes ascendlO a 81.2 •Iliones, a la 

vez que el parque habltaclonal registro 16.2 millones. 

En 1993 de acuerdo con estl•aclones realizadas con base 

en el XI Censo General de PoblaclOn y Vivienda, el pals cuenta 

con 85.3 millones de habitantes y un Inventarlo habltaclonal 

de 17.7 millones lo que denota que Ja edlflcaclOn de viviendas 

esta muy por debajo del crecimiento poblaclonal. 
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3.3. CINTURONES DE NISERIA 

A partir de los anos cuarentas, se lnlcl6 en MAxlco un 

proceso de lndustrlallzacl6n acelerado, subsidiado por el Estj 

do. Esto provoc6 la prollfer1ct6n de asentamientos hu•anos 

Irregulares en condiciones prec~rlas, sobre todo en la Ciudad 

de MAxlco, pues la gente del campo buscaba aejorar sus niveles 

de vida saliendo del campo hacia la Ciudad. Y aunque Asta le 

ofrecfa pocas posibilidades de superarse econOmtcamente, se 

Iban quedando con la esperanza de llegar a encontrar un empleo 

que le satlsfaclera sus necesidades y la de su familia que 

e•lgraba con ellos. 

A pesar de que el creclalento demogrlflco se da mis en el 

campo y pequenos poblados, se supone que los salarlos urbanos 

son mis atractivos que los rurales, el Axodo de los campesinos 

(que es un fenO•eno aundl1I) se multlpllc1. 

las razones del traslado en gran escala de la poblaclOn 

de lis zonas rurales a las urbanas de Mhlco, y de la C!'~lente 

concentracl6n de la poblaclOn en la capltll, no son diÚclles 

de Identificar. El rlpldo crecimiento de la pobl1ct6n, la 

•ec1nlzaclOn de la agricultura comercial, y de la aguda esca

sez de nueva tierra de cultivo ejercieron preslOn extrema sobre 

las oportunidades de empleo rural. Coao consecuencia, entre 

1940 y 1960 ocurrlO un auaento de 741 en el nO•ero de trabaja

dores agrlcol1s sin tierra en Mtxlco, y el nivel de s1larlos 

de quienes sf encontraron trabajo sufrieron la correspondiente 
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disminución. El campesino sin tierra o el agricultor de subsl! 

tencla que lucha por ganarse la vida esta cada V!!Z m!s concle!l 

te de la gran diferencia entre los niveles de Ingresos en la 

ciudad y en el campo, y de la diferente forma de vivir. Es muy 

probable que él tenga un radio de transistores que capte las 

estaciones localizadas en la ciudad mas cercana. El ambicioso 

programa de construcción de carreteras del gobierno le ha facl 

litado visitar esa ciudad, y es probable que haya viajado a 

ella en varias ocasiones. También es posible que tenga pers~ 

nas conocidas -parientes, amigos, vecinos o campaneros de tr,! 

bajo- que residen permanentemente en una ciudad grande y que 

mantienen contacto con él mediante visitas o correspondencia. 

En su mismo pueblo pueden haber personas que hayan vivido o 

trabajado en la gran ciudad. Todo ésto, aunado a la creciente 

conciencia que tiene el campesino de las ventajas relativas de 

la vida en la ciudad, puede ser que sienta envidia de quienes 

se han trasladado a la urbe y han logrado mejorar sus Ingresos 

y condiciones de vida; qulza también le haya hecho tener mas 

confianza en su propia capacidad para lograr el mismo resul 

tado. 

La pregunta es, ¿por qué migraron?. En la mayor!a de los 

casos es a causa de dos factores económicos determinantes en 

la declslOn de migrar. El primero es la necesidad de encontrar 

trabajo, y el segundo, la necesidad de mejorar su sltuaclOn 

econOmlca. Ademas de que estas decisiones se ven Influenciadas 

por familiares que se establecieron con éxito en la ciudad de 
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Mtxlco. De esta sltuaclOn se provoco, una fuerte demanda de 

habitaciones en la zona urbana de la Ciudad de Mtxlco; y el 

Onlco aloj1mlento que encontraban eran las veclnd1des y las 

llamadas "ciudades perdidas•, que son pequenos asentamientos 

precarios, encerrados que, por lo general ocupan el Interior 

de una cuadra de la ciudad y estan rodeados totalmente por e! 

tructuras destinadas a la Industria o al comercio. 

No obstante, durante las dos Oltlmas dtcadas, a medida 

que la cantidad y la calidad de las viviendas de bajo costo en 

el centro de la ciudad dlsmlnufan r!pldamente, los Inmigrantes 

reclen venidos se juntaron con los que llegaron primero en la 

bOsqueda de alojamiento en la periferia urbana. Ademas a los 

Inmigrantes mas antiguos que se han trasladado a las colonias 

de la periferia se le han Incorporado amigos o parientes, para 

quienes la cercanla de familiares ya establecidos es un factor 

muy Importante al elegir su lugar de residencia dentro de la 

Ciudad. 

No hay duda que el mayor crecimiento ha ocurrido en cu! 

tro municipios localizados en el Estado de México: Ecatepec, 

Tlalneplantla, Naucalpan y Nezahualcoyotl. Todos ya est!n lntg 

grados plenamente a la zona urbana de la Ciudad de Mtxlco y 

atraen tanto a los pobres que abandonan el centro en decadencia 

como a los Inmigrantes reclen llegados del campo. 

Dos de éstos, Ecatepec y Nezahualcoyotl aumentaron sus P2 

blaclones a mas del doble entre los censos de 1960 y 1970, y 

otros duplicaron o triplicaron sus poblaciones. Comprendiendo 



que Ja batalla por controlar los patrones de asentamientos ur. 

banos ya estaba perdida en el Distrito Federal, los organismos 

gubernamentales han desplazado su atenclOn a las munlclpalld!. 

des vecinas del Estado de México. Este cambio de atencl6n se 

muestra en la creaclOn, en dicho Estado, de una oficina de pi!_ 

nlflcaclOn urbana Integral. 

Estos cinturones de miseria que se empezaron a crear se 

caracterizan porque empiezan como una mezcolanza de casuchas 

hechas Improvisada y r~pldamente de !&minas de cart6n corrug!_ 

do, un producto de Ja mezcla de papel de desperdicio y derlv!_ 

dos del petroleo. Una vez que la sobrevlvencla del asentamle.!J. 

to parece razonable, empieza a un futuro la construcclOn de v! 

vlendas permanentes. La mayor parte de Ja mano de obra y todos 

los materiales de construccl6n son proporcionados por él mismo 

y en muy contadas ocasiones ayudado por familiares o vecinos. 

Los asentamientos precarios casi siempre carecen de serv! 

clos urbanos durante varios anos después de haberse creado. Al 

principio, los residentes compran agua para Ja construcclOn y 

otros usos domésticos a tanques de agua de propiedad privada 

que circulan por el asentamiento. 

Por otra parte, el éxodo campesino se desenvolvl6 en Méx! 

co en las siguientes proporciones : 



ZONA ZONA 
ARO RURAL. URBANA 

s s 

1900 80.6 19.4 

1910 75.8 24.2 

1920 68.8 31.2 

1930 66.5 33.5 

1940 64.9 35.1 

1950 57.4 42.6 

·19&0 49.3 50.7 

1970 41.3 58.7 

FUENTE CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA 

En dicho éxodo, una buena parte de los ca•peslnos ventan 

a radicarse a la Ciudad de México, por lo que no era de extr~ 

narse los enormes esfuerzos del Departamento del Distrito Fed~ 

ral para proporcionar los servicios de agua, drenaje, pavlme~ 

tos, mercados, etc., siempre se retrasaban frente a los clnt~ 

rones de miseria que por circulas concéntricos 1 ban y s 1 guen 

formando las colonias proletarias de la sufrida metrOpoll en 

que habita.os. 

Para quienes viven careciendo de dichos servicios, para 

las victimas de esta miseria extrema, no existe motlvaclOn a! 

guna que los lleve a aceptar ni menos a buscar la regulaclOn 

de nacimientos. 
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SI no hay sentido de responsabilidad familiar, tampoco 

puede haber sentido en limitar un n6mero de hijos que por lo 

demas morlr6n pronto y que, si no mueren, seran una fuente de 

entrada en la mendicidad callejera, limpia parabrisas, lavad~ 

ras de ajeno, y exponiéndose a lo mejor en las avenidas de Ja 

gran ciudad a fin de vender algo que le permita una utilidad y 

con ésto logre sobrevivir. 

Cuanto mas se contempla el panorama de la miseria extrema, 

mas se llega a la conclusl6n de que, tanto los hombres no sal 

gan de tal estado, no existir! jamas motivación b!sica que per. 

mita afrontar con éxito la planlflcaclOn familiar. 

Las consecuencias del aumento excesivo de la densidad d~ 

mogr6flca en la Ciudad de México estan a la vista, Su zona ce~ 

tral se convtrtiO en zona decadente conforme la ciudad se e! 

tendiO, pero ahora zonas que no eran decadentes se encuentran 

en proceso de decadencia y el peligro que afecta a la Ciudad 

de México afecta también a otras ciudades del pa!s. 

Ast tenemos a la zona decadente tipo Tepito, Peralvlllo, 

La Merced, Nonoalco, en donde se encuentran vecindades, tall~ 

res, f4brlcas, comercios y ciudades perdidas próximas a edlfL 

clos de departamentos. De las ciudades perdidas algunas estan 

enclavadas a lo largo de las vlas del ferrocarril. 

Este tipo de conjuntos de altos edificios de departame!)_ 

tos, construidos para familias de bajos ingresos, adornan y dL 
simulan. Ho constituyen un medio ambiente adecuado, pero no 

ofrecen un aspecto tan lastimoso como el de las viviendas tipo 

126 



casa de vecindad. De esta aanera, los grupos sociales de b! 

jos Ingresos, por eje•plo, alguno de ellos recién Inmigrados a 

la •etr6polls, y otros con •ayor arraigo, aunque sin una est! 

bl l ldad laboral, orga.nlzados por lideres polftlcos de partido, 

presionan constante•ente la ocupacl6n de lotes baldlos dentro 

del area urbana, o la de terrenos de conservacl6n ecol6glca P! 

ra darles uso habltaclonal. 

Se estl•a que en 1991 los asenta•f entos Irregulares en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, ocupan una superf..!. 

ele de 16,500 ha, de las cuales 36 1 corresponden al Distrito 

Federal y el restante 64 1 a los •unlclpfos conurbados del E! 

tado de México. 

Preclsa•ente este proble•a de los asentamientos humanos 

Irregulares ocupa uno de los renglones mas Importantes en el 

quehacer el actual gobierno. 

Y siguen existiendo los •ls•os problemas de antes ya que, 

de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Estadistica, 6eograffa e lnfor•4tlca, con base en las ene~ 

estas Ingreso-gasto de los anos 1984, 1989, 1992, la poblacl6n 

en extre•a pobreza cubre a 2.t •Iliones de hogares y 13.6 •! 
llenes de personas para el ano de 1992; entendiendo a éstas e~ 

•o aquellos cuyo Ingreso total es •enor al valor de la canasta 

b4slca alimentarla. 

Por Oltl•o, es !•portante resaltar otro fen6meno exper! 

mentado por México a lo largo del siglo XX; su transformacl6n 

de una sociedad e•lnente•ente rural en que, a principios de 
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siglo, siete de cada diez ciudadanos vlvfan en el campo, a 

otra que, para 1990, siete de cada diez ciudadanos viven en 

localidades urbanas. 
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3.4. EL PROBLEMA EDUCACIONAL 

Se ha dicho que cada persona que nace en este mundo posee 

no sOlo un estomago sino también dos manos y un cerebro que 

pueden ayudar a llenar ese estomago. Sin embargo, si el cerg 

bro no ha sido ejercitado y las manos no se emplean, el est~ 

mago puede quedar vacfo. 

Una de la mayores necesidades de los pafses en desarrollo 

es la educaclOn, tanto para desarrollar las capacidades y las 

mentes de sus habitantes en beneficio propio, como para 

proporcionar los muchos t_rabajadores especializados y semlespg 

clallzados necesarios para desarrollar a dichos paises. 

La educaclOn, como Idea y como realidad, constituye el 

problema capital para el hombre, porque está 1 lgado a los _as

pectos esenciales de su vida. Es una de las fuerzas m!s declsí 

vas de la formaclOn Individual y del destino de los pueblos. 

As! tenemos que desde los albores del México Indepe~ 

diente la educaclOn fué vista como un medio de primera lmpor 

tanela para el advenimiento de una naclOn bien Integrada, con 

una poblaclOn·· suf lclentemente preparada para defender sus 

derechos y labrar la prosperidad general. 

Para los hombres de la Reforma, una naclOn con su lndepe~ 

dencla reafirmada, su soberan!a triunfante después de una gr! 

ve prueba, y su sociedad edificada sobre valores republicanos 

y democr!tlcos, debfa sustentarse en niveles de educaclOn sle~ 

pre m!s amplios y elevados. 
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En el curso de este siglo, la educaclOn ha sido soporte 

fundamental de las grandes transformaciones nacionales. A tra

vés de ella, cada avance de Importancia ha penetrado en el 

tejido social diseminando sus beneficios e Iluminando las per~ 

pectlvas de mejoramiento Individual y colectivo. 

Pero es muy triste saber que la educaclOn nacional esta 

en crisis, Ja educación significa conocimientos y estamos alar. 

mados por el bajo nivel académico del sistema escolar. La ed.!!. 

caclOn significa dinero y estamos preocupados por Jos requer! 

mientes financieros tan elevados, ya del presente como del 

futuro próximo. 

regresemos Ja historia de nuestro México, y obser. 

vemos como debido al aumento de la poblac!On desde los anos 

treinta se requerla de educación para un considerable nOmero 

de mexicanos. 

Tal es el hecho que para 1970, las estadtstlcas revelaron 

que se estaba atendiendo solo a 8.3 millones de nlnos, o sea 

el 66.SS de la demanda, por lo que el déficit era de 4.1 mili.!!_ 

nes de nlnos. 

Las tasas mayores de analfabetismo se encontraron en Gue

rrero 44.6 1, Oaxaca 42.2 S y Chiapas 43.2 %. 

El aumento de Ja poblac!On fué superior Ja expan-

slOn de Ja ensenanza, la mayorla de los jóvenes no se encon

traban en los planteles y un gran nOmero de habitantes no paso 

nunca por las aulas. Es desconsolador saber que mas de la ter

cera parte de los mexicanos no han tenido ninguna lnstrucc!On 
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y que el pro•edlo de escolaridad de quienes se Inscribieron en 

la prl•arla no llega a tres anos. 

Los datos que •uestran los cuadros N~ 3 y 4 son deprime! 

tes porque si bien el analfabetismo disminuyo en porcentaje 

del 54 en 1940 a 23.8 1 en 1970, el nOmero absoluto de los 

mayores de 10 anos que no sablan leer ni escribir, supero en 

1970 200,000 al nO•ero de analfabetos de 1940, debido al 

aumento del nO•ero de habitantes. Los datos de asistencia muei 

tranque poco •enos de la mitad de los nlnos y la casi total! 

dad de los jOvenes no tuvieron oportunidad de asistir a Ja 

escuela, puesto que en ano del censo no concurrlan a las aulas 

el 41.04 por ciento de Jos nlnos y el 93.7 1 de los JOvenes. 

En los dos sectores; en el de los que tuvieron acceso 

no lo tuvieron a la lnstrucclOn, el desempleo tuvo el mismo 

origen: el crecl•lento de la poblaci6n, el rejuvenecimiento y 

el Indice de dependencia que aumenta porque el Insuficiente 

desarrollo de las fuentes de empleo no esta en consonancia con 

el nOmero de j6venes y hombres en edad productiva que tocan 

sus puertas. 

El acelerado aumento poblaclonal amenaza anular las reall 

zaclones educativas. Se puede pensar, que nunca se hicieron 

esfuerzos para educar a la poblaclOn, lo cual no es verdad po~ 

que los anos no transcurrieron en la lnacclOn, sin hacer nada, 

sino todo lo contrario. Los presupuestos para la educaclOn fu! 

ron siempre prioritarios, en pocos anos se paso de la constru

cclOn de un aula al dla a construir varias escuelas cada dla, 
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c u A o R o No 3 

HUMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJE OE ANALFABETISMO 

( MAYORES DE 10 AROS ) 

1940 7'543,952 54.0 

1960 7'980,685 33.5 

1970 7'723.000 23.8 

FUENTE ATLAS DE LA SALUD 

c u A R o No 4 

A S I S T E N C I A E s c o A R 

ASISTENCIA NO ASISTENCIA 

A LA PRIMARIA 58.99 41.01 

A LA SECUNDARIA 6.29 93. 70 

A LA PREPARATORIA O . 
VOCACIONAL 2.54 97.46 

FUENTE ATLAS OE LA SALUD 



el nQmero de profesores de ~~das las categortas aumentó y ha 

aumentado también el nQmero de can~!Jatos a la carrera maglst! 

ria!, pero el escollo ha consistido en que el nOmero de salle! 

tantes sobrepaso y sobrepasa la posibilidad de atenderlos. La 

carga que supone construir edificios escolares, capacitar a 

los maestros y conseguir el equipo necesario para brindar edu

caclOn a la poblaclOn con el Incremento demogrlflco que ten! 

mos, es una ln•ensa tarea en la que el acelerado aumento de 

los nlnos y j6venes amenaza anular dichos proyectos educaclon! 

les. Por todo lo anterior, si continuamos reproduciéndonos al 

mismo ritmo, ni el mas talentoso y eficaz Secretarlo de educa

~t6n podra ganar la carrera a la construcclOn de escuelas al 

exagerado crecimiento poblaclonal. 

Resultado de la preslOn excesiva a que se ha visto som~ 

tldo el sistema educativo nacional en todos sus niveles, ha s! 

do la preparaclOn Insuficiente que se nota entre los alumnos 

de los anos superiores de las carreras. Cualquier profesor en 

contacto con alumnos de medicina tiene esta l•presi6n y proba

blemente en todas las escuelas universitarias se tenga la mis

ma oplnl6n. 

En México siempre he•os tenido rejuvenecimiento en la 

estructura poblaclonal, el au•ento demogr4flco ha planteado 

variaciones en el comportamiento y una de ellas ha sido el 

exceso de de~anda educativa. 

La educaclOn, ademas de. ser el m6vll mas legitimo para el 

ascenso social, es el •edlo •Is eficaz para lograrlo y fortat1 



cerio porque cuando se alcanza por la riqueza sin reforzarse 

por una buena educaclOn, el nuevo nivel es falso, la poslc!On 

débil y se puede volver f4cllmente al escalOn que transitoria

mente se abandono. 

La educac!On es antldoto eficaz de la sobrepoblaclOn y 

ayuda a plasmar la paternidad responsable. En realidad, pode

mos comprobar que siempre fueron muchos a los que habla que 

educar y pocos los que podlan hacerlo. 

Como la situación no sOlo contln~a. sino que tiende a agr_! 

varse; habrla que adoptar las medidas que permitan hacer lle

gar educaclOn para todos, con la Insistencia, celeridad y con~ 

tanela necesarias. 

A poco que se medite sobre el problema educativo en Méxi

co, se tiene que conceder que es Indispensable que se tomen 

medidas que permitan hacer penetrar nuevos conoclMlentos en t.it 

dos los niveles, en todas las edades, en todos los lugares y 

modificar los patrones culturales. Sin dejar de aumentar la 

educación de los nlnos; habr4 que poner el acento en la educa

clOn de los adultos, los que concurrieron y los que no concu

rrieron a las aulas y conceder que si son Importantes. La edu

caclOn universitaria, la técnica y la de alto nivel, tatllbl@n se 

tiene que atender en los pequenos poblados dispersos, procu

rando ademas que entre el dispensador de conocimientos y servJ. 

clos, no exista una gran distancia cultural, razón por la cual 

muchos programas teOrlcamente bien concebidos, han fracasado. 
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SI en paises muy avanzados con poco crecimiento demogr! 

flco, se esta recurriendo la educaclOn de adultos y se tes 

esta_ habilitando para que colaboren en la educaclOn del nlno, 

con mas razOn debemos hacerlo nosotros, pero no debemos dejar 

de considerar que todo puede volver a ser Insuficiente por el 

crecimiento desorbitado de la demanda. 

Puesto que las posibilidades de adquirir educaclOn en el 

~rea rural no se comparan con las del area urbana en donde son 

mayores, no sOlo en lo referente a la educaclOn superior sino 

en todos tos niveles, es necesario Impulsar la educaclOn en t.Q. 

das las colectividades, en particular en aquellas que viven al 

margen de la educaclOn econOmica y social que prevalece en la 

naclOn, especialmente en las reglones que han sido muy poco 

penetradas, debido at monollngú'lsmo y a la dlsperslOn. Los 

Indices mas altos de analfabetismo corresponden a Oaxaca, Chl.! 

pas y Guerrero. En el primer Estado en algunas zonas los hab.!. 

tantes son blllngUes porque hablan otro dlalécto y muy poco el 

l!spanot. 

Ademas de la educaclOn de adultos y padres la que ya 

nos hemos referido de la l!ducaclOn abierta, de la tl!lesecu.!t 

darla que debe continuar, hay que pensar en volver educativas 

las labores y circunstancias habituales, que los trabajadores 

de todas categorlas puedan 

l!Stlmulados mejorar su 

aprender mejores técnicas o ser 

trabajo en la misma forma que tos 

médicos han practicado la educaclOn cont(nua. 

Por lo que habra que proponernos entre muchas cosas: 
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1.- Alentar promotores de desarrollo de la comunidad escogidos 

entre los miembros de la misma. 

2.- Incluir en los programas de radio y televlslOn, lnform! 

clOn sobre técnica agrlcola forestal, conservaclOn de al! 

mentes, pequenas Industrias. 

3.- Incluir en los programas de todas las disciplinas la ens! 

nanza de la ecologla. 

4.- Informar breve pero Insistentemente sobre las ventajas de 

contar con un ambiente favorable, los efectos que surgen 

de su degradaclOn por la tala de arboles frecuentemente 

practicada en familia, los peligros de la contamlnaclOn 

blolOglca, la posibilidad de buena nutrlclOn con los me 

dios al alcance. 

5.- Realzar los valores morales tan olvidados o menospreciados 

y su consecuencia, la paternidad responsable. 

Por otra parte, ~amblén tenemos que en los Oltlmos resu! 

tados del XI Censo General De PoblaclOn y Vivienda, relativos 

al a~o de 1990, permiten apreciar limitaciones muy serlas de 

la cobertura educacional en lo que se refiere a alfabetlzac!On, 

acceso a la primaria, retenclOn y promedio de anos de.estudio, 

y ~sto acentuado con disparidades regionales muy marcadas. 

La calidad de la educaclOn b4slca es deficiente en que, 

por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas:, actltg 

des y valores necesarios para el desenvolvimiento de los -
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educandos y para que estén en condiciones de contribuir, efe~ 

tlvamente, a su propio progreso social y al desarrollo del 

pal s. 

Por ello, es Indispensable que el aumento de recursos pr! 

vistos para los prOxl•os aftos, vaya acompaftado de la apllC! 

clOn de estrategias que tengan efectos favorables en los otros 

puntos del slste•a educativo. Ellos son: Jos contenidos y mat! 

rlales educativos, y la motlvaclOn y preparaclOn del maglst! 

rlo. 

Por lo anterior, ha surgido el Acuerdo Nacional Para la 

EducaclOn, que entrafta en prl•er lugar, el compromiso de rec~ 

nocer en la educaclOn uno de los campos decisivos para el po.J: 

venir de la NaclOn, asl como reiterar la vigencia del concepto 

de educaclOn nacional, labrado en el curso de nuestra historia, 

y del ejercicio de las facultades y atribuciones que competen 

a la Secretarla de EducaclOn PObllca para hacerlo efectivo. D! 

cho compromiso se expresa en continuar otorgandole a la educ! 

clOn la mas alta prioridad en la aslgnaclOn del gasto pObllco. 

Se asume el compromiso de atender, con sustento en una crecle~ 

te canallzaclOn de recursos pQbllcos, tres lineas fundame~ 

tales de estrategia para Impartir una educaclOn con cobertura 

suficiente y con calidad adecuada: la reorganlzaclOn del slste 

ma educativo, la reformulaclOn de contenidos y materiales edu

cativos, y la revaloraclOn social de la funclOn •aglsterlal. 

Este Acuerdo tiene el prop6slto fundamental de elevar la cali

dad de la educaclOn pObllca. 



Finalmente, ya que este punto trata sobre el problema de 

la educacl6n en Mtxlco: quere•os apuntar que es Importante co.!l 

slderar a la educacl6n en poblacl6n, tal y como lo senal6 el 

Secretarlo General del Consejo Nacional de Poblacl6n en el 

acto de clausura de la • Reunl6n de Educacl6n en Poblacl6n •· 

donde asever6 que la lnversl6n en educacl6n, es la condlcl6n 

mas relevante para el logro de una sociedad equitativa y desde 

el punto de vista de•ogr6flco, significa el acceso a la lnfor. 

macl6n adecuada, ruptura de atavismos regresivos y el estimulo 

de una cultura con calidad. 

Dijo ade•6s que para la politice demogr!flca, abordar la 

educacl6n en poblacl6n es de gran prioridad, ya que Involucra 

a todos los sectores de la sociedad y en particular a los re1 

ponsables de la prestacl6n de los servicios que se proporciona 

a la comunidad. 

Manlfest6 que las Investigaciones realizadas en las dos 

Oltlmas dtcadas, han permitido conocer las actitudes y pr6ctl 

cas de la poblacl6n con respecto a la problemltlca y el l•P•E. 

to del crecimiento poblaclonal, en el medio ambiente. la salud 

y el bienestar, lo que ha facultado el diseno y produccl6n de 

algOnos materiales especificas destinados a los programas de 

educacl6n escolar y extraescolar, as! como para la orlentacl6n 

e lnformacl6n de grupos prioritarios, como los adolescentes y 

las parejas pr6xlmas a contraer matrimonio. 

Tenemos que la educacl6n en poblacl6n es un proceso cuyos 

resultados no se ven a corto plazo. Por lo que se debe sistema 
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tizar, dar continuidad y una evoluclOn permanente, éstos son 

requisitos Indispensables para el cambio de actitud y comportt 

•lento reproductivo que requerl•os a fin de alcanzar una mejor 

calidad de vida para las nuevas generaciones. 



e o N e L u s I o N E s 

1. Referente al problema de Ja exploslOn demogr4flca, la 

mejor manera de frenarla es a través de Ja planeaclOn familiar 

haciendo uso de medidas anticonceptivas a efecto de que el cr.!l_ 

cimiento demogr4flco concuerde con el desarrollo socloecon~ 

mico del pals. Pero buscando siempre Impulsar a los esposos a 

practicarla. 

2~ La planeaclOn familiar, se caracteriza por ser una 

polltlca no solo encaminada la reducclOn de la natalidad, 

sino a responsabilizar a Ja familia, para la conveniente nutr.!_ 

clOn y capacltaclOn de los hijos. 

3. El aumento constante de Ja poblaclOn mexicana tendra 

un Impacto cada vez mayor, en las necesidades educativas, méd.!. 

cas y econOmlcas del pals. y en aquellas areas en que existe 

pobreza en la actualidad. 

4. Para llevar a cabo un programa efectivo de planeaclOn 

familiar se requiere un sistema bien organizado. Este debe 

Incluir a Jefes de gobierno, personal médico, educadores, tra

bajadores sociales, personal experto en finanzas, administrad~ 

res, centros de trabajo y sobre todo, parejas de casados y a 

jOvenes ambiciosos; 

5. La profeslOn médica en Jo Individual y como grupos, es 

Ja piedra fundamental para el éxito de la planlflcaclOn faml-

1 lar. Pero nlngOn programa de planlflcaclOn familiar tendra 
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éxito si el Individuo no esta plenamente convencido de sus ven 

tajas por lo tanto no desea participar. 

6. En cuanto 11 Consejo Nacional de Pobl1cl6n, se requie

re reforzar su capacidad Institucional y de los respectivos 

consejos estatales y municipales, para poder enfrentar los re

tos demogrlflcos de México. Pues parte de ese fortalecimiento 

estriba en que los diversos sectores abran mayores espacios p~ 

ra 11 accl6n demogrlflca en sus propios lmbltos de planeacl6n 

y participar mis activamente en el Consejo como tal. As! como 

es necesario que dependencias como la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologla cuyas atribuciones son fundamentales para la 

polltlca de poblacl6n, participen mis con el Consejo. 

7. La Ley General de Poblaci6n, es un excelente fundamen

to legal que tienen tanto los c6nyuges como las parejas pr6x! 

••s a casarse, en el aspecto de decidir libremente que nQmero 

de hijos desea tener y cada cuando. 

e. Respecto del C6dlgo Civil tene•os que, el articulo 148 

senala que entre los requisitos para contraer matrimonio perml 

te tanto al hombre como a la mujer, casarse a los 17 y 14 anos 

respectivamente, esta dlsposlcl6n consideramos debe ser refor

mada ya que contraviene a las Ideas del control natal, puesto 

que pe~mlte los matrimonios tempranos y sin preparacl6n alguna 

en cuanto a educacl6n sexual y por consiguiente en educacl6n 

en poblacl6n. 

9. La Igualdad jurldlca del hombre y la mujer, plasmada 

en el 1rtlculo 4o constitucional es un derecho que tiene 
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que ver con la familia y sus aspectos de reproducclOn. 

10. Entre las omisiones que han prevalecido en la ejec.!!. 

clOn program!tlca de la polltlca de poblaclOn, se encuentra la 

atenclOn a los grupos lndlgenas de México. Por ello es neces! 

rlo orientar acciones demogr!f lcas hacia este sector que fav~ 

rezcan el mejoramiento de sus condiciones de vida y su acceso 

al bienestar. 

11. Es Imperativo organizar al campesino y hacerle llegar 

los Instrumentos que favorezcan su transformaclOn cultural, 

porque esta bien averiguado que la evoluclOn se facilita mas 

mediante el uso de Instrumentos, que con Ideas abstractas. P! 

ra convertirlo en agricultor productivo es Indispensable que 

aprenda a utilizar técnicas que superen a las que hoy emplea 

para responder a la preslOn de la poblaclOn creciente y por 

consiguiente dejaran de Importar granos y alimentos que sa! 

gran nuestra economla y que pueden ser producidos aqul media! 

te estlmulos apropiados. 

12. La atenclOn que ha recibido el sector agropecuario 

con respecto al de transformaclOn en cuestlOn de Inversiones, 

provoca que la producclOn agrlcola disminuya su partlclpac!Cn 

en la actividad econOmlca del pals, entonces las oportunidades 

de empleo disminuyen y hacen que la poblac!On emigre hacia los 

centros urbanos donde al saturarse la oferta de empleos, se 

origine la masa de desempleados que hacen crecer sobre todo al 

sector servicios. 



13. Resulta Indispensable poner en practica un programa 

Integral que •edlante la concertaclOn entre dependencias pObll 

cas y sectores sociales asegure acciones eficaces que permitan 

frenar la hlperconcentraclOn urbana y alienten el desarrollo 

de nuevos nOcleos de poblaclOn y fortalezcan las ciudades 

Intermedias. Ya que como otra consecuencia de la explosiOn 

demograflca tenemos la muy alta de•anda de vivienda; pues si 

de 1939 a 1960 la tasa de crecimiento de cuartos era de 1.1, y 

de 1960 a 1970 de 4.4 y para el ano 2000 se calcula un porcen 

taje de 12.3 

14. Asl tenemos que en un r!pldo proceso de crecimiento 

se hace frente a la demanda adicional con base en la lnfraes 

tructura disponible que los maestros atienden mas alumnos por 

jornada, los médicos tienen mas pacientes a su cargo y cada P! 
trulla policiaca brinda seguridad a zonas cuyos perlmetros re 

sultan cada vez •is amplios. Se recurre en su••· 1 estirar los 

recursos para abarcar 1 un nQmero cada vez mayor de personas. 

15. En cuanto 11 aspecto educacional tenemos, que la 

expansiOn del gasto pObllco en la educaclOn habra de proseguir 

durante muchos anos, hasta que se logre contar con el sistema 

educativo que demanda el desarrollo nacional. En este sentido, 

una polltlca fund1•ent1l para lograr la modernlzaclOn de la 

educaclOn bastea debera ser un esfuerzo que lleven a cabo los 

gobiernos federal y estatales y ademas continuar Incrementando 

su gasto en educaclOn. 



16. Es necesario modificar el contenido de la ensenanza 

primaria , tanto en el medio rural como en el medio urbano a 

fin de presentar una Imagen atractiva de trabajo agrlcola ya 

que una mejor repartición geogr6flca de servicios sociales (ya 

sean pQbllcos, diversiones o educación) contribuyen a reducir 

apreciablemente la propensión a emigrar a las ciudades, pues 

al haber m!s servicios mejoran las condiciones de vida, por 

consiguiente la creación de empleos. 
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