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La Corporaci6n Centro Regional de Poblaci6n es una insti'tuci6n sin Animo
de lucro. Sus fines principales son: asesorar, promover, desarrollar y adelantar
programas de: investigaci6n, adiestramiento y transmisi6n del conocimiento y
proyectos especiales en el Area de poblaci6n, con el objeto de lograr que los
factores estudiados inherentes a la din~mica de poblaci6n, puedan integrarse en
forma coordinada y real, a los planes de desarrollo econ6mico y social del pafs
y de la regi6n.

El Centro busca complementar y fortalecer acciones que esten ejecutando
otras organizaciones en el campo de la poblaci6n, evitando el competir con ellas.
Sus actividades est~n primordialmente dirigidas a Ilenar las necesid~des existen-
tes a nivel nacional y regional er, 6reas relacionadas con el estudio cientffico
de la poblaci6n, y a proporcionar elementos de juicio que sirvan a las entidades
competentes para dar soluciones a la problem~tica demogrSfica, dentro del mar-
ce de referencia de las politicas de la regi6n.
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"Indiferente al destino de sus criaturas, la ciudad adorna
su gran cuerpo polvoriento con pulidos falos de pledra,
de madera, de cobre, do hie;,ro, de ladrillo, de oro por su
eterna herida supurando generaciones necesitadas. ..

Jorge Zalamea
El Suerlo de Las Escalinatas

I-INTRODUCCION

No es posible construir ninguna teora sobre el deber ser de to juridico, sin
referirla vitalmente a la realidad.

Ello quiere decir que cualesquiera que sean la actitud filos6fica o el criteria
politico del analista, existe un piano real de indole social, donde deben estar
apoyados sus presupuestos.

La imposibilidad de ubicar este criteria o mejor a~n, el encontrarle un an-
claje en todo el pensamiento preocupado par Io humano, indican de qu6 ma-
nera cualquier concepto sabre to juridico debe !urgir de la real, concreta, ma-
ravillosa y atormentada naturaleza humana.

Sin embargo, es necesario acudir al modo de pensar de nuestra dpoca si
queremos entenderla. Ningmn gran fil6sofo ha sido una moda pasajera pero es
evidente que existe una actitud filos6fica contemporfnea, distinta, no major ni
pear, que la de pasadas centurias. Actitud que en grandes rasgos estA ligada
indisolublemente al hombre coma ser social y a su circunstancia coma persona
concreta, situado en el tiempo, el espacio y el recuerdo de manera que ya no
es posible desarraigarlo de su momenta hist6rico y personal.

La presentaci6n de to que debe ser la ley en nuestra 6poca debe consultar
este contexto: tanto la dimensi6n commn del bienestar social donde to que
cada hombre se merece (y el m6rito es un concepto tomista de justicia) es
exactamente aquello que necesita para se humano (y la necesidad satisfecha
es un concepto marxista de justicia); coma la dimensi6n personalista de cad
ser, a quien le debe ser reconocida toda garantia efectiva de humanidad.

Asi, que la ley no puede ser otra cosa que un ordenamiento de la vida social,
promulgado par la autoridad, que permita, segin las modalidades de cada so-
ciedad, el pleno desarrollo del ser humano. Y los medios para conseguirlo no
pueden ser otros que la direcci6n de las fuerzas de transformaci6n de l so-
ciedad hacia esa meta, labor en donde corresponde al legislador interpreter,
darle forma adecuada y convartir en instrumento dindmico de progreso las ne-
cesidades mAs hondas del pueblo.

Ese pleno desarrollo del ser humano es bhsicamente un derecho del indlvi-
duo en sociedad pero tambidn un deber. Puede exigirlo par ser humano y par
ser humano tiene la obligaci6n de buscarlo.
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Es tarnbien un derecho y un deber de la organizaci6n politica y juridica que
Ilamamos estado. Esta obligada a proporcionarlo pero tambi~n puede exigirlo
de sus miembros porque s6lo consiguidndolo puede cumplir su funci6n.

Existe pues una doble correlaci6n entre el ciudadano y estado, para usar
palabras ya famiiares, correlaci6n que permite al primero el ejercicip de sus
derechos y da al segundo una gran tarea de orientaci6n de la sociedad.

La ley entonces, ,, formulrrse debe consultar ambos 6rdenes. Lo querido por
los ciudadanos, lo querido por el estado, como satisfacci6n de una necesidad
vital para su desarrollo, al igual que o que se debe esperar de los ciudadanos
y lo que se debe esperar del estado en cumplimiento de su incancelable obliga-
ci6n de obtener el bienestar colectivo.

Bajo este enfoque henos estudiado el terna que nos ocupa. De ahi la forma
de su desarrollo.

Primero que todo, rastreando por el mundo de las estadisticas, buscando IC.s
indices que puedan medir el desarrollo o el atraso, comparando los escasos re-
cursos de un continente y de un pais, el nuestro, con la desmesurada, avasa-
Iladora y creciente cantidad de seres humaros que buscan inttilmente el reco-
nocimiento de los m~s elementiles derechos consagrados con precisi6n y b,'i-
Ilantez en todas las leyes pero siempre vancs.

Esa comparaci6n es un an~lisis sobre la realidad. El resultado de ella es la
presentaci6n de un graviimo problema: la imposibilidad de la organizaci6n so-
cial de satisfacer a sus miembros, la imposibilidad de esos miembros de con-
trolar su multiplicaci6n y el espectro de la hambruna como un saldo en contra
del hombre.

Existe pues un problema social y personal. Corresponde solucionarlo al es-
tado y al individuo. Pero, es especialm-nte delicado porque toca con el origen
mismo de la vide y aun manteniendo el estado su poder orientador e interven-
tor se encuentra con la barrera infranqueable de la personalisima decisi6n del
hombre por "reproducir su boca insaciable, sus manos pedigUefias y su preci-
pitado coraz6n".

Asi que hemos continuado nues'tra busqueda por el terreno de Io intimo. Hay
un gran problema, es cierto, pero es necf-sario saber si existe conciencia sobre
61. Y hemos buscado en la conciencia de nuestro puebio, sordamente expresada
por las estadisticas que no siempre mienten, para encontrar en el fondo del ciu-
dadano com~n y corriente y del cat6lico, que son entre nosotros una misma per-
sona, la necesidad sentida de limitar su reproducci6n.

Tenemos el problema y la necesidad insatisfecha, volvemos los ojos entonces
al estado para husmear entre la legislaci6n vigente las normas que pueden ayu-
dar a solucionarlo o a empeorarlo. Encontramos muchas leyes pero ante todo la
ausencia total de la consideraci6n directa del problema en la mentalidad jur-
dica nacional.

Entonces, sobre la base de que el derecho a planificar la familia es un derecho
humano fundamental, que encuentra apoyo en los grandes principios constitu-
cionales del pais, hemos tratado de enunciar el esquema legal de una soluci6n a
Io que bien puede Ilamarse nuestra emergencia vital.

En desarrollo de nuestra id,.a hemos tenido presente siempre Io que consi-
deramos que debe ser la ley; una garantia de humanidad.
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II-NUESTRA MAS INMEDIATA REALIDAD

A. La Poblacl6n y los Fen6menos Una tercera considera la necesidad
Econ6mico-Sociales en Am6rics de cambiar las estructuras econ6micas,
Latin@. adelantando una polftica demogr'fica

como una de las condiciones para al-

l . Presenteci6n canzar el bienestar social. En el cam-
bio integral y necesario de las socie-

Estudiar los aspectos socio-econ6mi- dades sub-desarrolladas el control de

cos del problema demogrfico requie- las variables demogr~ficas juega un

re un criterio ponderado del que pare- papel tan importante como el de cua-

cen carecer muchos de sus analistas. lesquier otras fuerzas sociales.

Neo-malthusianos anunciadores de ca-
tstrofes gigantescas e izquierdistas 2. La Situaci6n Poblacional

acusadores del imperialismo que im- Latinoamericana
pide el desarrollo normal de las nue-
vas generaciones, cuya abundancia e Al margen de cualquiera de estas

inquietud pondria de presente las con- teorias, puede decirse que en general,

tradicciones de la economia colonial, Latinoam~rica afronta una dificil situa-

mezclan estadisticas y cflculos con una ci6n en lo que respecta al exceso de

tan grande dosis de emotividad que poblaci6n frente a la escasez de los re-

impide dilucidar la verdadera natura- cursos.
leza del asunto. Entre 1950 y 1960 el Producto Bru.

Bsicamente hay tres corrientes: una to Latinoamericano creci6 en un 4.5%

que considera la explosi6n demogrSfi- anual, mientras la poblacion crecla en

ca como causante del atraso econ6mi- un 2.8% anual, una de las tasas m's

co y carga innecesaria para las econo- altas del mundo, producida por su alta

mias pr6speras y el progreso de la tasa de natalidad (41 a 43%w entre

civilizaci6n; rescata revaluadas teorlas 1955-65) y la disminuci6n vertical de

malthusianas sobre el exceso de po- mortalidad (de 17 a 19%o entre 1945-

blaci6n y la escasez de recursos y plan- 50 a 13 a 15%o entre 1955-60) pro-

tea la reducci6n de las masas necesi- ducida por las campafias de salud e

tadas de los paises pobres reduciendo higiene realizables por su bajo costo o

drsticamente sus nacimientos. No tie- la ayuda internacional aun con el de-

ne mayor ;portancia desde el punto sarrollo econ6mico estancado.

de vista cientifico y ninguna desde el Esta situaci6n se vio agravada por

punto de vista humano. el crecimiento urbano con su gran de-

Una segunda vincula esencialmente manda de servicios (entre 1950-1960
el problema demogr~fico a la estruc- la poblaci6n urbana creci6 en un 4.5%

tura econ6mica existente, responsable mientras la rural lo hacia en un 1.5%
de dste. Formula en teoria no la reduc- y las ciudades con ms de un mill6n

ci6n de la poblaci6n sino el cambio ra- cle habitantes en un 6%, anualmente,

dical de las estructuras econ6micas a pesar de lo cual el ntmero absoluto

nacionales e internacionales. Por su de los trabajadores rurales ha aumen-

egoismo la primera y su idealismo la tado).
segunda a estas tendencias las podria- Como consecuencia, del incremento

mos denominar Natalistas Ut6picos. de la productividad s6io correspond16
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por habitante un 1.6% destin~ndose el hecho de no haberse justipreciado el
resto a mantener constante el nivel de impacto del rpido crecimierto demo-
vida de la creciente poblaci6n 1. Este grfico en toda su magnitud -particu-
indice esconde naturalmente grandes larmente en el campo de los problemas
desigualdades dada la irritante concen- sociales- y en no haberse incorporado
traci6n de capital en la zona. especificamente la variable demogr,-

No obstante los datos mencionados, fica a los planes de desarrollo econ6mi-
viejos de 10 ahos, para esa 6poca el co ... esta variable debiera ser conside-
crecimiento de la poblaci6n no cons- rada como una de las m~s importantes
tituia un factor depresivo de los nive- en la planeaci6n nacional del desarrollo,
les de ingreso, pero ya habfa una ame- coordin~ndolo con los diferentes proble-
naza sobre ellos si ese ritmo de creci- mas':.
miento continuaba. Sobra decir que El conjunto de todas estas deficiencias
asi ha sido. pued? denominarse subdesarrollo y si se

Se configura entonces una situaci6n tiene en cuenta que la concentraci6n de
de aglomeraci6n vital, un sentimiento la poblaci6n en 6reas rurales, donde los
de la incapacidad social de realizar sus hijos se consideran mano de obra bara-
aspiraciones. M~s que la simple divi- ta y disponible, el analfabetismo que im-
si6n del ntmero de habitantes por el pide ia informaci6n, el escaso desarrollo
terreno que hace de Am6rica Latina tecnol6gico que produce el rechazo de
un continente pr~cticamente despobla- modernas t~cnicas anticonceptivas, fac-
do (12 hab km-) hay una e!evada den- tores culturales como la hombria y la fi-
sidad social. "Cuando las instituciones delidad de la mujer, su no emancipaci6n
sociales y los recursos de capital se en- y su no participaci6n en el mercado de
cuentran francamente a la zaga de una trabajo y los desplazamientos andrqui.
poblaci6n progresivamente creciente y cos del campo a las ciudades, son los
corno consecuencia incapacitados para factores determinantes de una elevada
satisfacer sus demandas, sus proposi- fecundidad, puede concluirse que el
tos y todo lo que hemos clado en Ila- criterio fisico dominante para definir
mar condiciones motivadoras, se pue- el subdesarrollo es el de una elevada
de con justicia hablar de elevada fecundidad'. Son dos fen6menos que
densidad de poblaci6n y tambi6n de coinciden trgicamente para formar Ia
elevada densidad social" "

No otra es la situacion que reconoce imagen de la actualidad latinoamericana.
la OEA en la Am6rica Latina cuando al En Latinoam6rica, sin embargo, hay
referirse al aumento de 10 millones de que explicar por qu6 un continente
viviendas (deben construirse 1.200.000 aparentemente inexplotado, aparente-
anuales y sustituirse el 80% de las mente despoblado y aparentemente en
existentes), 200.000 camas-hospital y paz, es realmente un crisol gigantesco
375.000 aulas de escuela primaria donde no alcanzan a fundirse todas las
(siete millones de nirios en edad esco- tensiones sociales. Explicaci6n que se
lar se quedaron sin escuela en 1960, vislumbra a travs de las estadfsticas
21.5% del 'total) en el periodo inme- expuestas anteriormente.
diatamente posterior a la formulaci6n Pero no es posible referirse a la
ae la Alianza para el Progreso, atribu- America Latina como concepto cultu-
ye buena parte del fracaso de dsta, "al ral. El continente no ha sido Capaz de

producir una cultura propia. Existe su
comn dependencia externa, su comOn

I Bitran, Daniel. Nocioneas generales sobre el Cre- despertar nacional, sus balbuceos de
cImlito demogriflco y .1 procoso do learo- rebeli6n comn. Pero viviendo de pres-
lie econdmlco. CELADE. Serie D No. 16 1968.
Pgs. 10, ss.

2 Mendoza Hoyos, Herndn. La sobrepoblar;6n
impide el progreso de los palses on desrrollo. I OEA, septiembre do 1967. En: Pobledc6n y
En: Polaci6n y 'desarolle. Bogotd, 1970. desarrollo. Opus cit. pg. 37.
pg. 37. 4 Idem pgs. 35, ss.
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tado y a la pen~ltima moda, cada na- reiteradamente todos sus planes y pro-
ci6n forj6 una idiosincrasia diferente. gramas.
Cada naci6n es diversa y hoy m6s que El subdesarrollo no existe porque
nunca lo es cada una die sus politicas. naya una poblaci6n excesiva, pero por-

Unos persiguen el desarrollo econ6mi- que la hay es muy dificil, si no impo-

co con miras a una posterior y un mu- sible, salir de 61. Una politica econ6mi-

cho mitica redistribuci6n del ingreso, ca y una politica demogrfica son

otros buscan prirnero la redistribui6n aspectos importantes de una polrtica

del ingreso o la socializaci6n de la eco- social verdiadera.
nomia, en experimentos tragiLoS 0
exitosos de renombre mundial. Es la B. El Problerna Demografico
lucha de la independencia econ6mica Colomblano
contra el desarrollismo que se supone
confluye en el v6rtice del bienestar Antes de que la evaluaci6n del censo

humano. de poblaci6n de 1964 empezara a arro-

Pero en todos los casos, ante la mi- jar datos sorprendentes sobre un pals

seria com~n, el planteamiento estatal que revelaba grandes cambios a los ojos

y aut6nomo tie una politica social de los analistas, el problema demo-
no puede ignorar el papel fundamental gr6fico colombiano apenas si estaba

que aun desdie el simple punto de vis- planteado como lejana prevision. Ha-

ta econ6mico, como proveetiora tie ma- bian empezado algunas campahas de

no tie obra primero y consumidiora tie informaci6n sobre planificaci6n fami-
bienes y servicios despu6s, representa liar como una medida preventiva contra
la poblaci6n. el aborto inducido, verdadera calami-

Cualquier economia necesitarA gen- dad piblica que ya ent~nces constituia
te capacitada que produzca y gente una de las principales causas de hos-

provista que consuma, dentro tie un pitalizaci6n femenina.
sistema racional. Esa racionalidad, Oni- Analizando datos anteriores a 1964
ca y poco usada herramienta que pue- la Secretaria de la Comisi6n Econ6mi-
die garantizar la supervivencia del hom- ca para la Am6rica Latina de las Nacio-
bre, deberd poner en manos del estado nes Unitias, afirmaba que aunque des-

los elementos para evi'tar una desco- tie el decenio tie 1930 no se habia

munal propagaci6n de la especie hasta registrado una aceleraci6n significativa
hacerla tan numerosa como "las estre- del ingreso por habitante, no cabia
las del cielo y las arenas del mar" y concluir que hubiera que tomar me-

tan misirrima que ninguna redenci6n didas directas para influir sobre la

sea posibe para ella. tasa de crecimiento tie la poblaci6n

En las sociedadies tie nuestro conti- (2.5% a 2.9% entre 1938 y 1961

nente un notable aumento de la pobla- debida ante todo a una disminuci6n

ci6n pone en evidencia un sistema eco- tie las tasas tie mortalidad especial-

n6mico estrecho que no es capaz tie mente en los 61timos ahios del de-

asimilarlo. Ello quiere decir que hay cenio de 1940. Se preferia entonces

dos problemas que se influyen recipro- dejar a la simple evoluci6n tie la so-

camente: los cambios estructurales que ciedad el ajuste natural tie las tasas

deben Ilevar a una economia de bien- tie crecimiento a largo plazo, como

estar tambi6n deben colocar bajo con- habla ocurrido en los paise hoy de-

trol las variables demogr~ficas. srrrollados, en muy distintas circuns-

Es cierto que las necesidades insa- tancias.
tisfechas de muchos latinoamericanos Ante un panorama ya notorio tie LIr-

se dieben a la estrechez de un sistema banizaci6n, migraci6n, dieficiencias edu-
econ6mico injusto .pero tambidn lo 'es cativas, escasez tie vivienda, poca ab-

que ningOn sistema econ6mico puede sorci6n tie mano tie obra por la indus-
Ilegar ) !,a, lusto si un engranaje suel- tria, y por supuesto, una alta tasa tie
to, In rc-'rr_'jcci6n sin con'trol, frustra crecimiento tie la poblaci6n, las reco-
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mendaciones de las Naciones Unidas dependiente, se concluye que el 72.7%0
respecto de los programas econ6micos de !a poblaci6n colombiana depende to-
y sociales se limitaban a una amplia- talmente del 27.3%.
ci6n de la capacidad econ6rnica de las d. El proceso de urbanizaci6n ha sido
ciudades pequehas y medianas y a una intenso. En 1938 el 29.1 % de la pobla-
campahia educativa para orientar y con- ci6n estaba ubicada en Sreas urbanas,
solidar la educacion de j6venes, espe- en 1951 el 38.9% y en 1964 el 52.8%o
cialmrnte entre los 15 y los 19 alos sin que ello incida positivamente en la
que entraban al mercado laboral ". industrializaci6n, "por el contrario, bien

Esta situaci6n es variada radical- podria afirmarse que en cierto grado la
mente por el censo de julio de 1964, ciudad colombiana sufre en ciertos as-
el cual dio una ajustada y un tanto de- pectos un proceso de ruralizaci6n fran-
soladora imagen del pais. camente visible en los superpoblados

a. "De acuerdo al censo de julio cinturones de miseria y en ciertas carac-
de 1964 la poblacion del pais era de teristicas del comportamiento de sus
17.484.508 habitantes, cuando se die- pobladores"'.
ron a conocer en julio de 1967 los re- e. Tambi~n intensa ha sido la migra-
sultados completos de este censo y an- ci6n. En 1951 vivian en departamentos
tes de que se iniciaran actividades distintos al del nacimiento 1.620.000 ha-
analiticas, la poblaci6n era de 19.385.387 bitantes que en 1964 ya eran 2.760.000.
habitantes o sea que habia aumentado La migraci6n estuvo compuesta en un
en un promedio de 633.626 habitantes 65.8% por gentes de las cabeceras mu-
par aho" ". nicipales y a ellas inmigr6 el 72.5% del

b. La tasa bruta de natalidad, numero movimiento total.
de nacimientos po rail habitantes, os- El censo de 1964 muestra que la ma-
cilaba entre 40.4 y 40.7>.. La tasa ge- yor parte de la migraci6n interdeparta-
neral de fecundidad, nimero de naci- mental estuvo compuesta por agriculto-
mientos anuales por mil mujeres en res, ganaderos, artesanos, operarios y
edad de procrear era de 213.2,',. personal del servicio dom~stico. De 100

La tasa bruta de mortalidad, muertes inmigrantes de alta calificaci6n t~cnir.a
por cada mil habitantes, fue de 17.4 40.1 llegaron a Bogot6, 14.2 al Valle,
entre 1954 y 1964 y de 15.0,; en 1965. 5.8 al Atlntico. De 100 inmigrantes de

La expectativa de vida era de 57.4 ocupaci6n "servicios personales" 44.0
ahos para los hombres y 61.1 para las Ilegaron a BogotA, 15.9 al Valle y 6.3 al
mujeres -. Atlcntico, agravando los desequilibrios

c. En cuanto a la estructura de eda- regionales ya existentes .

des, en 1964 el 46.6% de la pobla- f. Las proyecciones hechas en 1972 in-
ci6n era menor de 15 ahos, la tasa de dicaban que suponiendo un poco proba-
dependencia, o sea el nomero de meno- ble descenso en el crecimiento de la po-
res de 15 afios y mayores de 65 por blaci6n de 32.1c/',. en 1970 a 31.2% en
cien adultos entre 15 y 65 ahios, era en 1975, para 6ste 6ltimo aho habria
1918 de 84.16% y en 1964 de 106.57%. 25.300.000 colombianos. La tasa de mor-
Como el 20.9% de la poblaci6n femeni- talidad serfa entonces de 11.30,' a
na entre los 15 y los 65 ahos tambi6n es 12.5%, considerando una disminuci6n

de la tasa de mortalidad infantil, aun
elevada (el 48.7% de las defunciones

S ONU. Algunos aspectas. dil crecimiento an de 1965 correspondi6 a los menores de
Colombia. Secreteria de [a Comisi6n Econ6-
mica para la America Latina. Mime6grafo.
1965. pgs. 73, ss. 8 Mendoza Hoyos, Hernin. Superpoblaci6n y @le-

Mendoza Hoyos, Hernin. Caracterif cas gone- vada densided social. Editorial Antares-Tercer
rails do Is poblacl6n Colombian&. ASCOFAME. Mundo. Bogotd, 1965. pg. 31.
Antares-Tercer Mundo. BogbtA, 1968. pg. 15. ' Departamento Nacional de Planeaci6n. Plan do

7 L6pez Escobar, Gu;llermo. Apuntes sabre po- desarrollo econ6mlco y social 1970-1973. Cap.
litlc demogrifica. ASCOFAME. Documentos. IV. Politica de Poblaci6n. pgs. 5-8, Bogot6,
Bogot6, 1972. 1970. Mime6grafo.
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5 ahios). Para 1980 el 70% de la pobla- al precio de un asombroso endeuda-
ci6n estaria ubicada en las cabeceras miento externo.
municipales y el 38% en las cuatro gran- En 1963 el porcentaje de ahorro sobre
des ciudades 1 1. el ingreso disponible fue de 1.8%, de

Si se acepta una reducci&n de la fe- 0.9% en 1964, 3.4% en 1965, menos
cundidad del 50% en los proximos 25 0.3% en 1966 y 1.9% en 1967.
ahos en 1990 la poblaci6n ser6 de Estos indi-es se distorsionan por corn-

33.038.000, la tasa de crecimiento natu- pleto a partir del establecimiento de
ral serg de 2.1 % igual a la que tenia las Unidades de Poder Adquisitivo Cons-
hace 15 ahos y muy pr6xima a la mun- tante. Mecanismo creado segtn las exi-
dial. En realidad, para 1967 la tasa de gencias del plan de Desarrollo 1970-
crecimiento vegetativo colombiano era 1973 para hacer atractiva la canaliza-
de 3.4%, grandemente superior a las ci6n del ahorro hacia la industria de la
proyecciones. construcci6n, habla captado a 31 de di-

g. En cuanto al desarrollo econ6mico, ciembre de 1973, 4.394.6 millones de pe-
que propiamente hace relievantes las sos, de los cuales habian sido otorgados
cifras anteriores, de 1960 a 1968 el pro- cr~ditos por 3.396.6 millones de pesos,
ducto interno bruto creci6 a un 4.9% para construcci6n de viviendas, an un
anual. El producto por habitante se in- 95% concentrados en las ciudades prin-
crement6 en 1.7%, cifra que encubre cipales I-.
abismales desigualdades en la distribu- Es un tipo de ahorro altamente criti-
ci6n del ingreso. cado, porque dado su atractivo (el va-

Durante el periodo 1960-1963 el pro- lor de los dep6sitos aumenta a la par
ducto interno creci6 a una tasa anual de que el costo de la vida) desestabiliz6 por
4.4% es de'ir 18.5% durante el cuatrie- completo el mercado de capitales y su
nio, lo cual contrasta con el 24.0% que real beneficio para el pais aun est6 por
era lo programado. Durante los cuatro estudiarse.
primeros afios del plan decenal la pro- El indice de precios subi6 de 224.9
ducci6n agricola cuyo crecimiento pro- en 1963 a 359.6 en 1967 para em-
yectado era de 16% no alcanz6 a 4.8% pleados y de 231.1 a 367.3 para obre-
durante todo el cuatrienio. ros 1. Entre 1970 y 1973 el crecimievi-

Se prospect6 incrementar la forma- to porcentual de los precios por semes-
ci6n bruta de capital desde ei 21 % del tres fue desde 3.9 en el primer semestre
producto interno bruto en los ahios de de 1970 hasta 6.9 en el segundo semes-
1960-1961 hasta un 26.9%, en el aFio de tre de 1972 para saltar, ya en medio de

1965. Por el contrario, la tasa de inver- una inflaci6n galopente a 13.5 en el
si6n ascendi6 hasta el 22% en 1962 y primer semestre de 1973 para emplea-
s6lo hasta el 20% en 1963. La inversi6n dos, mientras de 3.8 en el primer se-
ptblica fue s6lo el 53% de la calcu- mestre de 1970 pasaba para los obre-
lada ". ros a 17.1 en el segundo semestre de

En 1965 ]a formaci6n bruta de capital 1973 ,.
fue de 17.7%X del producto bruto inter- Un informe sobre Colombia presenta-
no, en 1966 de 20.4% y en 1967 de do al Banco Mundial en 1973 estimaba
18.4%; el Plan de Desarrollo 1970- que basindose en la suposici6n de que
1973 busca un ritmo de crecimiento de el producto nacional bruto aumentara
7.5o y 4.2,o del producto bruto inter- en 7% anual (apenas conseguido ese
no y del producto por habitantes, nive- mismo ao, promulgado como una gran
les que se han conseguido en la realidad realizaci6n econ6mica pero con un cos-

10 L6pez Escobar, Guillermo. Opus Cit. 13 Banco de la Repiblica. Colombia. Estad.stlcas

11 Mendoza Hoyos, Hern~n. Cracterfsticas pn. bisicas. Departamento do Investigaciones Eco-
roles do Is poblacl6n colombians. Pg. 17. n6micas. Bogoth, 1969. pgs. 63, ss.

12 ANIF. Asociaci6n Nacional de Instituciones F- I- I Departamento National do Estedistica. Bolatin

nancieras. Carts Financera. Vol. I (2) jun. mmnsual do ustadsatica. No. 267, octubre de
1974. 1973. Bogot6. pg. 9.
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to social muy elevado) despu6s ae calcu- sido estirnadas en tres milloneL de hec-
lar inversiones y necesidades de impor- tdreas y se calculan 1.800.000 familias
taci6n, Colombia necesitaria asistencia campesinas. Los esfuerzos de dos institu-
externa durante el -eriodo 1973-1977 tos del estado, el de ia Reforma Agraria
de 2.400 m;llones de d6lares, de los zua- (6.799 familias campesinas beneficiadas
les 625 polian venir de compromisos entre 1960 y 1969) yel de Cr6dito Terri-
adquiridos en 1972, debiendo set los torial para la construcci6n de vivienda
1.700 millones restantes nuevos com- (25.260 viviendas terminadas y en su
promisas de asistencia ex erna. Se esti- rnayoria entregadas en 1973, un bUen
man en 445 millones de dolares por afio para la construcci6n) a pesor de sus
aro las necesidades para el periodo millonarias inversiones s. han visto to-
1973-1975. Dichas sumas acrecentarian talmente desbordadus por una dernanda
notablemente la deuda externa y la de- que no parece tenor limites.
pendencia de la economir nacional ". Siete ciudades colombianas crecen a

Para 1965 el 45% de la pcblaci6n to- un ritmo superior al 1% anual. Se-
tal era analfabeta, el 7Q.O' funcional- gin los analistas del plan de desarrollo,
mente (menos de 5 aios ) de escuela pri- el efecto conjunto neto del crecimiento
maria. De los 3 millones de nifios que demogr,ifico y la migraci6n fue aurnen-
componian la poblaci6n escolar en el ni- tar la poblaci6n urbana en edad de ira-
vel primario solo el 10% entraba al ni- bajar en un 95%. Un promedio de m~s
vel secundario y de 6ste Cltimo s6lo el del 4% anual entre 1951-1964, supo-
10% ingresaba a la univer!.idad. niendo que se toraran medidas eficaces

Estos datos no han cambiado sustan- conducentes a facilitar un descenso con-
cialmente porque el gran esfuerzo gu. siderable en la fecundidad, sus efectos
bernamerntal por ampliar la educaci6n en el mercado de trabajo s6lo serian vi-
se ha visto desbordado pir el crecimien- sibles a pertir de 1985 17.
to poblacional. Para 1970 la proporci6n A pesar de que recientemente, con no-
ae analfabetismo era de 29.4% en la tivo del auge de la construcci6n impul-
zona urbana y 50.2% en la rural. sada precisamente como aspecto b~sico

Segun datos del ICFES, para ese mis- del plan de desarrollo, se han creado
mo afio de los 9 millones de poblaci6n muchos empleos nuevos, se calcula que
total en edad escolar, s6lo el 37.10% 200.000 en 1973, aunque esta cifra no
estaba matr'ci-'ado. ha sido discriminada ni se ha estableci-

El 30.1 % de los nifois entre 7 y 11 do en qu6 medida esos empleos genera-
a(ios estaba por fuera del sistema y en dos por la construcci6n entre personas
el nivel rnedio s6lo estaban matriculados no muy calificadas son duraderos, las
el 18.7% de los j6venes de la edad res- previsiones sobre desempleo en Colom-
pectiva. El nival superior a pesar del bia han sido tan-aombrias que es excesi-
gran aumento de la matricula s6lo pue- vamente optimista pretender que en dos
de albergar el 2.22 0 de los jlvenes en- ahos el impulso a la construcci6n ha so-
tre 18 y 26 ahos. lucionado un problema acumulado y ace-

Todo ello a pesar de que entre 1951 leradamente creciente de d6cadas.
y 1968 la educaci6n primaria ha crecido El informe sobre la situaci6n del de-
en 212%, la media en 487% y la supe- sempleo colombiano ms criticado y po-
rion en 271%, Io cual pone de pre!iente siblemente m~s realista, ha sido el ren-
la magnitud de la crisis educativa por dido por la Organizaci6n Internacional
exceso de demarda 1". del Trabajo en 1970. Segn 61, en 1967

Las tierras altamente productivas han la fuerza de trabajo urbana activa tenia
un desempleo visible del 14% un desem-

I Ayala, Javier. Informe del BIRF sobre Colom- pleo encubierto (personas ocupadas con
bia. El Tiempo. 16 de junio de 1973. Bogoh6 menos de $ 200 mensuales) de 7% y un
pgs. I y 6-A.

I Pefialosa C., Hiiern,,. Educaci6n y poblaci6n an
Colombla. ESAP. BogctS, febrero de 1974. 17 DNP. Plan do dosarrollc. Cap. IV. Opus C,t
Mu'tilit. pg. 6. pg. 11.
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subempleo visb!c o oncubierto (perso- hlaci6n ,0. Para el Plan de Desarrollo
nas con menos de 32 horas do trabajo 1970-1973, esa cifra es del 11% del in-
qua trataban o podian trabajar m~s) de greso nacional, equivalente a cerca de

5'0. El 33o dce a poblaci6n tenia un la mitad de los requisitos de ahorro que

ingreso inferior a 200 pesos mensuales. se aralizan en la parte macroecon 6 mi-

En el campo, uno do coda seis trabaja- ca del plan, de por si muy ambicio-
dc'res acrcolas no loqraba ganar el sa- so1 .

lario rninmnio de lae zonas rurales quc Son datcs muy diversos. Algunos no
en 1960 era de I. 100 pcsos anuales. muy recientes pero todo llenos de ac-

Haciendo estirnitivos muy generales, tualidad. Varias de las situaciones men-
el informe calcul6 entre 1965 V 1970 un cionadas como la inflaci6n, los d6ficits
crecimiento denogrfico do 3.3%, un cr6nicos en educaci6n, en vivienda, el
aurnento de la poblaci6n activa adulta endeudamiento externo, ei aumento en
de 3.6% y un aurnento total del empleo el cos'to de la vida, no han variado sino
en aros-hcm.nre de 2.2o. Utilizando para empeorar. Ocasionales rachas de
proycccior'es para ICs pr6ximos 15 ahos una prosperidad que no se siente sino
concuy6 que, teniendo en cuenta qua en en determinados nivelas de la poblaci6n
1970 se utilizaron aproximadamente un maquillan un poco la situaci6n hasta
niill6n y medio a os-hombres en corn- casi pesentar la imagen de un pais con
paraci6n con la capacidad estimacla de paz econ6mica, politica y social. Pero
mano cle obra do seis millones y medio, no es asl. Es necesario concluir ante 6sta
aFios-hombre, para 1985 cuando esta semblanza estadistica y ante los mil da-
capacidad Itegar6 a 11 millones aFios- tos que se nos escapan que el pals ha
hombre, para alcanzar un alto nivel de entrado en una etapa donde el creci-
empleo, es decir para llegar a un 5% de miento de la poblaci6n supera con cre-
clesernpleo es necesario crear en este pe- ces la acci6n social del estado y los es-
r~odo por lo menos cinco millones de fuerzos de una economia d.bil, estrecha
nuevos puestos. Si se mantiene la tasa y dependiente. Que era lo que se queria
reciente del crecimiento del empleo de demostrar.
2 a 2.5% el nimero de empleos aumen- De lo anterior se desprenden diversas
tarS en un 40% entre 1970 y 1985, lIe- conclusiones: unas realistas, otras apa-
gando a un total de siete millones de sionadas paro todas dando de un modo
empleos, con lo cual habr6 cuatro millo- u otro la idea de la existencia de un
res de desempleados. o sea la zercera problerna real
parte de la fuerza de trabajo 1'. -La poblaci6n facilita o rechaza al

Las necesidades de la creciente pobla- desarrollo de la sociedad pero no lo de-
ci6n, a posar de los aparentes buenos termina.
resultados de la politica de empleo en -La realidad demogr~fica condicio-
Colombia en la actualidad, hacen pr6c- na gran parte de los objetivos seihalados
ticamente imposible lograr superar esta en un plan de desarrollo y sus posibili-
situaci6n. Una encuesta representativa dades de realizaci6n.
de los paises sub-desarrollados, inclu- -Hay en Colombia un exceso en la
yendo Colombia, indic6 que m~s del 51 demanda d .s .rvicios 21.

de la irversi6n total se dedica a man- -Algunos datos sobre el pals actual
tenor el ingreso per c.ipita a un nivel permiten concluir que ciertmente ni
constante, mientras la cifra correspon- las instituciones sociales ni los recursos
diente a paises m6s evolucionados es de
25%'. Se estim6 que Colombia tiene
quo disponer del 14% del ingreso na- 19 ZIDAN, George. Crecimlento Demogrdfico y De-

cional para absorber el aumento de po- sarrollo Econ6mico. En: Estudlos do planifi.
cacldn Famillir. Vol. 4 T. I ASCOFAME. pgs.
I , ss.

18 CIT. Iacla al pleno empleo. Biblioteca del 20 DNP. Plan do Desarrollo. Cap. IV. Opus Cit. pg.

Banco Popular. Imprenta Banco Popular. Bo- 12.
got, 1970. pgs. 18-157. 21 L6pez Escobar, Guillermo. Opus Cit.
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de capital pueden satisfacer las deman- Sir embargo, al plantear la cuesti6n
das geom6tricamente progresivas in- de que son demasiados los habitantes
puestas por el acelerado crecimiento de del pais para que la econcmia pueda
la poblaci6n 2

2. darles todo aquello a que tienen dere-
Y ante todo este panorama que es la cho se esta haciendo referencia tanto a

propia realidad colombiana, abs-traida una deficiercia en la politica econ6mi-
del mundo ideal de los politicos y del ca como en la polftica demogrfica.
mundo predestinado de ciertos revolu- El problema demogrfico latinoameri-
cionarios, la respuesta a la pregunta so- cano existe principalmente frente a una
bre si existe un problema demoqr6fico deficiente estructura econ6mica insltitu-
incidiendo violentamente en el desarro-
Ilo econ6mico y social ,io puede ser sino cional, cuyo resultado ms evidente es
afirmativa. La estrechez de los merca- la ncapacidadde llevaracabounapoli-
dos, la proliferaci6n do los tugurios y la tica social integral. Para formularla vili-
pobreza general de ]a poblaci6n destru- lida y eficazmente debe existir, entre
yen la falacia de que cualquier ntmero ctros muchos, un criterio sobre la limi-
de colombianos significa una fuente ina- taci6n a la multiplicaci6n del pueblo.
gotable de recursos que puede garanti- La posici6n ms consecuente con la
zar el advenimieito de la economia de realidad en este punto no es entonces
la abundancia. la que se somete a determinismos his-

t6ricos sino la que estudia las posibili-
2 Mendoza Hcyos. HornAn. Suprpoblaclin y Ele- dades por muy remotas y dificiles que

weds Densidad Soclai Opus Cit. pg. 24. sean, de cambiarla.



III-LA NECESIDAD SENTIDA

A. La Actitud y e Conportemlento "Es necesario reconocer la imposibili-
del Pueblo del Est#Wo dad de valorar directamente las necesi-

dades que la gente satisface al tener fa-
Puede afirmarse, que el calificativo milias numerosas o por el contrarlo, re-

del "Nuevo Mundo" dado a la Am6rica ducidas; es preciso inferir . travs de
Latina es por to mencs una impropie- la investigaci6n y una vez hecho esto la
dad. Las mAs viejas dolencias humanas lista de motivos no serA mts que un
y la resaca de la civilizaci6n, bajo el as- diagn6stico te6rico y como tal sujeto a
pecto del reconocimiento formal de to- errores de interpretaci6n" 1. Estas pa-
dos los derechos humanos seguido de labras, ahadidas a ta torneza de nuestra
su permanente violaci6n, son las amplias gente para expresar sus necesidades a
bases sobre las cuales se eleva una cul- que hacramos alusi6n, indican claramen-
tura minoritaria y sofisticada. Todo ell te la limitaci6n a que est6n sujetas las
bajc el signo de una descomunal igno- conclusiones de un antlisis basado en
rancia, cuyo findice ms burdo es el anal- estadfsticas y encuestas de opini6n, pero
fabetismo y el mrs exacto la falta de cuando unas y otras se han hecho con
conciencia sobre los propios problemas. rigor son el Onico indicio para conocer

De alli que cuando se trata de reco- una pauta general de comportarniento.
ger cientificamente un criterio sobre un Una idea muy corriente es que dado
asunto determinado, apenas si se alcan- que las al'tas tasas de fecundiclad estzn
za a dar un rigor es'tadistico a los anhe. relacionadas con las situaciones econ6-
los mis sentidos. De la misma manera, micas de atraso y las bajas con situacio-
las soluciones dadas a sus problemas son nes de progreso, esto sucede porque la
inspiradas mrs por la necesidad y por gente lo desea asr. Hay motivos para
aquello que en un arranque de conmise- desear una alta fecundidad; un etudio
raci6n se ha clado en Ilamar sabidurfa de Heer y Smith basado en 41 naciones
popula;, que por mtodos adecuados. de la ddcada de 1950 demostr6 que la

En este caos de necesidades presenti- alta fecundidad estaba positivamente
das y reales, propias e importadas, re- asociada a la mortalidad infantil ms
clamadas o sugeridas, Colombia no es quo a cualquier otra variable como el
una excepci6n. Los datos dados anterior- producto per cdpita o la densidad de la
mente sobre educaci6n, ingres:- perso- poblaci6n 2, mientras Hassan, en estu-
nal, urbanizaci6n y ruralidad to demues- dio similar dernostr6 que las diferencias
tran. Sin embargo, bajo el supuesto de de fecundidad en una naci6n o entre na-
que una norma juridica debe estar en- ciones estdn prin,:ipalmen'te determina-
caminada no s61o a reglar una situaci6n das por las diferencias en la proporci6n
concreta de la sociedad, sino quo dicha
regla debe interpre'tar en su sentido ma-
yori'tario el querer social, orientAndola eBogue J., Donald. Motivos a FIF vor o en Conuado l. Pianiflcacl6n Familiar en Dstintas Cut-
hacia el bien comn, para hacer de su turas. E': Planlflcad6n Familiar. Ediclones
aplicaci6n algo efectivo y realista, es Tercer Mundo. Bogoth, 1967. pg. 32.
pertinente presentar los estudios quo de 2 Hear y Smith. Mortality Hud and Desired
unos aios para ac6 se han realizadu sol Family S;ze. Cincinnatty 1967. En: Apuntee

Sobre Programaa de Acci6n Demogriflca y *1
bre actitudes y usos respecto al proble- Desarrollo Socloecon6mlco en Colombia. 1.6-
ma demogrAfico. pez Escobar, Guillirmo. Manila, 1972. Doc.
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de familias que han experimentado o La actitud y el comportamiento co-
han sido expuestas a la muerte de un lombianos respecto a la planificaci6n fa-

hijo, sin importar la clase socio-econ6- miliar han sido recogidos en diversas en-

mica 3. Otros motivos de este tipo son cuestas orientadas principalmente al co-

la seguridad en la vejez, la ayuda en el mtn de la gente. Por su car~cter excep-

hogar, la hombria, la religi6n, las yen- cional es apropiado referirse en primer

tajas econ6micas del trabajo de los hi- lugar a las que se han dirigido a gru-
jos, la repulsa a la anticoncepci6n. pos particulares y altamente calificados

Tambi~n hay motivos para desear una de la sociedad.
baja fecundidad como la salud de la ma- En 1967 Mario Jaramillo G6mez reco-
dre, los menores gastos, las economias, gi6 la opini6n de eclULadores, politicos y
la mejor crianza, la satisfacci6n de ne- gobe'nantes, industriales y comercian-
cesidades sociales, la vida familiar m~s tes, religiosos, trabajadores de publici-
holgada, las facilidades de vivienda y dad, prensa y radio y mujeres dirigen-
educacian. tes de la mis alta categorfa, en su gran

Er, -olombia, por ejemplo, la encues- mayorra cat6licos romanos, en Mede-
ta de fecundidad de 1969 encontr6 que lIrn. Los resultados encontrados en
en un lapso de 6 aios el tamaho pro- una ciudad conocida por el apego de sus
medio de la familia en las dreas rurale.s gentes a los valores tradicionales y su
habia disminuido en 6.15% y en las ur- laboriosidad, indicaban que un 69% de
banas en 25.2%, siendo menor la fecun- los entrevistados estaban a favor de la
didad en las 6reas urbanas que rurales, planificaci6n familiar y un 31.% en con-
notFndose entonces una tendencia a la tra. Todos los grupos tenian clara con-
disminuci6n de la familia colombiana ciencia de la exis'tencia del problema
tanto de origen rural como urbano4 originado por la alta tasa de natalidad

Es diferente pues, la realidad demo- (88%) y estaban de a,-uerdo en la con-
grfica a las motivaciones de la gente. veniencia de que la poblaci6n creciera
Al decir del investigador que clasific6 a un ritmo ms lento (8% de los indus-
los motivos anteriormente citados, en triales, 86% de los religiosos y 84% de
cualquier cultura en un momento dado los educadores). Los m~todos de con-
estn operando estos dos conjuntos de trol natal m~s conocidos eran el ritmo
motivos 1. Es m~s, la tendencia demos- (80%) y los anovulatorios, que evitan
trada en Colombia es general. "Todos por medios quimicos el normal proceso
los estudios efectuados hasta la fecha de ovulaci6n de la muter (70%). Exclu-
han mostrado, cosa muy sorprendente, yendo los solteras, 83% del total habfan
que el ideal es la familia reducida, es planificado su familia. Seg n el auor,

decir un ideal de baja y no de elevada etos datos indican que a baja fecundi-

fecundidad" ". Estos motivos acaban te- dad de a clase dirigent e Medelin se

niendo una carga emocional, una per- dabe a que ar cha ti e lani-

manencia y una aceptaci6n tan extend:- debe a que pot mucho tiempo ha plani-

da que se integran al modo de ser de [a ficado su familia y que el uso de anti-

sociedad, entranda a formar parte de su conceptivos no es subproducto del co-
scura., rlonialismo cultural, sino resultado de
cultura, una propia y meditada decisi6n.

Respecto a la religiosidad, se encon-

S Hassan. Influence of Child Mortality on Fer- tr6 que dsta influia en las actitudes de
tility. Nueva York, 1966. En: Apuntes Sebre lOs hombres, pero era contrarrestada en
Programs. L6pez E., Guillermo. Opus Cit. las muieres por la responsabilidad de la

4 L6pez Escobar, Guillermo. Apuntaa Sobre Pro- maternidad; y sabre todo, que existra
gramas... Opus Cit.

5 Bogue J., Donald. Motivos a Favor o en Contra un evidente divorcio entre las conduc-

del Control Natal en Distintas Culturas. En: tas personales y p6blicas en cuanto al
Planificecl6n Familiar. Opus Cit. pg. 37. usO de anticonceptivos, pues la religio-

6 aogue J.. Donald. Actitudes Relacionadas con sidad modificaba las actitudes que im-
la Planificacl6n Familiar. En: Planificacl6n Fa. plicaban un campromis pblico pero

miIer. Opus Cit. pg. 46.
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influian muy poco en el comportamien- Pero 'olvamos nuestros ojos a auien

to privado de esas mismas personas '. es sin lugar a dudas el protagonista un

Concluia el estudio "que la gran ma- tanto etereo de toda la literatura de cam-

yoria de los dirigentes de la ciudad han bio social. La gran figura de nuestra

sentido vercadera preocupaci6n por los epoca: el hombre comjn y corriente.

prob!emas demogrficos, tienen un co- Una encuesta realizada en BogotA en

nocimiento insuficiente acerca de ellos y 1966 ", patrocinada por el Centro La-

desean aprender mas. Sus actitudes son tinoamericano de Demografia, CELADE,

francamente favorables a un programa y dirigida por el Centro de Estudios de

de informaci6n y aun de servicio en pla- Desarrollo Econ6mico de la Universidad
nificaci6n familiar"'. de los Andes, CEDE, con la colaboracikn

El nismo autor, en la misma ciudad, de las universidades de Cornell y Chica-

hizo un estudio similar referido al cuer- go, entre 2.250 mujeres en edad f6rtil,
po medico, encontrando que el 80% de encontr6 que mientras el 67% de las

los medicos aconsejaban alg~n metodo mujeres no desean mes hijos y el 90%"

de planificaci6n familiar" ' . Los profeso- aprueban [a idea de la planificaci6n fa-

res de las facultades de medicina de miliar, aproximadamente s6lo ci 6%
seis universidades del pais y del Hospi-

tal Militar Central opinaron en un empleaba metodos anticonceptivos se-

67.800 que por razones mdicas reco- guros y la suma promedio de uso de

niendarian un metodo de control natal; m~todos de cualquier clase era de

por razones econamicas 48.9% Io reco- 27.5%.

mendaria o daria informaci6n sobre e1 22% de las mujeres ignoraba la exis-

y 38.9% Io haria con restricciones i0 tencia de metodos anticonceptivos (1/,

Otra encuesta hecha a los mzdicos co- de las de alto estatus ocupacional y 45%*o

lombianos mostro su interes por el pro- de las de bajo) y 16% rechazaban to-

blema demogrifico como importante talmente la idea de planificar su familia.

para el pais (68.4% ), su criterio inde- Conclufa el es'tudio que "una vista de

pendiente para prescribir metodos mec6- conjunto de las variables aqul estudia-

nicos o quimicos (66.3%) y ei reconoci- das parece indicar que cualquier esfuer-

miento de su deber de prescribir plani- zo hacia la creaci6n de una conciencia

ficaci6n familiar en casos m(dicos indi- de la planificaci6n familiar debe estar

cados a pesar de las disposiciones ecle- enfocada hacia los niveles econ6micos

siasticas (87.5%) 11 bajos que en general tienen una necesi-

Se aprecia entonces una actitud favo- dad sentida de controlar el ntmero de

rable hacia la planificaci6n familiar en hijos pero que desconocen los mdtcdos

un grupo tan decisivo e informado para para realizarlo" 13.
Ilevarla a cabo como es el Cuerpo Md- Construyendo una escala de tradicio-

dico. nalismo con base en las actitudes hacia

el cambio: trabajo fuera del hogar, re-

7 Jaramil~o G6mez, Mario, Encuesta de Opini6n conocimiento de cambios en el mundo,

a Dirigentes de Medelin. En Planificacl6n igualdad de oportunidades, obediencia o

Familiar. Opus Cit pgs 379. ss amor de los hijos para con los padres,
S, Jarami!le Gme: Maric Idei pg. 430. participaci6n palitica, educaci6n mix-
. J1arari'lo G rnez. Nariu En-uesta al Cuerpo

,.e!,o de Medellin Er Regulacl6n do la ta, dedicaci6n exclusiva al hogar, se

Fecundidad. AS~rfFAME Nd Antares Bc(,'ta. hall6 que el grado de tradicionalismo
1968 pg 47. en si mismo no parecia ser una barre-

lI Mendcza, Hernan y 'Airmc, Il~o Actitudes de

Ics profescres de lAs Facultades de Medicina

En: Regulacidn do la Fecundidad. Opus Cdt
pgs 59-64. Mrkow Ospina, Italo. Act:tudes y Uscs Acerca

11 Mendoza, Hernan y M rkow, Italc Actitud de Cie la Planifsaci.n Familiar en BogotA. En:

los Mdicos Cclombiaris llvc'a el l ,'e"Cr.T Ce Regulaci6n do Is Fecundidd. Op Cit. pgs.

la Pablaci6n, En Regulaci6's do Ia Fecun. 154, ss.

dided. Opus Cit. pgs 88, ss. 13 Mirkow Ospima, ltalo. Idern. pg. 156.

21



ra para la aceptaci6n de la planifica- la mujer, en las manizalitas fue su
ci6n familiar 14. gran apego a la religi6n 16.

Aunque es criticable la denominaci6n Pero el intento mts completo de ana-
de tradicionalismo, para medir lo que lizar el problema demogrdfico colom-
m-s bien es falta de informaci6n y edu- biano ha sido la Encuesta Nacional de
caci6n, es significativo que la actitud Fecundidad, realizada por la Asociaci6n
de la poblaci6n en cuanto a ideales de Colombiana de Facultades de Medicina,
fecundidad sea bastante homogenea y ASCOFAME, con la colaboraci6n del
que en todos los niveles se aduzca el Population Council, CELADE y la Uni-
factor econ6mico como uno de los prin- versidad de Chicago en 1969 en're mu-
cipales que inducen a planificar la fa- jeres en edad f~rtil (15-49 aios) de
milia. las cuales 2.797 tenfan residencia ur-

Similares conclusiones se encontra- bana (poblaciones mayores de 20.000
ron en atras regiones del pals. habitantes) y 2.736 rural. Dicha en-

La encuesta de fecundidad realizada cuesta represen'tativa, autoporiderada y
en Medell(n en 1966 concluy6 que la estratificada puede considerarse que re-
inmensa mayoria de las mujeres eran presenta una imagen muy aproximada
partidarias de la educaci6n sexual de del pensamiento del pueblo colombia-
la juventud, tanto para mujeres como no sobre el tema.
para hombres, que el grado de educa- Se midi6 la actitud de la mujer res-
ci6n sexual era sumamente bajo y que pecto al uso de anticonceptivos y las
en los 61timos treinta ahos no habla actitudes del compahero tal coma eran
variado la educaci6n sexual dada a las percibidas por ella, encontrando que
mujeres. Destruyendo un viejo mito al 62% de las mujeres urbanas y al
comprob6 que todos los estratos so- 59% de las rurales les parece bien
ciales hacen igual uso de las relaciones usar m~todos y que una mayor propor-
sexuales y que la informaci6n en ma- ci6n, 76% de las urbanas y 72% de
teria sexual aumentaba con el grado las rurales, creen que le parece bien a
de educaci6n pero aun las m~s educa- su compahero. Si se acepta la respues-
das sabian poco i5 ta como necesidad sent ida de la pobla-

La encuesta de fecundidad rural de ci6n femenina, hay que aceptar que el
Cartagena y Manizales inform6 que el grado do insatisfacci6n es mayor en el
conocimiento del significado de la pla- area rural, por una diferencia mayor
nificaci6n familiar era muy osceso en entre conocimientos y necesidades.

La comparaci6n de las actitudes in-las ,reas de investigaci6n pero parecla dic6 que no parecen existir grandes di-elevarse con el nivel dle educaci6n de feas ontrel nivels de eucacirn do laferencias entre mujeres y hombres para
mueres de la zona cartagenera mostra- usar anticonceptivos, una tencdencia ma-

ron opini6n favorable a la planifica yor a usarlos en la ciudad y que aun
cuando las diferencias urbano-ruralesci6n, en tanto que entre las manizalitas

s6lo la tercera parte opin6 de igual ma- en cusnto a actitudes son poco inpor-nero. En ambas zonas hubo gran de- antes, sus motivaciones acusan dife-
E mg de- rencias culturales. En todo caso, la ac-sea de adquirir conocimiento sobre el titud estS muy relacionada con la edad

tema y mientras en las zonas cartage- de 'a muier siendo poco favorable en-
neras la principal raz6n para recka:r- '
la planificaci6n familiar Fue la ,a' .!e rmca y mucha edad"7

;:alc. Algunos Resultados Genera-
Encuesta Piloto de Fecundidad Ru,-14 Maldonado G., Inds. Tradiciona!,sr"- . . Cartagena y Manizales. Conocimlantoo,

ficaci6n Farn.liar. En: Rogul-ci6n d,, la Fe- Actitude$ y Pricticas Sexuale. Opus Cit.
cundidad. Opus Cit. pgs. 10-209. pg. 110.

15 ASCOFAME. Encuesta do Fecundidad de Me. 17 Heredia, Rodolfo. Actitudes, Motivaciones, Idea-
dallin. 1966. En: Conoclrnlntos, Actitudes y les. ASCOFAME. Unidad do Valoraci6n. Do.
Prictlcas Sexuales. Vol. 2 Bogot 1968. pgs. cumentos del Ahio 1972. BogotS, 1972 pgs.
40.41. 13, ss.
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Relacionando el numero de nacimien- mulgan y 56% de las que comulgan se-
tos vivos con la edad de la mujer y su manalmente). El motivo mis importan-
educaci6n, se encontr6 que las mule- te de rechazo es el religioso y aumenta
res ,ue vivian en zonas urbanas tenian con la edad, luego siguen la salud, la
menos hijos que las que vivian en zo- moral y la famiia, pero a mayor mo-
nas rurales, que las que eran mis edu- dernismo hay una actitud mAs favora-
cadas tenian menos hijos en todas las ble ".
categorias de edad y las mis '6venes, Entre los m~todos m~s conocidos por
menos hijos en todas las categorias de la poblacfc6n rural, la pildora ocupa el
educaci6n ". primer puesto. El conocimiento aumen-

En cuanto a los diversos tipos de ta con la educaci6n. En general, en to-
uni6n, puede afirmarse que con algu- dos los grupos hay gentes que conocen

nas pequefias variaciones regionales, los mdtodos sin exceder de 34%. El co-

las uniones consensuales llenan los re- nocimiento disminuye con la ruralidad

quisitos de estabilidad y siguen los mis- y no estS relacionado con el ntmero
mos patrones de fecundidad que lar de hijos.
uniones legales 19. 76.209o est~n casa- El 18% de las mujeres en edad re-
das por la Iglesia y 23.5% son convi- productiva y en uni6n alguna vez ha
vientes. A mayor educaci6n se casan usado m6todos cientificos (8% el re-
mas tarde y legalmente'". tiro, 6% el ritmo). Un 15% de muje-

En las areas rurales el 66% de los res de residencia rural usan m~todos
maridos de las encuestadas tienen tra- anticonceptivos actualmente. El retiro,
bajo , agricolas de bajo nivel, 27% son el ritmo y los anovulatorios son los m6-
analfabetas y 47% tienen primaria in- todos mas usados con tendencia en
completa, mientras de sus compane- las ms j6venes a preferir la pildora.
ras 82% no tienen trabajo remunera- Entre mayor educaci6n, m~s comunica-
do, 24%o son analfabetas y 54% tienen ci6n entre las parejas y mayor contac-
primaria incompleta"', lo que da una to con medios de comunicaci6n, mayor
idea de la abrumadora ignorancia del es el uso de m~todos 23. Hay 7.6 abor-
campesino colombiano y sus repercu- tos por cada cien embarazos, 8.5 abor-
sionos. tos por cada cien nacimientos vivos. La

El ideal de la familia rural en Co- proporci6n de abortos es mayor en las
lombia es tener 4.5 hijos, 67% de mujeres de mayor edad, menor educa-
acuerdo con su marido. Su tamaho real ci6n y que han residido en las ciuda-
es de 7.7 y entre m~s cerca estS de los des .

centros urbanos, m~s educaci6n tiene En cuanto a las ciudades, se encon-
y es m~s j6ven, menos hijos desea. tr6 que el 50% de las mujeres en edad

81 ?%o de las mujeres encuestadas no reproductiva y en uni6n presentaban
desean m~s hijos, 67% de acuerdo antecedentes de m~todos, 2.8 veces ma-
con su marido. El rechazo a los anti- yor que en la zona rural. Los m~todos
conceptivos 41 o aumenta con la reli- nims usados eran el retiro 21 % y el
giosidad (36% de las qut nunca co- ritmo 17%. 43'0 de las mujeres estn

usando mdtodos anticonceptivos ac-
tualmente.

ID Baldwin, Wendy. Relaci6n Entre Edad, Educa. A mayor contacto con medios de co-
ci6n y Nacidos Vivos ASCOFAME Documenlo municaci6n, mayor educaci6n y menor
Intirno 1971. Bogoti, 1971.

19 Rico Velasco, Jesus. Tipos de Uni6n y Fecun.
didad en Colombia. ASCOFAME. Documenetos
del AAo 1972. Bogota, 1972. 22 Heredia, Rodolfo. Ideales, Motivos y Actitu-

"0 Umaia, Maria. Caracterliticas Sociodemogrh. des. Encuesta Naclonal do Facundldad. Porte
ficas de las Uniones. Encuesta Noclonal do Rural. Opus cit.
Fecundidad. Publ.caci6n No. 2 Parte Rural. 23 Rivera, Jorge y Estrada, Alcides. Conocimlen.

Documento Interno. ASCOFAME. pg. 57. to y Uso de Mttodos. Encuesata Naclonal do
" Umara, Maria. Ceracteristicas SociodemogrA- Fecundided. Porte Rural. Opus C;t. pg. 74.

ficas de las Mujeres. Encueata Nacional. Opus 24 Prada, Helena. Nivel y Diferencialas do Fe-

Cit. pgs. 23, ss. cundidad Rural. Idem. pg. 129.
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edad hay mas uso de m~todos. Los an- catendario de Ogino-Knauss y sinto-
teceden'es de ernp:eo de metodos seg-3n termico, formula Ogino-Knauss para el
el grajd de re'vgiosidad no mostrarcn calculo de los dias regulares antes de
tendencias detfnidas (altos porcentajes la ovulaci6n y los sintomas y tempera-
en les indices bajos y altos de religio- tura basal para conocer periodos segu-
sidad) :

. ros despues de la ovulaci6n, para 392
Dentro de este contexto, se cornenza- mujeres bajo contro! la tasa general de

rcn a adelantar campafias de car~cter embarazos fue de 10.0% embarazos
oficial y privado, cn alguna reserva por 100 aos-mujer*-; casi cinco veces
las primeras con gran derroche publi- menor que la encontrada en el infor-
citario y fuertes criticas, algunas de las me anterior y muy de acuerdo con los
segundas. Hace aproximadamente diez limites de lo informado en la literatura
a~ios se adelantan, especialmente des- mundial sobre el tema. Esta diferencia
tinadas a genrtes de escasos recursos. se atribuyo al contacto personal, al es-
Su evaluaci6n muestra un grado signi- fuerzo educativo y al gran control so-
ficativo de aceptaci6n de los servicios bre las parejas. Es de anotar que la
y ofrece nuevos datos sobre las activi- eficacia del m6todo varfa enormemen-
dades y comportamiento de las usua- te segtn se restringa la actividad sexual
rias. s6lo a la fase post-ovulatoria, se use el

La primera valoraci6n de los servi- mdtodo sinto-t6rmico o el simp!e ca-
cios pi!oto de planificaci6n familiar lendario, que es el menos confiable.
ofrecidos en 10 centros de Cali, t3ogo- Queda as[ planteado en el terreno es-
tS y Medellin, entre 1963 y 1967 apro- tadistico [a gran po!6mica que en el
ximadamente, indicaban la importan- terreno moral produjo y sigue produ-
cia que habian tenido como difusores ciendo el m6todo del ritmo. Al parecer,
de informaci6n sobre paternidad res- no s6lo su ensefianza ha sido poco di-
ponsable y planificaci6n familiar, que- fundida sino que su aplicaci6n efecti-
jindose de las presiones suscitadas que va requiere gran regularidad en los
coartaban la libertad de las parejas y procesos biol6gicos, fuerte autodisci-
el libre criterio de los medicos. Puso plina en las parejas y persistencia en
de presente es'ta evaluaci6n los incon- los instructores. Su efectividad apare-
venientes encontrados en la aplicaci6n, ce condicionada a una compleja orga-
aceptaci6n y ensefianza del m6todo del nizaci6n educativa.
ritmo, considerando como imposible su El Consejo Directivo de la Asociaci6n
aplicaci6n a grandes masas de la po- Coombiana de Facultades de Medici-
blaci6n, con el agravante que la termi- na, entidad privada, aprob6 en 1968 un
naci6n de los embarazos subsiguientes programa hospitalario de atenci6n ma-
al uso del ritmo en aborto, en propor- terna en el post-parto inmediato para
ci6n tres veces mayor a la observada ser administrado y ejecutado por los
con anterioridad en el mismo grupo, departamentos de obstetricia y gineco-
Io h&cian m6dica y 6ticamente desacon- logfa en 26 hospitales del pais. Entre
sejable 26. sus objetivos est~n intensificar activi-

Muy diversos fueron los resultados dades de informaci6n y educaci6n en
encontrados en Cali, en grupos socio- los servicios obst~tricos dirigidos a pro-
econ6micos bajos. Usando el m6todo mo.er en las muieres que los soliciten

la dea de la planificaci6n familiar e
incr-imentar los servicios de anticon-

25 Estrada, Alcides. Uso do M6todos Anticoncep- cc'.,i efectiva, a trav6s de los casos
tivos por las Muieres do la Encuesta Nacio-
nal de Fecundidad. Encuesta Naclonal de Fe- Obstetricos de parto y aborto.
cundided. Parte Urbana. ASCOFAME. Docu-
mento Interno.

26 Jaramillo G.. Mario y Londofio B., Juan. Pri. 27 Guerrero, Rodrigo y Lores, Humberto. Evalua-

mera Valoracl6n Comparativa de los Servlc;os cl6n do la Continencia Peri6dica. Ravista Co-

Piloto do Planlficaci6n Familiar. En: Regula- lomblana do Obstotrlcla y Glnecolog.a. Vol.

€16n do a Feundidad. Opus Cit. pga. 36-37. 21(6) nov.-dic. 1970. BogotS.
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Entre 1971 y 1972 solicitaron servi- En las ciudades, quien ha ofrecido

cios de planificaci6n familiar mrs de con mayor intensidad este tipo de ser-

60.000 nuieres. Tenian un promedio vicios, ha sido una organizaci6n priva-

de edad entre 26.6 y 27 afios, un in- da. La Asociaci6n Pro-Bienestar de la

greso mensual entre 870 y 1.016 pesos, Familia Colomb;)na, PROFAMILIA, fun-

s6lo 18.7% con algin aiio de instruc- dada en 1965 y criticada y pr6spera

cion secundaria. Entre 71.70o y 73.5'o desde entonces. Entre sus objetivos es-

nunca habian usado algin metodo anz,- tn cambiar la actitud de la comuni-

conceptivo, tenian entre 3.6 v 3.0 hi- dad con respecto al tamafio de la fa-

los vivos y un prcmedio de abortos por milia, instruir sobre planificaci6n fa-

mujer entre 0.7 y 0.8. La enorme ma- miliar, paternidad responsable, fisiolo-

yoria acept6 los serv~cios solici.ados, gia de la reproducci6n, educaci6n se-

prefiriendo los dispositivos intriuteri- xual, infertilidad y prevenci6n del abor-

nos y los anovulatorios '
'. to a nivel m6dico, para-m6dico, de li-

Dentro de la misma politica, el Mi- deres de la comunidad y p6blico en

nisterio de Salud a trav6s de so pro- general, promover toda politica al res-

grama de extension de servicios de pecto. Cuenta con 36 centros en 27

protecci6n materno-infantil y bienestar ciudades del pais, 24 mayores de

familiar comenzo a adelantar una cam- 80.000 habitantes.

paila para prevenir el aborto provoca- En 1?71 PROFAMILIA tuvo 60.004 ca-

do, atender progresivamente la deman- sos nuevos y 249.126 consultas totales

da de informaci6n y servicios m~dicos (que incluyen los casos de seguimien-

para espaciar los nacimientos, tratar to y las citologias). Para 1972 hubo

la esterilidad de las parejas que volun- 71.473 casos nuevos, 301.492 consul-

tariamente lo requieran y en general, tas en el aho y en medio de una furio-

mejorar la salud de la madre. Este sa pol6mica nacional se hicieron 910

prograrna cubre la mayor parte del te- vasectomias. Estos programas se com-

rritorio nacional a trav6s de los cen- pletan con campaias educativas que

tros de salud distribuidos en 499 mu- para este 61timo afio incluyeron la pro-

nicipios, especialmente en 6reas no ur- yecci6n de 6.116 peliculas para 163.709

banas. personas, 15.265 charlas para 208.159

La evaluacicn del programa de ene- asistentes y 398 cursillos para 19.969

ro de 1970 a julio de 1971, indic6 que personas.
hahia habido 68.644 solicitantes de ser- Los totales acumulados en siete aios

vicios de pianificaci6n familiar, cuyo de labores son 272.585 casos nuevos,

tipo promedio era una mujer de 28.3 818.533 consultas de seguimiento y un

a 28 6 aFios, con instrucci6n primaria, total de 1.091.118 consultas totales.

un ingreso familiar entre 768 y 825 pe- Las criticas a PROFAMILIA se diri-

s.-,s ,!nensuales, sin antecedentes de anti- gen sobre todo al empleo y aplicaci6n

,:ericnr. tenien o entre 4.6 y 4.7 hi- de la esterilizaci6n permanente y al he-

_ ' ,:' c0n . promedio de abortos cho de que en tan grandes proporcio-

,n:te 0 8 y 0 9 La mayoria de las so- nes una entidad privada realice una 'ta-

.: tes vi Iafl en cabeceras munici- rea que por sus caracterfsticas socia-

:+ 'es y prefireron los anovulatorios y les debe corresponder al estado30.

.os dispositivos intrauterinor ''  Cifras, calculos, porcentajes que so-
'o tienen un prop6sito: mostrar y de-

t.ar a C Mar.. Crcters! ".' strir cono una profunda necesidad
graficas de las Sohc,tantes : '11, ; a de un pueblo en su nayorla inculto y

Familiar en el Prcrama Fcst ; - ". ' pobre pero que empieza a ser conscien-
ASCOFAE Ln'kd de Va'ora. - ) Documen-

tos del Aho 1972. Opus Cit pgs. 37-38. te de sus problemas y aspiraciones, en

J Es rada, Alcides Caracteristicas Soc o-Demogr,

f;cas de las Sol,citantes de Panificaci6n Fa-

miliar, en el programa del Ministerlo de Sa- SO Profamilia, Asociacir Pr,-B enestar de la Fa-

lud. En: Documentos del Allo 1972. ASCOFA- milia Co'onh ana. Informts do los Aflos 1971

ME. Opus Cit. pgs. 37-38. y 1972. Bogot,, 1971, 1972.
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proporci6n directa a su educaci6n e en el mundo moderno, no haya docu-
informacion se trata de solucionar con mento mcs discutido que la enciclica
medidas que por ser fragmentarias, in- Humanae Vitae, promulgada en 1968,
dependientes unas de otras, tomadas donde se expuso el criterio pontificio
por ministerios a asociaciones priva- sobre moral ma'trinonial y planifica-
das, no obedecen a una politica inte- ci6n familiar.
grada y global que co,'resp.-,:.e forniu- La discusi6n es una complicada tra-
lar y poner en pr~ctica al estado. ma donde la acusaci6n m's persistente

No cabe duda de que una parte nu- es que el pronunciamiento papal se pro-
merosisima y respetable de la gente mulga fuera de la filosofia y de las
colombiana desa planificar su fami- circunstancias de su tiempo. Textos sa-
lia, que hay una manifiesta frustraci6n grados y profanos, autoridades ecle-
por su incapacidad de hacerlo, que esa siasticas y laicas, cientificos y te6logos
incapacidad surge ante todo por falta dan lugar a autorizados e intermina-
de informaci6n y educaci6n y que exis- bles argumentos para tra'tar cie diluci-
te el deber gubernamental apenas esbo- dar un problema que suponen btsica-
zado en la actualidad, de solucionar es- mente moral: la obligatoriedad del
te problema. Por otra parte no parece pronunciamiento pontificio.
haber la necesaria coordinaci6n de cri- Pero es m~s que un-problema moral.
terios, ni extensi6n de sus acciones, ni En el sentido de sus repercusiones en
organizaci6n educativa a distintos ni- comunidades cat6licas, en la interpre-
veles, en las exitosas campahas y pro- taci6n que ante una feligresia definiti-
gramas adelantados por los distintos vamente confundida hagan los sacer-
organismos. dotes de ese pensamiento que no se

Existe entonces, no s6!o una ne- distingue por la claridad de sus funda-
cesidad sentida sino tambi6n una necesi- mentos, en la actitud de los gobiernos
dad insatisfecha y naturalmente una que por su tradicl6n y sus leyes deben
obligaci6n social de satisfacerla, con respeto a la Iglesia, la encfclica Hu-
un fin que consagran las leyes de to- manae Vitae plaritea en sif un grave
das las procedencias: hacer rns dig- problema social y politico.
na la vida del hombre. Como elemento fundamental del bien

com6n y del desarrollo integral de la
B. La Actitud y el Comportamiento comunidad nacional, la Iglesia Cat6li-

del Pueblo do Dios ca Colombiana ha desempefiado en la
historia de nuestro pais un papel que,

Con un reino de este mundo que ya guardadas proporciones, evoluciona co-
era s6lo una brillantisima, calamitosa mo en Europa mis tarde y mis lenta-
sucesi6n de recuerdos hist6ricos y el mente, del poder terrenal al espiritual
mds grande poder espiritual de que hu- y vive aciualmente con particular in-
biera memoria, la Iglesia Cat6lica, tensidad su propia crisis de autoridad
Apost6lica y Romana, vieja de veinte y de adaptaci6n.
siglos, decidio a partir del Concilio Va- Seria torpe medir su actual influen-
ticano II dar alcance a esa 6poca incon- cia por la ignorancia del pueblo. Su
trolablemente veloz que dejaba atrcs opini6n sigue siendo la m~s respetable
todos los dogmas y creencias, buscan- en el campo moral y existe en la naci6n
do su "aggiornamiento" sin cambiar su un arraigado respeto por el culto y el
doctrina fundamental. clero. Por eso es necesario conocer sus

La figura formidable de Juan XXIII planteamientos y la actitud de la cornu-
presidi6 el cambio y desde entonces nidad cat6lica, jerarquia, clero y fie-
6ste se desarrolla bajo el signo de la les, de la misma manera como antes
controversia. Es posible que en todo se indag6 por la de campesinos y cita-
ese proceso, que comprende un replan- dinos.
teamiento de las relaciones jergrquicas Se hace necesario entonces un so-
y de la orientaci6n misma de la Iglesia mero an-lisis de la enciclica, de sus re-
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percusiones y de la actitud de los ca- como cualquier otro referente a la vi-

t6licos colombianos. da humana, hay que considerarlo por

No se trata de confundir los bien de- encima de las perspectivas parciales

limitados terrenos de la moral y el de- de orden biol6gico y psicol6gico, de-

recho la unilateralidad, interioridad, mogr~fico y sociol6gico, a la vez de

incoercibilidad y autonomia (en el sen- ;na visi6n integral del hombre y de su

tido de un imperativo creado por la vocacion no solo natural y terrena sino

propia conciencia) de la primera con tambien sobrenatural y eterna" "'

las notas diametralmente opuestas del Pone luego de relieve dos temas mal

segundo. El criterio eclesi~stico y la tracados por la literatura reciente: el

actitud religiosa ante un problema co- amor conyugal con sus caracterfsticas

mo el demogr~fico, con hondas reper- de humanidad, totalidad, fidelidad, ex-

cusiones morales, imoortan en la me- clusividad y fecundidad y la paternidad

dida en que las normas estatales que responsable puesta en prictica "sea

van a solucionarlo deben estar acordes con la deliberaci6n ponderada y gene-

con Io que el pueblo soberano, del cual rosa de tener una familia numerosa,

es parte la Iglesia, que va a ser gober- sea por la decisi6n tomada por graves

nado por ellas considera como moral. motivos y en respeto por la ley natu-

Legislar de acuerdo con una impeca- ral de evitgr un nuevo nacimiento du-

ble t~cnica juridica, formulando un de- rante un 'tiempo o por tiempo indefi-

ber ser imposible o por el contrario, nido"3. Para concluir que "cualquier

apoyando la arbitrariedad en el poder acto matrimonial debe quedar abierto

coercitivo del estado, e3 ignorar los a la transrnisi 6 n de la vida" 3. Reafir-

mis elementales principios del dere- mando la doctrina ya enunciada por

cho, su valor de justicia y su finalidad Pio XI en la enciclica Casti Connubii,

de obtener el bien com~n. Valor y fi- cuando dijo "Cualquier uso del matri-

nalidad que no deben permanecer en monio en cuyo ejercicio el acio, de pro-

un intachable acervo te6rico y filos6fi- pia industria, quede destruido de su na-

co sino que deben realizarse en la pr~c- tural fuerza procreativa, va contra Ia ley

tica. de Dios y ]a ley natural y los que tal co-

De ahi que ni las intransigencias mo- meten se hacen culpables de grave deli-

rales ni el reconocimiento de Io diso- to"'' y concretada por Pio XII en 1951

luto quepan en el querer colectivo que al permitir expresamente el m~todo del

el estado eleva a la categoria de nor- ritmo.
ma juridica. Querer que no es la sire- Refrendados estos principios viene el

pie voluntad del grupo sino que com- cuerpo de la doctrina, tan abrumadora-
promete la raz6n misma de la vida mente discutido:
comunal, la realizaci 6n del hombre den- "Hay que excluir absolutamente co-
tro de la sociedad a travs de la sa- mo via ilicita para la regulaci6n de
tisfacci6n de sus necesidades fisicas y los nacimien'tos la interrupci6n di-
espirituales. Al estado corresponde esa recta del proceso generador ya

interpretaci 6 n fiel para que su actuar iniciado y sobre todo el aborto di-

sea justo. rectamente querido y procurado
Los grandes documentos polemicos aunque sea por razones terap~uti-

de nuestro tiempo son de notoria bre- cas".
vedad. La Humanae Vitae, Io es tam-
bi6n. La promulga el Papa en raz6n del 32 Paulo VI. Humanae Vitae. En: Human@* Vi-

deber de la Iglesia de interpretar la tae. Si y No. Editorial Paidos. Buenos Aires,

lymoral natural y la hace con gran 1970. pg. B.
ley Paulo VI. Human&* Vitae. SI y No. Opus Cit.

dignidad: "El problema de la natalidad pg. 10.
,31 Pau'o VI Humane. Vitae. SI y No. Opus Cit.

pg. 11.

81 Garcia Maynez. Eduardo. Introduccl6n al Es. 15 ASCOFAME. Fecundidad y PlanificacJ6n Fami.

tudlo del Derecho. Editorlal Porr~a S. A. M6- liar Entre los Cat61icos. Editorial Antaros-

xico, D.F. 1970. pgs. 15.24. Tercer Mundo. Bogoti, 1969. pgs. 7-8.
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"Hay !ue excluir igualmente, corno Vitae desencaden6 una violenta pol6micu
el magisterio de la Iglesia ha decla- mundial donde se puso en tela de juicio
rado muchas veces, la esterilizaci6n desde la autoridad misma del Papa has-
directa, perpetua o temporal, tanto ta la validez de sus argumentos.
del hombre corno de la mujer; Desde el punto de vista del consenso
queda adems excluida toda acci6n eclesial, se le acusaba quiz~s sin funda-
que, o en previsi6n del acto conyu- mento, de haber ignorado la opini6n del
gal, o en su realizaci6n, o en desa- concilio consagrada en la constituci6n
rrollo de sus consecuencias natura- Gaudium et Spes, y del pueblo cat6lico.
les, se proponga como fin o como Desde el punto de vista filos6fico de
medio hacer imposible la procrea- confundir lamentablemente los concep-
ci6n". tos de ley natural y ley moral y de in-

"Es, por Io tanto un error pensar vocar para despreciar luego toda la filo-
que un acto conyugal hecho volun- sofia personalista de la dpoca, aduciendo
tariamente infecundo, pueda ser argumen'tos agustinianos. Desde el pun-
cohonestaclo con el corjunto de to de vista evang~lico de no fundamen-
una vida conyugal fecunda". tarse suficientemente en textos sagrados

"Son licitos los medios terap6uticos y sobre todo, desde el punto de vista
necesarios verdaderamente para cu- social de desconocer graves situaciones
rar enfermedades del organismo. Es de miseria y sobre poblaci6n, especial-
licito tener en cuenta los medios mente en los parses cat6licci stb-desa-
naturales inmanentes a las funcio- rrollados.
nes generadoras para usar del ma- Pero como doctores tiene la Santa
trimonio solo en los periodos infe- Madre Iglesia, deben ser ellos quienes
cundos y as( regular la natalidad expongan sus encon'trados criterios.
sin ofender los principios morales "La gestaci6n del documento y su re-
que acabamos de recordar"6. dacci6n muestran que no fueron toma-

Se condenan a rengl6n seguido los dos en cuenta ni el informe de la mayo-
m~todos artificiales por abrir camino a ria de la comisi6n pontificia preocupada
la infidelidad, a la degradaci6n general por el problema (el informs mayoritario
de la moralidad, a la pdrdida de respeto de la comisi6n para el estudio de la
a la mujer y a peligrosas disposiciones poblaci6n, la familia y los nacimientos
de autoridades p6blicas despreocupadas presentado al Papa en 1966 consideraba
de la moral. Consecuentemente, se pide que correspondla a cada pareja decidir
a los gobernantes "no permitir que se si debla regular la concepci6n y la ma-
introduzcan legalmente en la c~lula fun- nera de hacerlo) s, ni las aspiraciones
damental que es la familia prActicas del congreso de laicos de 1967, ni las
contrarias a.la ley natural y divina. Es expresiones de muchos obispos durante
otro el camino por el cual los poderes la reuni6n del sinodo. Adems la encf-
piblicos pueden y deben contribuir a la clica hace abstracci6n de la "e)periencia
soluci6n del problema demogr~fico: el cristiana vivida" por no pocos fieles y
de una cuidadosa pol(tica familiar y de otras confesiones cristianas desconocien-
una sabia educaci6n de los pueblos, que do asf la relievancia del sensus fidelium
respete la ley moral y la libertad de los en los pronunciamientos doctrinales del
ciudadanos" 37 magisterio" 39.

Hecha con la intenci6n de poner or-
den en ia confusi6n moral reinante ante 8 ASCOFAME. National Catholic Reporter. Abril
la difusi6n de diversos medios anticon- 9 de 1967. En: Fecundldad y Planlflacl6in
ceptivos modernos, la enciclica Humanae Familiar Entre los Catdilcos. Opus Cit. pgs.

8, ss.
31' Baum, Gregory. The right to Disent. Corn-

38 Paulo VI. Humane. Vitae. SI y No. Opus Cit. monweal, vol. 88(19) Nueva York Agosto de
pgs. 13-14. 1963. En: La Iglesia y *I Control do Is Ne-

87 Paulo VI. Humane. Vitae. SI y No. Opus Cit. talldad. Maldonado, Alberto. Buenos Aires,
pg. 17. 1970 Editorial Didot, S.C.A. pg. 18.
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"El documento pontificio evidencia mente la fecundidad y la paterniclad res-

una fundamental estrechez de visi6n con ponsable" 12.

respecto al arntor humano y a la fecun- Y una contrarrdplica jesuftica: "la

didad, pues se cen'tra unilateralmente en Humanae Vitae es una etapa de progreso

el aspecto sexual biol6gico, olvidando en la teologfa moral del matrimonio,

los grandes problemas que en primer pues revaloriza el amor conyugal reco-

lugar serla nocesario dilucidar y recha- noci6ndolo como un fin en sf, que no

zar si se quiere proponer al mundo un excluye al respeto por las leyes biol6g;-

ideal de amor y fecundidad"10, cas que lo condicionan. La conex.on

"El pensamiento teol6gico sobre el inseparable en'tre el fin unitivo y el fin

matrimonio ha evolucionado desde la procreador del ma'trimonio est6 ritmi-

visi6n juridico-procreativa producida camente condicionada. Cualquier acto

por el predominio del derecho romano sexual no es portador de vida pero cuan-

en el pensamiento escolistico, hasta una do lo es no es lfcito privarlo de su sen-

concepci6n personalista que acente el tido procreador. Aun cuando el "don de

valor del amor y presente la procreaci6n vida" sea solo posible la anticoncepc:6n

como su fruto. Esta visi6n fue adoptada es un grave desorden porque priva al

por el concilio Vaticano II, confirmada amor de Ilegar, en su misi6n de cornuni-

por Gaudium et Spes. Hay elementos car la vida, a sus 01timas consecuen-

personalistas en el documento papal, cias" 43

pero otros no pertenecen a esta filosofia En sus consideraciones pastorales,
como el concepto filos6fico agustiniano Haring sefiala tres posiciones legitimas

del orden natural y la posici6n adoptada del cat6lico ante el pronunciamiento pa-

frente a la misi6n procreativa del ma- pal. Aquellos que es'tn en condiciones

trimonio, tomada de una moral biol6gi- de aceptar la Humanae Vitae, estn obli-

ca proveniente de la consideraci6n ma- gados a hacerlo; aquellos a quienes la

terialista de la entidad fisica de cada enciclica plantea dudas y reservas es ar.

acto sexual" 1. obligados a profundizar en el documen-

"Creemos poder afirmar con concien- to e informarse en otras fuentes para

cia que no somos capaces de compren- clarificar su conciencia y los que juzgan

der la validez de un enfoque en que se fundadamente que no les es posible

estima "el desarrollo de los procesos aceptar la posici6n de la enciclica, deben

naturales" como una ley que es valedera atenerse a los dictados de su conciencia

por si misma, es decir independiente de y no est~n obligados a declarar en el

la finalidad global de la vida familiar y confesion'ario el empleo de rnedios anti-

conyugal. Por este motivo no Ilegamos conceptivos41 En iddntico sent.ido se

a comprender el significado de una dis- pronuncian los profesores de teologia de

tinci6n moral entre el uso de los perlo- la Universidad Cat6lica de Cliile I".

dos infecundos y el empleo de medios Por lo quo respecta a la Amdrica Lati-
capaces de impedir temporalmente fa na, la II Conferencia General del Epis-
fecundidad... no es el hecho de que
intervengan en el proceso biol6gico lo
que les da su valor moral, 6sto lo da 42 Declaraci6n de 21 Te6logos Europeos. Amster-

m~s bien la medida on quo el m6todo dam 1968. En: Humana* Vita. SI y No. Opusm,:'s ben a meidaen ue e m~odo Cit. p0g. 62.

empleado contribuya a alcanzar un amor 43 Martelet, Gustave (S.J.) Para Comprender Me-

conyugal verdadero y se logre junta- jor la Enclclica Humanae Vitae. Nouvelle
Revue Theologuique, vol. 90 (9, 10) Tournal-

_ Parrs nov-lic. 1968. En: La 'Igleala y Con.

40 Callaham, Daniel. Una Proposici6n Alternative. trol ... Opus Cit. pg. 44.

Commonweal vol 88(19) Nueva York, agosto 44 Haring, Bernard. La Crisis de la Enciclica. Vol.

do 1968. En: La Iglela y a[ Control... Op. 88(20) Nueva York, sep. 1968. En: La

Cit. pg. 19 Iglesla y el Control ... Opus Cit. pg. 73.
41 Dos Santos, Beni (Pe. Dr.). La Concepci6n 45 r'eclaracl6n de los Profesores de Ia Facultad

Personalfstica del Matrimonio y la Humanae do Teologfa de la UnIversidad Cat6lica de Chi-

Vitae. Vozes. Vol. 62(11) Petr6polus, Brasil. le. En: Humana* Vitae Sl y No. Opus Ct.

En: La Iglwea y @I Control ... Opus Cit. pg. 25. pg. 73.
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copado Latinoamericano, inaugurada por el anlisis de orden natural y las conse-
el Papa, acatando y solicitando el cum- cuencias morales negativas" 48.
plimiento de la encrclica, alert6 contra De todo lo anterior, apenas queda en
el peligro, tan anunciado por la izquier- clara que el documento pontificio es
da continental, de plantear una politica por lo menos discutible y asf coma esa
antinatalista coma sucedaneo del de- discusi6n se plantea a un altisimo nivel
sarrollo. "Aparece cumo particularmen- teol6gico, moral y jerdrquico, participa
te dahosa la adopci6n de una pol(ticr de ella tambi~n el cat6lico corriente,
demogrfica antinatalista que tienda ,. desprovisto de recursos doctrinales,
suplantar, sustituir o relegar al olvido quien no comprende el sentido del dis-
una politica de desarrollo ms exigente curso y en su propia circunstancia y ac-
pero la Onica aceptahie" 4. La misma tuar est, condicionado par muchisimos
encfclica habia Ilamado la itenci6n so- elementos distintos del religioso y el
bre este punto, donde lo que no parece moral.
muy clara es la c,,ntradicci6n entre una Buscando un criteria mayoritario, se
polftica de desarrollo y el empleo de m6- ha Indagado par la opini6n y el compor-
todos anticonceptivos distintos del it- tamiento de los cat6licos, encontrando
MO. interesantes coclusiones.

El mismo Papa sali6 a la defensa del Aparecia que la variable crucial en
documento en Fu alocuci6n para ei An- relaci6n con la fecundidad de Lrla pobla-
gelus, en Castelgandolfo: "La regla que ci6n era su nivel de desarrollo socio-eco-
hemos reafirmado no es nuestra, sino n6mico y no su composici6n religiosa. No
que es propia de las eslructuras de la obstante, en los aises desarrollados la
vida, del amor y de la dignidad humana, fecundidad de los cat6licos era mds alta
es decir, procede de la ley divina". Y en que la de los protestantes y judfos, cir-
la apertura de la II Conferenci3 Episco- cunstancia no apreciable en los paises
pal Latinoamericana en Bogot': "La en- subdesarrollados y un p.oco notoria en
-(clica no es una carrera ciega hacia la Latinoam~rica (en encuestas urbanas, la
superpoblaci6n, no disminuye la libertad fecundidad de los ca't6licos excedi6 en
ni la responsabilidad de los esposos a 10% a la de los no cat6licos en 3 de 6
quienes no prohibe una razo.)able y ho- ciudades).
nesta limitaci6n de los nacimientos, no En los paises desarrollados se encon-
impide el usa de medias terapeuticos le- tr6 que solo un pequeho porcentaje de
gltimos ni el progreso de la investigaci6n cat6licos que acuden a la anticoncep-
cientifica" 4 ci6n dependen del ritmo (18% CanadA,

0 sea, se han expuesto alternativa- 37% EE.UU. y 22% Gran Bretafa). Los
ee, nte hn euersto ttena- mismos datos indican para 1965 unmente, ante un mundo cristiano descon- 44%g de practicantes norteamericanos

certado los aspectos positivos y c-itica- inconformes y un 68% de cat61icos que
bles de la enciclica. Monseor Alberta habian limitado sus nacimientos usandoDondeyne los resume sucintdrnente al mtdspoiio a aIlsa

dlecir que "nadie discute las buenas in- m~todos prohibidlos par la Iglesia.
encire "de P iapa la s bucina nal Entretanto, entre la cuarta parte y latenciones del Papa, Ia doctrina general mitad de las mujeres latinoamericanas

sabre la santidad del matrimonio, la cat6licas habian limitado sus nacimien-
dignicad de la vida conyugal, etc., Jo que tos, usando el mtodo del ritmo; la
es objeto de controversia es el argurnen- prctica anticonceptiva entre los cat6-
to de autoridad invocado en la encclica, licos de las ciudades p3recla estar casi

tan extendida coma en los parses desa-
46 Episcopado Latinoamericano. Problernas Derno- rrollados y en paises coma Colombia los

grdficos en Am6rica Latina. Medellin, 1968.
En: Humn.. Vite. SI y No. Opts cit. pg. 55.

47 Paulo VI. Alocuci6n par. el Angelus. 1968. 48 Dondeyne, Albert (mons). Reflex;ones Acerca
Conferencia del Episcopado Lainlnoarnericano. do Ia Controversia sobre Is Humanee Vitae.
1968. En: La Igle Y *I Contro4 . Opus Artfculo Inddito. En: Lo Igleel y *I Con.

Cit, pg. 35. trol... Opus CIt. pg. 23.
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abortos inducidos reemplazaban los an- nos, holandeses y colombianos indic6 la

ticonceptivos en la rjoblaci6n que no actitud de casi 600 sacerdotes colombia-
tenla acceso a ellos 49. nos que pasaban buena parte de su tiem-

Un aho antes de la promulgaci6n de po como pastores de su feligresla, quie-

la encfclica, la Federaci6n Internacional nes representaban mss del 60% del

de Institutos de Investigaciones Sociales total de los prrocos de ciudades de m~s

y Socio-religiosas, FERES, realiz6 un de 20.000 habitantes.
completlsimo estudio entre 2.500 Wat6- 58% pensaron que el crecimiento de

licos de todos los estra'tos rurales y ur- la poblaci6n era un problema en Color-
banos de la America Latina. bia y 79% desaprobaron la politica del

Solo 4 de cada 10 entrevistados co- gobierno norteamericano de dar asisten-
nocia lo que pedia la Iglesia respecto de cia condicionada a problemas de con'trol
Planificaci6n Familiar 80.5% de los lai- natal.
cos esperaba que el Papa dejase a la 80% pensaban que era una necesidad
conciencia de cada matrimonio la deci- limitar el tamaho de la familia colom-
si6n sobre el control de los hijos biana y 96% aprobaron el libre acceso
(25.7% de los colombianos esperaban de la informaci6n sobre control natal

el pronunciamiento papal como se hizo), para los casados mientras 89% lo reco-
dos terceras partes manifestaron su de- mendaba tambi6n para los solteros.
silusi6n si el Papa no cambiaba las nor- Solo 23% consideraban la planifica-
mas (70% en Colombia). La expectati- ci6n familiar como medio efectivo para
va por Io que diria el Papa y el grado de superar la pobreza y el subdesarrollo,
desilusi6n aumentaban con la educaci6n, mientras mas o menos la mitad ponlan
aun entre el clero. en duda los motivos que tenfan las pare-:

El 66% de los en'trevistados manifes- jas para escoger familias pequehas y
taron que seguirfan obrando del mismo 55% consideraban la procreaci6n como
modo sea cual fuere el pronunciamiento el fin primordial del matrimonio. Solo
papal. Solo el 14.1 % crey6 en la docili- la tercera parte era consul'tada frecuen-
dad de los fieles y 12.5% en que el ma- temente sobre el tema y no habia mu-
gisterio perderia autoridad moral si se cho conocimiento sobre la proporci6n
cambiaba la norma ". de las parejas que limitaban los naci-

La encuesta encontr6 una profunda mientos y los m~todos para hacerlo.
frustraci6n en el deseo de no tener ms 79% tenian problemas de concien-
hijos en los dos tercios de la poblaci6n cia a este respectQ y 77% considera-
entrevistada, pues en una alta propor- ban que a los fieles les sucedia lo
ci6n (77%) no usaba m6todos anticon- mismo. 39% recomendaban la doctri-
ceptivos y "un grave conflicto de in'ter- na oficial para resolver el problema,
pretaci6n de la ley eclesi~stica conside- 34% acudir a la propia conciencia y
rada como divina y las expectativas 21% a seguir las indicaciones dadas
aut~nticas y legftimas del pueblo cristia- en !a confesi6n. La liberalidad aumen-
no que en proporci6n tan alta esperaba taba ndtoriamente con la juventud del
que el Papa dejase el problema al dicta- clero.
men de la conciencia'"51. En alta proporci6n (entre 68% y

Una encuesta comparativa realizada 80% ) declararon la malicia de los m6-
en 1969 entre p~rrocos norteamerica- todos prohibidos por la Iglesia, mien-

tras 85% declararon moralmente neu-
tral o moral el ritmo. Una proporci6n

49 ASCOFAME. Fecundldad y Planificacldn Fami- igualmente alta .acept6 como ciertos
liar entre los Cat6lcoa. Opus Cit. ogs. 22-40. lOS peligros anunciados por el Papa si

50 Gregory, Alfonso. Et al. Expectativa de la En-

cfclica Hurnanae Vitae en la Am6rica Latina se permitifan toda clase de m~todos.
durante 1967. En: Humana Vitae. SI y No. En cuanto a la actitud ante la anti-
Op. Cit. 351. concepci6n, esta era m6s fuertemente

SI Prez, Gustavo. Et al. Poblacidn, Igleals ¥ Cl nepin osta era m is ful-me
ture. Editorial Galva S. A. MWxico, 1970. p. negativa quo la do la onciclica misma.

222. Adem~s, a juicio del 61 % de los sa-
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cerdotes las pastorales de la jerarquia un n6mero muy escaso de encuestados
eran mAs estrictas que la Humanae Vi- ha invocado a la religi6n como una ra-
tae. Solo 13% declararon que la enci- z6n para no usar el control natal...
clica no era clara respecto a la mora- Un cambio radical en [a actitud de la
lidad de la anticoncepci6n. 45% tenian Iglesia cat6lica, frente al problema del
la misma opini6n que antes de cono- control de la natalidad de ninguna
cer el documento, 67% pensaban que manera reduciria o resolveria las tasas
la Igiesia hubiera sufrido rnengua al de natalidad" I. De nuevo aparece el
cambiar su doctrina y una '.rmensa problema demogr~fico relievante ante
mayoria reconocia el derecho de la una situaci6n de penuria econ6mica an-
Iglesia a pronunciarse sobre el te- tes quo de confusi6n religiosa y moral,
ma pero por ser dste otro aspecto de la

El cuadro colombiano era de confu- cuesti6n, tambidn debe tenerse en cuen-
si6n e inestabilidad. Evidentemente ha- ta en las f6rmulas quo se presenten pa-
bia desacuerdo en el clero, como Io ra solucionarla.
hay ahora. Al igual que entre los fie- La actualidad colombiana es una cri-
les. sis institucional que abarca todos los

Curiosamente mientras este estudio aspectos de la vida nacional y se asiste
pronosicaba una liberalizaci6n en el a la eterna lucha entre un c~mulo de
clero joven, otro realizado en Mede- necesidades insatisfechas y un intento
Ilin en 1966 entre mujeres de diversos de modernizaci6n de las instituciones
estratos, que habian encontrado poca que deben satisfacerlas. La Iglesia con
relaci6n entre religiosidad y uso de un clero y una jerarqu(a de tendencias
anticonceptivos pronosticaba tambi~n conservadoras, no es la excepci6n y lo
una actitud mis positiva en las nue- expuesto es el mejor ejemplo de ello.
vas generaciones, sin perjuicio del cum- Aparece terriblernente involucrada en
plimiento de sus deberes religiosos, en nuestro mundo inconforme y es a no
virtud de una mejor educaci6n I. dudarlo parte importante de 61.

Parece claro entonces que "la fecun- La actitud, las necesidades y el com-
didad, el tanaho ideal dt, la familia y portamiento de los cat6licos no son
la pr~ctica anticonceptiva de los ca- distintas a la actitud, las necesidades y
t6licos en todo el mundo depende mss el comportamiento de los ciudadanos.
del ambiente en que viven que de la As( que la posici6n de la Iglesia tam-
doctrina de su religi6n... Los cat6li- poco puede ser distinta de la del es-
cos de los. parses desarrollados estdn tado.
ms cerca de los no cat6licos de su El Papa recuerda a los gobernantes
propio pais que de los de su misma su deber de proteger a la familia, pero
religi6n en otros lugares". las leyes tambi6n Io hacen, inspiradas

Algunas de las conclusiones de los por un criterio de bienestar al cual
dem6grafos son rotundas: "Los credos puede ddrsele perfectamente el califi-
religiosos no parecen incidir en forma cativo de cristiano.
directa sobre la fertilidad, al menos en "Es derecho innegable de todo go-
el piano individual. En numerosas en- bierno, reconocido por el mismo ma-
cuestas realizadas en diversos parses gisterio de la Iglesia proveer los males

que amenazan al pars y tomar eficaz y
rpidamente las medidas apropiadas

52 Burch K., Thomas. Et ai. Los Ptrrocos Cat6- para evitar dichos males. Obrar asf es
licos y el Control de I Natalidad. En: Es. actuar responsablemente y quienes in-
tudios do Planlficaci6n Familiar. V'ol. 6(6),
junio 1971. Editorial Canal Ramirez-Antares. tentan restringir tal derecho y deber
BogotA, 1971. pgs. 229, ss. del estado pueden estar ciertos de que

53 ASCOFAME. Encuestas de Fecundidad' de Me- atentan seriamente contra el orden mo-
dellhn. 1966. Conocimiontos, Actitudes y Pric.
ticas Sexuales. Vol. 2 1968. Opus Cit. pg, 69.

54 ASCOFAME. Focundided y Planificacl6n Fami- S Mendoza Hoyos, Herndn. Superpoblacl6n y
liar Entre Ics Cat6licos. Opus cit. pg. 53. Elevada Densided $tlai. Op. Cit. pg. 36.
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ral, coartan la libertad del estado y se nales que imponen entre la Iglesia y el
hacen c6mplices de los males que ame- estado una obligaci6n de rec(proca de-
nazan a la naci6n". ferencia y mutuo respeto (C.N 53).

" EnseFia textualmente el Vaticano II: De Colombia se ha dicho que es un
los gobiernos respectivos tienen dere- pais cat6lico y que es un pals de leyes.
chos y obligaciones en Io que toca a La niedida de su fe y su obediencia
los problemas de su propia poblaci6n, puede no corresponder con estas afir-
dentro de los limites de su especifica maciones, pero porque la dignidad de
competencia. Tales son por ejemplo, )a la ley y la necesidad del orden social
legislaci6n social, familiar, la emigra- Io exigen, el criterio de la comunidad
ci6n del campo a la ciudad, la infor- eclesial, la jerarquia, el clero raso y el
maci6n sobre la situaci6n y las necesi- pueblo innumerable, debe ser respeta-
dades del pais. Constituci6n Gaudium do por el legislador.
et Spes. 87"".'. Un criterio que a todas luces no es

Tanto en el terreno individual como s6lo el pol6mico de la Humanae Vitae,
en el social, aparece entonces la nece- sino, despu6s de oir tantas y tantas
sidad de que un pronunciamiento le- opiniones, ante todo el de la libertad
gal que afecta la vida m.sma, consulte de conciencia y la propia decisi6n ante
en el piano humano las creencias m~s la propia circunstancia. Y es precisa-
arraigadas del espiritu y en el piano mente alli, en la libertad de concien-
juridico las disposiciones constitucio- cia defendida por los te6logos y la li-

bertad de conciencia consagrada por el
estado (art. 53 C.N.) donde se encuen-

.-6 Llano Escobar, Alfonso (S.J.) La Iglesia Frente tran las garantas de los derechos de
a la Politic& Oernogrhfica. El Tlempo. Domin- cat6licos y ciudadanos, que son entre
go. 24 de junio de 1973. pg. 8-A. nosotros una misma persona.
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IV-NORMAS QUE PUEDEN AFECTAR EL TAMANO

DE LA POBLACION

A. Introducci6n sentarse. En Inglaterra la ley sobre
abortos de 1967 deja la decisi6n sobre

Son pocos los parses que tienen nor- la interrupci6n del embarazo en ma-
mas organicas sobre poblaci6n (Ghana, nos de dos m~dicos regiscrados, cuan-
Filipinas, China, etc.). Pero las legisla- do 6ste sea necesario para prevenir un
clones sobre abortos, anticonceptivos, dafio mayor en la madre o el hio.
educaci6n sexual son cada vez mAs Por motivos socio-econ6micos, la en-
f recuentes. mienda hecha en 1961 a la ley checa

En Irlanda y Espah9a esta prohibida de 1957, autoriza el aborto cuando
la venta de anticonceptivos, en Suecia, existen tres hijos por Io menos o cuan-
en cambio, las farmacias deben tener- do existe riesgo de disminuci6n del ni-
los siempre a la venta; Io mismo su- vel de vida en los casos en que la res-
cede en la Repiblica Popular China, ponsabilidad econ6mica de criar y
pero las minorias 6tnicas no tienen ac- educar a los hijos recaiga principal-
ceso a ellos. India es un ejemplo de Io mente sobre la mujer. Las leyes de
que sucede en muchos paises, los dis- Bulgaria autorizan el aborto cuando hay
positivos que requieren administra- tres o mts hijos y la de TOnez de 1965
ci6n clIfnica deben obtenerse en clini- cuando la mujer ha tenido cinco hijos
cas oficiales, los anticonceptivos con- vivos.
vencionales, inclusive productos qufmi- La ley de Protecci6n Eugen6sica Ja-
cos, se consiguen en las farmacias y ponesa, tal como ha sido enmendada
los condones en casi todas partes. auzoriza un m6dico asignado para el

No puede hacerse publicidad sobre caso a efectuar un aborto a discreci6n
ellos, a pesar de estar autorizada su suya cuando la salud cle la madre pue-
venta en B61gica, Francia, Repiblica de verse seriamente afectada por la
Federal Alemana y Suecia. S61o en Sue- continuaci6n del embarazo o por el
cia la educaci6n sexual es obligatoria parto, desde el punto de vista fisico y
en las escuelas; en algunos parses han econ6mico. En la pr6ctica ha sido apli-
asumiclo esta labor oryanizaciones ofi- cada con gran liberalidad.
ciales y privadas (Jap6n, Alemania 28 estados de los Estados Unidos
Occidental, B6lgica). tienen leyes sobre la esterilizaci6n y de

Francia y algunas legislaciones de 6stos 26 autorizan la esterilizaci6n obli-
los Estados Unidos autorizan el abor- gatoria de enfermos mentales recluidos
to en caso de estar en peligro la vida en instituciones estatales. Los parses
do la mujer. En el Per0 se permite pa- escandinavos tienen leyes que permi-
ra proteger la salud de la mujer de un ten Ia esterilizaci6n voluntaria. De los
perjuicio grave y permanente y en Di- parses do Europa O;'ental, s6lo en Che-
namarca desde 1950 cuando es nece- coslovaquia estA permitida por razo-
sario para prevenir un grave peligro a nes m6dicas o eugen6sicas con acuerdo
la salud o a la vida de la mujer, que se del interesado. En el Jap6n las causas
eval6a tomando en consideraci6n cir- para autorizar la esterilizaci6n volun-
cunstancias fisicas, psiquicas y ambien- taria previo consentimiento del c6nyu-
tales quo se presenten o amenacen pre- ge o conviviente, incluyen desde psico-
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patias hereditarias pasando por la lepra, do estas leyes. Pretendemos hacer lo
hasta Ilegar a la poca s,'lud de la ma- propio con la ley colombiana.
dre que ya tiene varios hijos.

En Francia y B61gica, se ofrecen des- B. Derecho de Familla
de el final de la 61tima guerra mun-
dial, altos subsidios familiares, que au- Dofinido por Bonnecase coma el con-
mentan con la edad y el nmero de los junto do reglas de derecho de orden per-
hijos y casi todos los paises reducen sonal y patrimonial cuyo objeto princi-
sus impuestos a las familias numero- pMl, accesorio, exclusivo o indirecto es
sas. Igualmente, hay una niuy variada presidir la organizaci6n, vida y disolu-
legislaci6n sobre edad para contraer ci6n de la familia 2, el derecho d2 fa-
matrimonio, divorcio y otras aspectos milia ha pertenecido principalmente al
que pueden influir sobre el tamaiio de c~mpo del derecho privado demostran-
la poblaci6n coma la legalizaci6n de la do una tencencia hacia el derecho p6-
prostituci6n y el homosexualismo, las blico, correspondiente al aumento gene-
[eyes sabre paternidad, adopci6n y he- ral del poder estatal, aun excepcional
rencia 1. en nuestra legislaci6n 3.

Asi, que se presentan dos tipos de Sin embargo, la mayoria de sus nor-
normas, unas dictacas para regular mas son de orden p iblico, pues com-
materias concretas de poblaci6n y otras, prometen la organizaci6n misma de la
dispersas en las diversas ramas del de- sociedad y son por lo tanto, do obl*ga-
recho, que par su pena o su estimulo toria cumplimiento.
influyen en la decisi6n personal de te-
ner familias numerosas o reducidas. 1 . El Matrimonio
Lo mismo sucede en Colombia. Aun-

quo exceptuando los programas oficia- L6gicamente el primer lugar del anA-
les de atenci6n maerno infantil qua lisis lo ocupa el matrimonio, quo goza
incluyen Planificaci6n Familiar, orde- en Colombia de un r6gimen peculiarlsi-
nados a nivel reglamentario, la existen- o, dada la recepci6n quo se hace en
cia dentro de la 6rbita del derecho el derecho civil do las normas del dere-
privado do programas similares y la cho can6nico.
creaci6n par decreto ejecutivo del con- Este r6gimen fuo-el resultado de una
sejo nacional de poblaci6n y medio evoluci6n quo comienza con la acepta-
ambiente, no existen mis normas es- ci6n de las leyes espaholas quo no fue-
pecifficas sabre la materia, es posible ran contra las disposiciones nacionales,
encontrar en distintos campos legisla- s2Cin lo dispuso la constituci6n de 1821,
tivos atras que condicionan en cierta entre las cuales qued-ron incluidos los
medida el tamario de la poblaci6n. Par efectos civiles de los matrimonios ecle-
ejemplo, una temprana edad para con- si~sticos; sigue con la existencia tem-
traer matrimonio, en la medida en que poral del matrimonio civil y el divorcio
repercute en el mayor nimero de hi- vincular entre 1853 y 1856 y se disuelve,
Os; la imposibilidad dal divorcio vincu- coma toda la legislaci6n nacional, en

lar, al reducir el nmrnero posible de multituddcl disposiciones al advenimien-
uniones legales; o !as estrictas normas to del federalismo, con la creaci6n de
sobre paternidad responsable, reducien- la confederaci6n granadina de 1858.
do la ilegitimidad. Cada estado sigui6 una vfa diversa.

Recopilaciones hechas sabre las le- Adoptaron finalmente el matrimonio ci-
gislaciones de otras paises han recogi- vil obligatorio, Cundinamarca, Antio-

quia, Santander, Magdalena y Tolima,

Lee J., Luke J.D., Ph. D. La Ley y la Planifica-
c 6n Familiar. En: Estudlos do Planlficacl6n 2 Bonnecase, Julien. Filasofia del C6digo de Na-
Familiar. Vol. 6(4) Editorial Canal Ramlrez- pole6n. En: Derecho do Famlia. Surez F. Ro-
Antares. Bogota. abril de 1971. Separala. berto. Editorial Temis. Bogoth, 1971. pg. 10.
pgs. 157, ss. 3 Idem. pg. 12.
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mientras Cauca, Bolivar, Panam,, Boya- sustancialmente el criticado estatuto an-
cA, optaban por el matrimonio civil fa- terior. Puede decirse que las criticas de
cultativo, reconociendo los efectos civi- inconstitucionalidad, fundamentadas s6-
les de los matrimonios eclesiAsticos. lidamente, que se formularon al ante-

Reorganizada la repiblica unitaria- rior concordato permanecen en el nuevo.
mente, la ley 57 de 1887 adopt6 para Dentro del regimen matrimonial se
la nar:i6n el c6d;go de los Estados Unidos desaprovecha la oportunidad de unificar
de Colombia. que habia sido el c6digo la legislaci6n nacional y se crean dos
del Estado de Cundinamarca, copiado tipos de matrimonio: el cat6lico, con
casi textualmente del c6digo civil chile- efectos civiles e indisoluble y el civil,
no escrito por Don Andr6s Bello e inspi- tambi6n indisoluble seg~n la desueta
rado principalmente por el c6digo Na- legislacion civil, pero susceptible de ser
poleon y el derecho espahol. disuelto por el establecimiento del di-

El c6digo adopt6 el sistema del ma- vorcio vincular con una simple ley de
trimonio civil obligatorio con carcter la RepCblica.
indiso!uble. Es'ta misma ley en su ar- No solamente se crean estos dos tipos
ticulo 12 declar6 vlidos para todos los de matrimonios, sino que se desconoce
efectos civiles y politicos los matrimo- la situacion de las parejas ya casadas
nios celebrados por el rito cat6lico. La por lo cat6lico cuyos matrimonios han
ley 30 de 1888 elev6 a causal de nulidad sido desgraciados quienes no tienen o-
del rnatrimonio civil el nuevo matrimo- portunidad, como en italia, de acogerse
nio contraido por la Iglesia, reconocien- a la ley civil.
do a 6sta todos los efectos can6nicos del Todas estas objeciones se han refle-
Privilegio de la Fe; disposici6n que dur6 jado en la gran discusi6n creada alre-
hasta 1924. dedor de la ratificaci6n del tratado, has-

Se establecia asi un matrimonio civil ta hacer creer que existen dudas sobre la
facultativo, con particulares caracteris- realizaci6n de este hecho. Hay tendencia
ticas de inestabilidad, pues se anulaba al entre juristas de diversa procedencia po-
contraer matrimonio cat6lico. Esta com- litica que buscan la no ratificaci6n para
pleja situaci6n vino a solucionarse en presionar un nuevo concordato que es-
parte por la ley 35 de 1888, aprobatoria tablezca normas bDsicas de simples rela-
del Concordato, donde se reconocieron ciones de mutuo respeto entre la Iglesia
plenos efectos civiles a los matrimonios y el Estado y permita al congreso legis-
celebrados por el rito cat6lico y este ti- lar para todos los colombianos en igual-
po de celebraci6n se hizo obligatorio dad de condiciones (aunque algunos
para todos los bautizados en la Iglesia sostienen que es un privileqio que nunca
Cat6lica Romana, que eran la gran ma- ha perdido) como lo manda la ronstitu-
yoria de los nacionales. La confusi6n ci6n, sobre el rgimen de familia, sin
iuridica ocasionada por los cat6licos perjuicio de las creencias de cada perso-
colombianos que deseaban casarse por na, como tambi~n lo ordena la consti-
Io civil hizo necesario dictar la ley 54 tuci6n. Posici6n que acogemos pues sig-
de 1924, aclaratoria del concordato en el fica la total independencia de la Iglesia
sentido de permitir los matrimonios ci- y el Estado y acaba de una vez la con-
viles de los cat6licos con el requisito fusi6n entre las dos potestades quelleva
previo de la apostasfa 1. sin remedio al irreverente espect~culo

Un nuevo concordato firmado entre del estado confesional o de la iglesia le-
la Santa Sede v el Estado colombiano galista. Mas si se atiende a la tradici6n
en julio de 1973, en via de ratificaci6n juridica colombiana, el nuevo concor-
por el Congreso, abole el requisito de la dato " ser6 ratificado, reservando en el
apostasia; cambia en algunos aspectos futuro la posibilidad del divorcio solo
el r6grnen concordatorio pero mantiene

I uArez F. Robertc. Dormho do Famlila. Opus .1 Texto del Concordato. El Espectedor. Vienes 13

Cir.r 6280. de julio de 1973. pt. 5-A.
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para quienes se hayan casado o se casen de los hijos del primer matrimo-
par la ley civil. nio del var6n o de la mujer que

Seg~n el C6digo Civil (art. 113) el pasan a segundas nupcias.
matrimonio es un contrato solemne por 3. Grave peligro para la salud del
el cual el hombre y la mujer se unen menor a quien se le niega la li-
con un triple fin: cencia o de la prole.

4. Vida licenciosa, pasi6n inmode-
a. vivir juntos rada al juego, embriaguez habi-
b. procrear tual de la persona con quien el
c. auxiliarse mutuamente". menor desea casarse.

5. Estar sufriendo esa persona la
Surgen por el acto del matrimonio las pena de reclusi6n.

obligaciones conyugales de guardarse fe, 6. No tener ninguno de los esposos
socorrerse y auxiliarse mutuamente en medios actuales para el compe-
todas las circunstancias de la vida (art. tente desempeho de las obligacio-
176 CC). nes del matrimonio (art. 122

El matrimonio civil se constituye y CC).
perfecciona por el libre acuerdo de los El matrimonio contraido sin permiso
contrayentes, expresado ante funciona- es vilido, pero el contrayente no autori-
rio competente, en ia farina y con las zado puede ser deshereclado por aque-
solemnidades y requisitos expresados en Ilos cuyo consentimiento le fue necesario
el c6digo, cuya omisi6n deja el acto sin o por cualquiera de sus ascendientes;
efectos civiles ni politicos (art. 115 CC). estos 61timos pueden revocar las dona-

Tiene un doble car~cter: ciones que se hayan hecho antes del ma-
a. Su indisolubilidad, que se des- trimonio y si unos y otros mueren sin

prende del hecho que una vez celebrado hacer testamento s6lo le corresponde al
s6lo se disuelve por la muerte de uno de casado sin permiso la mitad de los bie-
los c6nyuges (art. 152 CC) y, nes que le hubieren correspondido nor-

b. Su exclusividad, en el sentido de malmente en la sucesi6n del difunto
que s6lo puede ser contraldo entre un (art. 124 y 125 CC).
hombre y una mujer. Son normas severas cuya orientaci6n

La edad para contraer matrimonio li- no es tanto prevenir los matrimonios
bremente es de 18 arios para la mujer precoces como castigar la desobediencia
y 21 para el hombre. Sin embargo, una del menor sujeto a patria potestad o
mujer mayor de 12 afos y un hombre curaduria. En la prctica la edad limite
mayor de 14 pueden contraer matrimo- para contraer matrimonio sigue siendo
nio v~lidamente con el permiso escrito demasiado baja y no consulta la reali-
y expreso de sus padres legitimos, nalu- dad sicol6gica ni social; el mismo dere-
rales o adoptivos (primando la opini6n cho can6nico consagra una edad supe-
del padre en caso de discrepancia) de rior, 14 para las mujeres y 16 para los
otro ascendiente o de un curador (art. hombres.
117 CC). En este 6ltimo caso si se niea Por otro lado, es muy fcil contraer
el permiso es necesario expresar la cau- matrimonio, puesto que no se necesita
sa que s6lo puede ser: ning6n requisito especial.Valdria la pena

1. La existencia de cualquier impe- estudiar la imposici6n de cursos obliga-
dimento legal. torios de educaci6n sexual y para la vida

2. El no haberse cumplido las dis- familiar, lo mismo que exmenes pre-
posiciones referentes a los bienes matrimoniales que permitan algOn con-

trol sobre la sanidad de las parejas y de
la proe futura.

6 Cdigo Civil Colombiano. Complementado par Tanto el matrimonio civil como el ca-
Jos Ortega y Torres. SAptima Edicidn Actua- t6lico son indisolubles. Existen para el
lizada. Editorial Temis. BogotA, 1970. (todas
las citas del C6digo Civil corresponden a ite primero normas precisas y taxativas pa-
texto). ra anularlo, unas subsenables y otras
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insubsanables en virtud del articulo 15 ratificaci6n del matrimonio con palabras
de la ley 57 de 1887 (art. 140 CC). Para expresas una vez cesada la fuerza o por
el segundo so aplican las disposiciones la sola cohabi'taci6n de los consortes.
del derccho can6nico, similares m~s no 5. Cuando no ha habido libertad en
iguales y cuyo ambito es universal. el consentimiento de la mujer, por ha-

Las causales sub3anables de nulidad ber sido esta robada violentamente, a
del matrimonio civil son: menos que consienta en 61 estando fuera

1. Cuando ha habido error acerca dt del poder del raptor.
las personas de ambos contrayentes o 6. Cuando no se ha cefebrado ante el
de la de uno de elios. La doctrina ha juez y Ics testigos competentes (Icy 57
interpretado esta disposici6n en el son- de 1887, art 13, inciso 1).
tido de que el error se reficre a la iden- Son causales insubsanables de nuli-
tidad do la persona y no a sus cuali- dad del matr:monio civil y puede el juez
dades. Esta nulidad se sanea con la declararla aun de oficio, cuando:
cohabi'aci6n, dcspu6s de conocido el 1. El matrimonio se ha celebrado en-
error. tre la mujer adOItera y su c6mplice,

2. Cuando se ha contraido entre un siempre que antes de efectuarse el ma-
varon menor do 14 at-os y una mufer trimonio se hubiere declarado en juicio,
menor de 12 o cuando cualquiera de los probado el adulterio. Supone la viudez
dos sea respectivamente menor de aque- de la mujer.
Ila edad. Se sanea si la mujer aun im- 2. Cuando uno de los contrayentes ha
pCber, ha concebido o si pasados tres matado o hecho matar al c6nyuge con
meses de haber Ilegado a la pubertad cluien estaba unido en matrimonio an-
no se ha alegado. terior.

3. Cuando para celebrarlo haya falta- r.
do el consentirniento de alguno de los 3. Cuando respccto del hombre, de Iac~ntrayentes. La fey presume fafta doel mujer o do ambos estuviere subsiscente
consntiento La ly ursu oa sel vinculo de un matrimonio anterior.
consentimiento en los furosos locos, 4. Cuando existe parentesco en grado
mientras permanecieren en la locura y
en los mentecatos a quienes se les haya prohibido entre los contrayentes. Este
puesto en interdicci6n judicial para el parentesco se refiere a contrayentes que:
manejo de sus bienes. Pero los sordo- a. Estdn en la misma linea de ascen-
mudos si pueden expresar con claridad dientes o descendientes (padres,
su consentimiento con signos manifes- hijos, abuelos) o son hermanos.
tos, contraern validamente matrimonio; b. Escn ligados por el vinculo de la
esta es una excepci6n al principio ge- adopci6n. Est6 prohibido contraer
neral que cal.fica de absolutarnente in- matrimonio entre el padre adoptan-
capaces a los dementes, los imptberes y te y la hija adoptiva o entre el hijo
los sordomudos que no se puedan dar adoptivo y la madre adoptante o la
a entender por escrito (art. 1504 CC). mujer que fue esposa del adoptan-

Segin la doctrina, la ausencia del t3.
consentimiento genera la inexistencia c. Est~n entre si en el primer grado de
del acto juridico, en el caso del matri- la finea recta do afinidad legitima
monio hay otra excepci6n puos el ma- (el yerno con la suegra y la nuera
trimonio sin consentimiento so sanea si con el suegro). (ley 57 de 1887, art.
los c6nyuges conviven por tres meses 13 inciso 2).
luego de quedar en libertad, sin recla- Existe pues una corrcspondencia (que
mar. se mantiene en el nuevo concordato pe-

4. Cuando se ha contraido par fuerza ro quo se romperia con el muy probable
o miedo que sean suficientes pare obli- cstablecimiento del divorcio vincular ci-
gar a a~guno a obrar sin libertad; bien vii) entre las caracteristicas de los ma-
sea que la fuerza so cause por el quo trimonios civiles y cat6licos en su uni-
quiere contracr matrimonio o por otra dad, exclusivamente e indisolubilidad,
persona Esta nulidad se sanea par la que ha permitido operar a un sisterna
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tan peculiar. Sin embargo sus terrenos Como vimos, la apostasia fue abolida
estn bien delimitados. por el nuevo tratado, el cual establece

De las causas de nulidad y divorcio de el matrimonio potestativo de los cat6-
matrimonios cat6licos conocen los jue- licos, reservlndose la Iglesia el privile-
ces eclesiasticos (ley 57 de 1887 art. 17 gio de la fe (Protocolo final del Con-

y 18; ley 153 de 1887 art. 51, Nuevo cordato, en relaci6n con el articulo 8),
Concordato art. 8). Las normas can6ni- o sea el derecho de casar a un catolico

cas se aplican en su integridad, con efec- que haya contraido anteriormente ma-

tos civiles. Ello Ileva a que algunas cau- trimonio civil con persona distinta del

sales como la impotencia coeundi y la c6nyuge, si aduciendo razones de fe el

no consumaci6n del matrimonio que creyente se acoge a la ley can6nica. Es

acarrean la nulidad eclesiastica y que no otro de los puntos criticados del nuevo

estn consideradas por la legislaci6n ci- tratado, merecedor de un profundo es-

vii, sirvan para declarar nulo un matri- tudio, pero que parece revivir viejas y

monio ante la ley colombiana. problematicas normas establecidas en el

Por otro lado, las causas patriniania- siglo pasado y abolidas hace mas de cua-
renta aiios.

les se Ilevan ante los jueces civiles, El debate parlamentaria sobre Ia ra-

cualquiera que sea el tipo de m atrim o- El de n evo on or o r e te

nio. Segun el Nuevo Concordato las tificacion del nuevo concardato promete
ser particularmente agitado, si no se ra-

causas de separaci6n de cuerpos de los tifica, habrS con el tiempo cambios a un
matrinonios cat6licos pasan al conaci- regimen de por si complejo, que hemos
miento de Ia egislaci6n civil (art. 9). tratado de esbozar a grandes razgos,

En el regimen concordatorio (dada la como es el matrimonial. Toda esta com-
necesidad de ratificaci6n de los tratados plejidad reclama con urgencia el plan-
pblicos el Nuevo Concordato obliga ya teamiento decidido, claro y escueto de
a las partes pero todavia no ha sido in- la separaci6n entre la iglesia y el estado.
corporado a la legislaci6n nacional), el
matrimonio eclesistico obliga a todos 2. El Divorcio
los bautizados en la religi6n cat6lica ro-
mana, aunque no sean practicantes o El divorcio vincular no existe en Co-
hayan abrazado una herejia; pero pue- lombia. El efecto de la declaraci6n de
den casarse por Io civil si las dos perso- divorcio es suspender la vida comin de
nas declaran que se han separado for- los casados pero no disuelve el matrimo-
malmente de la iglesia y de la religi6n nio (art. 153 CC).
cat6lica, siempre que quienes hagan tal Las causales de divorcio son:
declaraci6n, que para efectos can6nicos I . El adulterio de la mujer.
es un grave delito causa de excomuni6n, 2. El amancebamiento del marido.
no hayan recibido 6rdenes sayg#ddas, ni 3. La embriaguez habitual de uno
sean religiosos que hayan hecho votos de los c6nyuges.
solemnes, quienes en todo caso estn 4. El absoluto abandono en la mu-
sometidos a las prescripciones del dere- jer de los deberes de esposa y
cho can6nico (art. 1 ley 54 de 1924). madre y el absoluto abandono

Las teorias ms aceptadas, en un pun- del marido en el cumplimiento
to que fue particularmente pol6mico de los deberes de esposo y de
indican que la apostasia es un requisito padre.
de forma, no consagrado como causal 5. Los ultrajes, el trato cruel y los
de nulidad, que no invalida el matrimo- maltratamientos de obra, si con
nio civil celebrado en Colombia entre ellos peligra la vida de los c6n-
cat6licos no ap6statas, ni es aplicable yuges o se hacen imposibles la
a matrimonios civiles de colombianos en paz y el sosiego dom~stico (art.
el exterior, los cuales deben guiarse en 154 CC).
sus formalidades por la ley del lugar de En cualquier momento durante el jui-
su celebraci6n (art. 19 CC). cio o despuds de 61, puede haber

39



reconciliaci6n entre los esposos, termi- lombiano de la Reforma Agraria (art.
nando el proceso o deshaciendo los efec- 81 ley 135 de 1961 y 1 de 1968).
tos do la sentencia, volviendo todo a la Las normas sobre el matrimonio no se
situacl6n anterior (art. 159 y 167 CC). aplican al concubinato ni siquiera con

El divorcio s6lo puede ser demandado el correr del tiempo, ni tampoco las
por el c6nyuge que no haya dado lugar prohibiciones que limitan la posibilidad
a 61 y en el juicio que se sigue son par- de contratar entre los c6nyuges. Es una
tes Onicamente los mismos c6nyuges o situaci6n de hecho que produce efectos
sus padres; pero, interviene siempre el juridicos asimilables a las disposiciones
ministerio p~blico, por el interes de los generales que norman las relaciones per-
hijos y si no los hay, por el de la mujer sonales y patrimoniales. Su reglamenta-
(art. 156 CC). Las causas de nulidad y ci6n esta en mora de hacerse, especial-
divorcio de matrimonios eclesi~sticos mente en lo que respecta a la defensa de
las conocen los jueces eclesidsticos y la los derechos de la mujer.
de matrimonios civiles los jueces civiles. Seg~n la Corte Suprema de Justicia,

Ya anotamos la reglamen'taci6n sobre el concubinato no prueba ningn g6nero
el divorcio al explicar el r6gimen matri- de relaciones de derecho entre los aman-
monial. Constituye a no dudarlo una de cebados, ni el transcurso del tiempo
las importantes pol6micas nacionales en transforma y da eficiencia a una situa-
la actualidad. ci6n que contradice la organizaci6n de

la familia, legitima, base del orden p6-
3. El Concublnato blico, primario, para los fines del esta-

do 1.
El articulo 329 del c~6ligo civil, dero-

gado por la ley 153 de 1887, definla co- 4. La Fillacl6n
mo concubina de un hombre Is mujer
qua vivia pblicamente co.. 61, como si Existen, respecto de la filiaci6n, dos
fueran casados, siempre que uno u otra clases de hijos. Los legitimos que com-
fueran solteros o viudos. prenden los concebidos durante ei ma-

Si alguno o ambos eran casados la si- trimonio de sus padres, los concebidos
tuaci6n se denominaba amancebamien- fuera del matrimonio y nacidos er, 61,
to. los reconocidos como naturales de am-

Hoy la palabra concubinato indica bos contrayentes antes del matimonio
una siiuaci6n de hecho similar al matri- y aquellos a quienes se les de esa cali-
monio, con sus caracteristicas de esta- dad en el acta del matrimonio o por es-
bilidad, duraci6n, publicidad, cumpli- critura piblica una vez celebra-o dste;
miento de los fines del matrimonio y y los ilegitimos, cuya concepci6n y na-
de sus obligaciones reciprocas, natural- cimiento ocurrieron fuera del matrimo-
mente no exigibles ante la ley. En reali- nio de sus padres. Si han sido reconoci-
dad, el concubinato se diferencia del dos como hijos por el padre se Ilaman
matrimonio solo por la ausencia del hijos naturales. Esta calidad la 'tiene
contrato matrimonial. En Colombia, al la madre soltera o viuda por el solo he-
parecer, las cardcterfsticas de estabili- cho del nacimiento (arts. 236, 238, 239
dad son las mismas para los dos tipos CC; art. 1 ley 45 de 1936).
de uniones, pero prima altamente el El reconocimiento del hijo natural es
matrimonio cat6lico (cfr. Cap. III). irrevocable y tiene efectos personales y

La legislaci6n nacional no contempla patrimoniales. Puede ser voluntario o
la situaci6n de concubinos sino para de,-larado judicialmente.
efectos de medidas de seguridad social, El reconocimiento voluntario puede
donde se le reconoce a la compariera hacerse:
determinados derechos como asistencia
m6dico-obst6trica (Decreto 2690 do
1960, art. 10) o para suceder en el de- 7 Gaceta Judicial. Tomo 80. 12 do diclembre
recho del adjudicatario del Instituto Co- 1955. pg. 731.
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1 . En el acta de nacimiento firman- relaciones de la misma indole con otro

dola quien reconoce. u otros hombres, a menos de acreditar-

2. Por escritura p~blica. se que aquel por actos positivos acogi6

3. Por testamento, caso en el cual al hijo como suyo.
la revocaci6n de 6ste no impl~ca 5. El hecho de que el trato personal y

la del reconocimiento. social dado por el presunto padre a la

4. Por manifestaci6n expresa y di- madre durante el embarazo y el parto,

recta hecha ante un juez, aunque demostrado con hechos fidedignos, fue-

el reconocimiento no haya sido re por sus caracteristicas ciertamente

el objeto 6nico y principal del indicativo de la paternidad, siendo apli-

acto que lo contiene. cables en lo pertinente las excepciones

Asi consta en el articulo 1 de la ley previstas en el inciso final del articulo

75 de 1968. Esta ley, Ilamada de Pater- anterior.

nidad Responsable, represent 6 un serio 6. Acreditar la posesi6n notoria del

avance en la legislaci6n sobre recono- estado del hijo.

cimiento de hijos naturales; aigunos Si se tiene en cuenta que a partir de

tratadistas la consideran demasiado es- la vigvrncia de dicha ley buena parte de

tricta pero su rigor debe repercutir cier- los juicios que se adelantan en Colombia

tamente en las altas tasas de ilegitimi- estin relacionados con la filiaci6n, se

dad y en la irresponsabilidad paterna. puede ver el impacto de una disposici6n

Ello, especialmente en raz6n del articulo legislativa en este campo. Existe la po-

6 que consagra como presunciones de sibilidad de que se preste a arbitrarie-

paternidad natural, bases para su decla- dades dados Ic.: amplios criterios para

raci6n judicial: presumir la paternidad natural consa-

1. El rapto o violaci6n, cuando el grados en los numerales 3, 4 y 5 antes

tiempo del hecho coincide con el de la citados, pero no cabe duda de que repre-

concepci6n. senta una notable garantia a los dere-

2. La seducci6n realizada mediante chos de la familia colombiana y reper-

hechos dolusos, abuso de autoridad o cute sobre el tamaho de la poblaci6n al

promesa de matrimonio. restringir los nacimientos ilegitimos.

3. La existencia de carta u otros es- 5. La Adopcl6n
critos cualesquiera del pretendido padre
que contenga una declaraci6n inequivo- Es el prohijamiento o admisi6n como

ca de paternidad. hijo de quien no Io es por naturaleza

4. La existencia entre el presunto pa- (art. 269 CC). Inicialmente fue conce-

dre y la madre de relaciones sexuales en bida como un medio para mantener la

la dpoca en que segin el articulo 92 del existencia de la familia, cuando habia

c6digo civil pudo tener lugar la concep- pocos hijos o no los habia; luego, ha

ci6n (entre 180 y 300 dias antes del ido adquiriendo un carcter social, orien-

nacimiento). tado hacia e; bienestar de los niios

Dichas relaciones podr~n inferirse del abandonados.

trato personal y social entre la madre y El adoptado adquiere los derechos y

el presunto padre, apreciado dentro de obligaciones de un hijo de familia. Se

las circunstancias en que tuvo lugar, hace heredero del adoptante, en diver-

segrn sus an~ecedentes y teniendo en sos grados segin la existencia de otros

cuenta su naturaleza, intimidad y con- parientes de dste (art. 280 CC) equipa-

tinuidad. rndose en sus derechos sucesorales a

No se har6 la declaraci6n si el deman- un hijo natural. Pero el adoptante no es

dado demuestra la imposibilidad fisica heredero del adoptado (art. 282 CC). El

en que estuvo para engendrar durante adoptante debe ser capaz y por Io menos

cI tiempo en que pudo tener lugar la 15 ahos mayor que el adoptivo (art. 270

concepci6n o si prueba dentro de los CC). Salvo que se haga entre marido y

t~rminos indicados en el inciso anterior, mujer, solo podr6 tener lugar entre per-

que en la misma ipoca la madre tuvo sonas del mismo sexo (art. 273 CC).
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El adoptivo continua formando parte 6. Capacidad de Ia Mujer
de su familia de origen, conservando en
ella sus derechos y obligaciones (art. An.es de la vigencia de la ley 28 de
286 CC). La adopci6n puede terminar 1932, la mujer casada, por el hecho del
por mutuo acuerdo de los interesados matrimonio, perdia su plena capacidad
capaces, o con aprobaci6n judicial, cuan- civil y se la calificaba como relativamen-
do concurren las causales que autorizan te incapaz o sea, que necesitaba de un
el desheredamiento (arts. 285 y 1266 representante legal, su marido, para ac-
CC). tuar en la vida juridica.

Pero es en la adopci6n provisional, Por el matrimonio se contraia socie-
creada por la ley 75 de 1968, donde se dad de bienes y tomaba el marido la
aprecian realmente los fines sociales de administraci6n de los de la mujer, pero
esta: ante terceros dejaba de ser administra-

El juez de menores podr6 entregar en dor para adquirir la calidad de dueho
adopci6n y bajo su vigilancia, con las de los bienes sociales, como si ellos y
seguridades que estime necesarias, a un sus bienes propios formaran un solo
menor de 16 ahos que se encuentre mo- patrimonio, asi que los acreedores del
ral o econ6micamente abandonado por marido podian perseguir tanto los bie-
sus padres. nes de dste como los socales (art. 1806

En cualquier momento, durante la mi- CC ).
noridad, el juez podrA poner fin a la Durante la sociedad la mujer por si

adopi~nsi l jugareconeniete arasola no tenia derecho al guno, a los bie-adopcion si o ,uzgare conveniente para ne. sociales (art. 1808 CC) y el marido
el rienor, de oficio, a solicitud de parte corno jefe de la sociedad conyugal, ad-
y oyendo en todo caso al defensor de ministraba libremente no solo los bienes
menores. sociales, sino tambien los bienes propios

Asi mismo pondr, el juez trmino a de la mujer, sujeto a las restricciones
la adopci6n, si dentro de los dos ahos impuestas en la ley o en capitulaciones
siguientes a la entrega del menor se lo matrimoniales (art. 1805 CC) y sin su
solicitare el adoptante. Al cabo de dos autorizaci6n no podia la mujer compa-
ahos se vuelve definiciva y mientras no recer en juicio.
medie la providencia judicial que decla- Esta situaci6n fue radicalmente cam-
re terminada la adopci6n conforme a Io biada por Ia ley 28 de 1932 que conce-
previsto en los dos incisos precedentes, di6 plena capacidad civil a la muier ca-
6sta produce todos los efectos legales sada, determin6 la libertad de los c6n-
(art. 28 ley 75 de 1968). yuges para administrar sus propios bie-

Existe un proyecto de reforma org~ni- nes y estableci6 la sociedad conyugal
ca de estas disposiciones, preparado por desde el momento de la celebraci6n del
el Instituto Colombiano de Bienestar Fa- matrimonio, pero solo para efectos de
miliar, el cual hace 6nfasis especialmen- liquidarla.
te en el carccter social de la adopci6n, Dio autorizaci6n a la mujer casada
derogando disposiciones anacr6nicas, mayor de edad para comparecer libre-
como los quince aFos de diferencia de mente en juicio y para disponer y ad-
edades, la adopci6n s6lo por personas ministrar sus bienes sin necesidad de
que tengan el mismo sexo del adoptado; autorizaci6n marital o judicial. El mari-
igualmente, a otro nivel politico se ha do no tenfa per qu6 ser su representan-
planteado la equiparaci6n de los dere- te legal, en caso de necesitarlo. Por el
chos de los hijos adoptivos con los hijos articulo 22 de la ley 75 de 1968 la mu-
legitimos. Todo este interns obedece al jer mayor de 18 afrios que contrae ma-
auge de las adopciones en Colombia, trimonio se habilita de edad, como el
donde ya existen varios institutos espe- var6n (adquiriendo casi tcdos los de-
cializados en estas materias que consi- rechos de los mayores de 21 af~os) y
guen hogares para nihos colombianos puede ser tutora o curadora en los mis-
en el pais y en el exterior. mos casos que dste.
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De la vieja instituci6n de la potestad trimonial y la posibilidad legal del

marital, concebida como un conjunto establecimiento del divorcio para el

de derechos que las leyes concedian al matrimonio civil.
marido sobre la persona y bienes de la b. La estabilidad de las uniones con-

mujer (art. 177 CC) solo sobreviven sensuales, que son solo ocasional-
hoy la obligaci6n gen6rica de la muier mente reconocidas por el derecho.
de guardar obediencla al marido (art. c. Las estrictas normas sobre declara-

176 CC) y el derecho de este para obYi- ci6n judicial de la paternidad natu-
gar a su mujer a vivir ccn 61 y a se- ral y protecci6n del nifio.
guirle clonde quiera que traslade su re- d. La facilidad y difusi6r, de la adop-
siclencia, siempre que no haya peligro ci6n y su finalidad social.
inminente para su vida (art. 178 CC). e. La inadecuada edad minima para

Existen algunas normas, corno la que contraer matrimonio, la facilidad
otorga la patria potestad de los hijos para hacer!o y la falta de controles
legitimos preferentemente al padre, co- sociales y de salubridad como cur-
mo la que hace prevalecer el criterio del sos obligatorios prematrimoniales
padre y de los parientes varones en caso y examenes obligatorios prematri-
de discrepancia en el otorgamiento del moniales de caricter clinico.
permiso matrimonial para los hombres f. La igualdad juridica entre el hom-
menores de 21 ahos y las muieres me- bre y la mujer y la crecierite parti-
nores ce 18, como la que consagra el cipaci6n de esta en la vida nacional.
adulterio de la muier como causal de
divorcio que para el mai ido solo es apli- C. Derecho Penal
cable en caso de amancebamiento, que
pueden hacer creer que se discrimina a Los asuntos penales que se relacionan
la muier en la iey colombiana. con la poblaci6n se pueden clasificar

En general, a pesar de estos rezagos siguiendo el c6digo penal en cuatro ca-
de una legislaci6n tradicionalista y muy tegorias diferentes. Los delitos contra la
antigua, puede dccirse que las mujeres libertad y el honor sexual, contra la fa-
tienen los mismos derechos y obligacio- milia, contra la vida y la integridad per-
nes que los varones y en ciertos campos sonal y contra la moral piblica.
como el laboral y el mismo derecho de
la familia, una posici6n de privilegio, al 1 . Delitos cnntra la Libertad y el
menos en cuanto a las normas vigentes Honor Sexuales
se refiere.

Por otro lado, a partir del plebiscito En lo referente a esta categoria, exis-
del 1 de diciembre de 1957, se estable- ten profundas divergencias entre los ana-
ci6 el sufragio universal dando a la mu- listas sobre el bien juridico proteqido
jer plena capacidad politica para e.egir por la norma. Si el concepto de libertad
y ser elegida. sexual es claro en el sentido de "la fa-

Desde el punto de vista juridlco, no cultad que a cada uno compete (.'latu-
existe entonces la inferioridad de la mu- ralmente dentro de los limites del dere-
jer en Colombia; existe sin embargo, en cho y las costumbres sociales) de dis-
la prdctica. Situaci6n que cambia a me- poner del propio cuerpo para los fines
dida que aumenta una activa, brillante y sexuales" 3 y no existen en la doctrina
numerosa participaci6n femenina en la fuertes corrientes que quieran negar
vida economica, social y po',ica del pais. que las acciones sexuales obtenidas me-

7. Concluslones diante fuerza o error, vulneran la liber-

Desde el punto de vista demogrfico
en el derecho de familia adquieren relie- 8 Antolisei, Francesco. Manuele de diritto penale,

vancia los siguientes hechos: parte especiale. Milano Editorial GiuffrC, 1958.
del diercho vincu T. I. Pg. 354 En: Derocho Penal Sexual. Mar-

a. La inexistencia del divorcio vincu- tlnez, Lisandro. Torno I. Editorial Temis. Bo-

lar, la complejidad del r6gimen ma- goti, 1972. pg. 99.
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tad sexual, no sucede o mismo con el El acceso carnal con persona menorconcepto de honor" de 14 aros (violencia carnal presunta
"Es comin la distinci6n del honor en natural) aun con su consentimiento eshonor subjetivo y honor objetivo. Se castigado con 2 a 8 aios de prisi6n. Siacostumbra a definir el primero como la persona se ha puesto por cualquiersentimiento de estimaci6n y respeto medio en estado de inconsciencia (vio-por a propia dignidad y el segundo, lencia carnal presunta accidental) lacomo la buena fama y reputaci6n de que pena es igual. En [a misma sanci6n in-goza una persona ante los dems. Este curre el que somete a otra persona alultimo se identifica con el concepto de acceso carnal sin consentimiento de es-honra" '' . Pero es bien dificil apreciar ta y mediante violencia fisica o morailos delitos en los cuales se ha afectado (violencia propia) (art. 316 CP) 1'.el honor y en que medida la violencia Si para lograr el acceso con mujercarnal, el estupro, los abusos deshones- mayor de 14 a~ios, se emplean manio-tos, la corrupci6n de menores y el pro- bras engarosas, superchtrias de cual-xenetismo afectan el honor de los ofen- quier g6nero o se la seduce mediantedidos y no bienes ms valiosos como promesa formal de matrimonio, se con-su seguridad, su libertad o ]a moralidad figura el delito de estupro, castigado conmisma de la socied,'J. 1 a 6 aios de prisi6n. Igual sanci6n
Seg6n el doctor Lisandro Martinez, existe para el que tenga acceso carnalel legislador colombiano no ha sido muy con una persona que padezca de aliena-a,'ortunado en la determinaci6n del ho- ci6n mental o se halle en estado de in-nor como bien juridico protegido, pues conciencia (estupro impropio) (art.

quien debe sufrir demerito por su ac- 319 CP).ci6n es el violador, e! estuprador, el co- Si la victima es una meretriz o mujerrruptor y no su victima. Considera la pOblica, que segin los tratadistas noinstitucian como anacronica, reflejo de posee honor sexual, las penas se redu-una mentalidad individualista producto cen a la mitad y se precisa querella detanto de [a tradici6n espaioa como del parte para iniciar el proceso (art. 321culto a la virginidad material de la mu- CP) y en todo caso, queda salvado eljer que tanta importancia tiene en hono- ofendido y el delincuente exentomuchas zonas primitivas o atrasadas de .- ,a, al contraer matrimonio con laculturalmente ". De todas formas, en el victima (art. 322 CP).c6digo colombiann, la libertad sexual y En una drstica disposici6n, el decre-el vago y evidentemente extemporaneo to 522 de 1971, en su articulo primero,concepto del honor son los bienes juri- incorporado al articulo 323 del c6digodicos que se protegen al castigar los ac- penal, bajo el titulo de abusos deshones-tos de tipo sexual de caracter ilegal. tos, establece una pena de seis meses aDentro de este orden de ideas, la pu- dos ahos de prisi6n para quienes con-nici6n de los delitos contra la libertad sumen el acceso carnal homosexual,
y el honor sexual crean una diversa gra- cualquiera que sea su edad. Disposici6ndaci6n de penas segin las modalidades que tal como est6 concebida solo esde la acci6n, la edad del ofendido, la aplicable a los varones. De nuevo exce-ausencia del consentimientc o la presen- di6ndose, el mismo decreto en lo refe-cia del engahio, rente a la corrupci6n de menores esta-
_blece una pena de 1 a 6 afios cle prisi6n
11 Martinez, Lisandro. Dgrocho Penal Sexual. para el que corrompa a una mujer me-Opus cir. pg. 99. nor de 16 ahos y mayor de 14, medianteto P6rez, Luis Carlos. Derecho Penal. Parte Es-

pecial. Editorial Temis. BogotA, 1956. T. II pg.320 En: Derecho Penal Sexual. Opus Cit. pg. 12 C6dlgo Penal Colombiano. Editorial Temis, Bo-103. ootdi, 1971. Compilado por Jos6 Ortega y To-1! Martinez, Lisandro. Drercho Penal Sexual. Opus rres. 3a. Edici6n. (Las citas posteriores soCit., pgs. 104-109. refleren al mismo texto).
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el acceso carnal, con su consentimiento la edad de la mujer, de seis meses hasta

(art. 326 CP). cuatro ahos de prisi6n, segn sea mayor

A rengl6n seguido (art. 327 CP) se de edad, entre 18 y 21 afos, entre 14 y

condena el proxenetismo, estableciendo 18 o fuere casada (art. 349 CP). Sin

que el que con Snimo de lucrarse y sa- embargo, si la mujer es menor de 16

tisfacer los deseos de otro induzca al afios y ha r.onsentido las penas se recdu

comercio carnal o a la prostituci6n a cen a la mltad. Este articulo (art. 350

una persona honesta serA castigada con CP) consagrbla como delito el rapto de

penas que varian segin la edad de la mujer mayor de 16 afios aun con su

ofendida, desde 6 meses hasta 4 ahos de consentimiento, exceso o error legal que

prisi6n. fue corregido por la ley 16 de 1969. En

Se castiga entonces con severidad y el caso de este articulo si la ofendida es

en ocasiones con demasiado celo, el una muier pblica no hay sanci6n (art.

acceso carnal con personas que la ley 353 CP).
supone incapaces ce consentir, menores Si el responsable restituye al hogar

de 14 ahios, o no muy maduras, entre a la mujer sin haber realizado ningin

14 y 16, o en condiciones de indefen- acto er6tico sexual o la deposita en iu-

si6n o que han sido engafiadas o son gar hcnesto, las penas se reducen a la

ambas del sexo masculine,. Vale anotar mitad (art. 355 CP) y no se impone

que se presenta una contradicci6n con sanci6n alguna si contrae matrimonio
la legislaci6n civil, que establece en la con ella (art. 354 CP).
muier la edad de doce ahos para con- b. El Incesto. Es estricto el castigo
traer vlidamente matrimonio con per- para el incesto. Puede denunciarlo quien

miso, mientras en la ley penal no se le tenga interns en ello y aun el juez de

reconoce libertad de consentir en mate- oficio, aunque el hecho no ocasione es-

ria sexual hasta los 16 aos. c;ndalo pCblico. Se considera incestuoso
Dentro del mismo titulo del c6digo ejecutar el acceso carnal o actos er6ticos

penal, otras normas castigan actos er6ti- sexuales, con un ascendiente o descen-
cos sexuales o anormales, de iniciaci6n diente, aun ilegitimos o con un affn en

o ensefianza, diversos del acceso carnal. linea recta (el suegro con la nuera o la

Para nuestros fines, basta sehalar la suegra con el yerno) o con una hermana
punici6n de 6ste, que nos Ileva a con- o hermano. La pena es de seis meses a
cluir la existencia de suficiente protec- cuatro ahios de prisi6n (art. 357 CP).
ci6n social en materia sexual y aun en c. Bigamia. Entre seis meses y dos
ciertcs casos, de la consagraci6n en la ahos de prisi6n es el castigo para la

ley de rigidos criterios morales. bigamia, que se comete cuando el que
esta ligado por un matrimonio v6lido

2. Delitos contra Ia F-milia (Tit. XIV contrae otro o el que siendo libre con-
CP) trae matrimonio con una persona vdli-

damente casada a sabiendas de la exis-
Agrupados como delitos contra la fa- tencia de tal vinculo (art. 358 CP). La

milia, el rapto, el incesto, la bigamia, los importancia de esta norma reside en
matrimonios ilegales, la supresi6n, al- la circunstancia ya anotada de ser indi-

teraci6n o suposici6n del estado civil y soluble el matrimonio en la legislaci6n
la violaci6n de normas sobre asistencia colombiana. Ello Ileva a que cua!quier
familiar, configuran una serie de delitos matrimanio civil celebrado en Colombia
notorios por su severidad. o cualquier matrimonio cat6lico cele-

a. El Rapto. Por rapto se entiende el brado dentro o fuera del pais, existiendo

uso de la violencia fisica o moral o de un vinculo anterior, sea delito de biga-

maniobras engahosas de cualquier g6- mia. Mientras, los matrimonios civiles

nero, para arrebatar, sustraer o retener celebrados en el exterior existiendo por
a una mujer con el propsito de satis- parte de uno o ambos c6nyuges un

facer algin deseo er6tico sexual o de vInculo anterior no conforme dicho de-

casarse con ella. Las penas varian segtn lito pues es un acto inexistente, o sea,
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que no produce ninguna clase de efectos tia a los derechos de la familia y una
y se tiene como si no hubiera sido cele- coerci6n necesaria para la creaci6n de
brado. Este tipo de matrimonios son de la conciencia sobre la paternidad t"3-
frecuente ocurrencia en las cleses m6s ponsable.
pudientes de la sociedad colombiana
como falsa soluci6n a un primer ma- 3. Delitos contra In Vida y In
trimonio desgraciado. Integridad personal. El Aborto

d. Otras normas. Aunque los delitos
anteriores tienen una clara finalidad El aborto es seguramenteel tema m s
sexual, parece claro que el bien primor- controvertido en Io referente a los di-
dialmente afectado por ellos es la fami- versos mtodos de control del tamaho
lia. Igual sucede con los dem6s delitos de la poblaci6n. La discusi6n ha sido y
del titulo. seguir6 siendo insoluble. Se han escrito

Quien teniendo un impedimento diri- muchos libros y cada persona ha tenido
mente para contraer matrimonio (cfr oportunidad de formarse un criterio al
art. 140 CC) lo contrae a sabiendlas, o respecto. Aquf nos referiremos a la situa.
a sabiendas se casa con la persona im- ci6n conocida en esta materia en latino-
pedida incurre en la misma sanci6n del america y en nuestro pals y la situaci6n
incesto, legal colombiana, enfocada desde el

El que ocultando o cambiando un punto de vista de un simple y definitivo
nifio, suprima o altere su estado civil o respeto por [a vida humana.
haga inscribir en los registros notariales a. Clasificaci6n do las Causale do
o parrocluiales un nifio que no existe, Aborto reconocidas en diversas
incurrir6 en sanci6n de 1 a 5 afios. Esta Aboro cono n
norma indica la importancia que se le legislaclens$
da al registro civil en Colombia, como Las investigaciones que en materia de
que constituye la Onica prueba del esta- aborto se han hecho en el mundo, indi-
do civil y una vez termine de perfeccio- can que Ia poblaci6n puede dividirse en
narse el sistema ser6 fuente inmejorable tris grandes grupos, segin el tipo de
de estadisticas vitales. reglamentaci6n legislativa sobre la ma-

Como una novedad en la legislaci6n, teria.
la ley 75 de 1968 en su3 articulos 40 y Unos dos tercios de [a poblaci6n mun-
41, consagr6 los delitos contra la asis- dial viven en parses donde el aborto in-
tencia familiar, estableciendo como tales ducido estS totalmente prohibido o solo
la sustracci6n sin justa causa, a las obli- se autoriza por razones m6licas que
gaciones legales de asistencia moral o pueden interpretarse con criterios m~s
alimentaria debidas a los ascendientes, o menos estrictos. Aproximadamente la
descendientes hermanos o hijos adopti- trig~sima parte de la poblaci6n mundial
vos o al c6nyuge, aun al divorciado sin vive en paises o circunscripciones admi-
su culpa que no haya incurrido en adul- nistrativas donde la ley admite explrcita-
terio; y [a dilapidaci6n o malversaci6n mente la interpretaci6n ampliada de las
de los bienes que se administren en indicaciones m~dicas y en donde en ge-
ejercicio de la patria potestad, tutela o neral se aceptan las razones eugen6si-
curatela o los bienes del c6nyuge que cas y humanitarias. Aproximadamente
hayan sido confiados en cualquier forma un octavo de la poblaci6n mundial vive
para su administraci6n. en paises donde el aborto esth autoriza-

Por falta de asistencia moral se en- do por razones sociales en sentido mls
tiende el incumplimiento voluntario de amplio o simplemente a petici6n de la
las oblhgaciones de auxilio mutuo, edu- embarazada 13.
caci6n y cuidado de la prole o abandono
y peligro de esta proveniente de acto u
omisi6n de la persona obligada. La pena in Rueda G, Rlcardo. El Abtc o como ProblemaScial. Er: !ducaci6n purl Ia Vda Fmllar.
es de seis meses a dos afics de arresto 11 parte ASCOFAME. Ed. Antares. Bogot&,y la norma representa una firme garan- 1972. pg. 165.
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En tan variada legislaci6n hay m~l- rizar el nivel socio-econ6mico cultural,
tiples razones para autorizar el aborto. los ubicaron en el nivel m6s balo de la

Segun los terminos usados por la Or- escala: analfabeta o de bala escolari-

ganizaci6n Mundial de la Salud, OMS, dad, obrero no calificado, baiisimos

son principalmente: ingresos, procedencia de pueblos peque-
Indicaciones m dicas ios o del campo. Los c6nyuges se opo-

-salvar la vida de [a madre nen al uso de anticonceptivos y desean

-preservar la salud de la madre (en tener todos los hijos que vengan.
algunos paises se incluye tanto la b. Usuarias del aborto inducido:
salud fisica como la mental). S61o acuden a este m6todo. Nivel socio-

-motivos m6dicos no especificados economico cultural intermedio. Han su-

lndicac!ones eugenesicas perado condiciones inferiores pero a~n
-para prevenir la transmisi6n de en- no han Ilegado a una posici6n acepta-

fermedades hereditarias e impedir ble. Pertenecen al nivel primario o su-
el nacimiento de los nihos suscep- perior y no son analfabetas funcionales.
tibles de contraer des6rdenes fisi- 41 % acuden al aborto inducido, 45.5%
cos o mentales como resultado de al segundo aborto, 49.5% al tercero,
una lesi6n intrauterina. luego del quinto, la proporci6n sigue al

Indicaciones eticas 90% de la muestra.
-casos en los cuales el embarazo es c. Usuarias de anticonceptivos: Ni-

el resultado de un acto criminal vel ocupacional mds alto, por lo gene-
como violaci6n, incesto o trato ral la escolaridad supera tercero de se-

sexual con menores o personas cundaria. Son citadinos, el esposo estA
afectadas por erfermedades o defi- de acuerdo con el control y tienen los
ciencia mental. hijos deseados.

Indicaciones mdico-sociales Se determin6 que las causas de apa-
-varios partos anteriores muy se- rici6n y crecimiento del grupo b cran:

guidos a. Aumento del nivel cultural sobre
-- el periodo de tiempo descle el 6l- el analfabetismo cultural

timo parto b. Aumento del nivel socio-econ6mi-
-dificultades dorn~sticas resultado co hasta cuando comienza el deseo de

de la presencia de otros nihos en ascender en la escala social
el hogar, de una dificil situaci6n c. Inexistencia de una acci6n pblica
financiera o de la enfermedad de intensa y programada de planificaci6n
perscnas que comparten el mismo familiar con base en el uso de m&todos
hogar. no voluntarios o muy elaborados.

Indicaciones sociales d. No legalizaci6n del aborto '".

-nOmero de hijos Estas deducciones se corresponden
-muerte o invalidez del esposo con las conclusiones generales de los
-ilegitimidad 14. estudios latinoamericanos donde se ha

encontrado que:
b. El Aborto en LWtinoam6rica a. El aborto inducido es mucho m~s

frecuente en la mujer casada que en la
En lo referente a Latinoamrica, in- soltera que desea eludir su condici6n

vestigaciones realizadas en Chile y corn- de madre.
plementadas con otras encontraron tres b. Es m6s frecuente en la mujer con
tipos de mujeres con correspondencia ms de dos hijos.
socioecon6mica. c. La mujer que recurre a 61 tiene

a. No practicantes de control natal. tendencia a repetirlo.
Todos los indices usados para caracte-

IS Requene, Mariano. Aborto Inducido. Condlclo-

14 Idem. Tornado del International Planned Pa. nes Determlnantes. En: Planlficacl6n Familiar.

renthood News, No. 216., mario de 1972. pgs. ASCOFAME. Motiveci6n-comunicaci6nvaloraci
6

n.

162-163. Ediciones Tercer Mundo. Bogot6 1957. pg. 58.
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d. La incidencia del aborto es rnds registra un aborto por cada tres emba-
alta en las mujeres de las clases socia- razos a tdrmino. En Bucaramanga uno
les, econ6micas y culturales medias. por cada embarazo a t6rmino.

e. Se observa con ms frecuencia en En Call el aborto fue la primera causa
la mujer de la ciudad que en la del de muerte de mujeres entre 15 y 34
campo. ahos, con una incidencia de 8.5% den-

f. Tiene mayor incidencia en las mu- tro de las frecuencias relativas de causa
jeres entre los 25 y 34 ahos ". de muerte entre mayo de 1962 y abril

Puede concluirse entonces que existe de 1963.
una relaci6n directa entre el grado de Entre 1965 y 1966 en el instituto ma-
educaci6n y el aborto, en la medida en terno infantil de BogotA de 19.417 par-
que las personas que acuden a 61 em- tos hubo 4.808 abortos provocados.
piezan a tener conciencia del problema En el Hospital Universitario de Maniza-
demografico pero no cuentan con me- les de 5.147 casos 970 fueron abortos,
todos modernos para solucionarlo. en el servicio de maternidad en 1965.

Las tasas de aborto por mil mujeres
y 100 embarazos fue en Call de 14.5%,

La situacion continental se refleja en Candelaria de 14.0%, en Manizales
tambien en Colombia, en donde se han 16% y en PopayAn 11.6% 11.
hecho investigaciones sobre el aborto d. El Aborto en el C6digo Penal
a nivel hospiialario y sobre muestras Colombiano
de poblaci6n en Bogota, Call, Cartagena,
Popayn y Candelaria. Clasificado no como un delito contra

Seg~n Mendoza Hoyos, el aborto ha la familia, como debiera ser, pues mds
sido considerado entre nosotros como la que la muier quien sufre el dafio es el
expresi6n tr~gica de una maternidad in- nicleo familiar, a! igual que el homici-
deseada y consecuentemente del desco- dio, las lesiones personales y el duelo,
nocimiento y de las dificultades de ac- el aborto es castigado en codas sus mo-
ceso a la practica anticonceptiva o como dalidades. Es de anotar que antet el de-
expresi6n tambi6n, de la ineficacia de recho colombiano [a existencia legal de
los m6todos anticonceptivos de tipo fol- una persona comienza al nacer, esto es
cl6rico, utilizados tradicionalmente por al separarse complemtamente de la
nuestra poblaci6n. madre (art. 90 CC). Por lo tanto el feto

La prevalencia del aborto es mayor no existe como persona, a pesar de que
en las areas urbanai que en las rurales se protegen los derechos de quien no
y manifiestamente mayor en las Areas ha nacido pero se espera que nazca,
urbanas mas desarrolladas que en las condicionados a su ex:,stencia. Si no
que lo son menos. Parece existir una nace se reputa que no ha existido nun-
relaci6n inversa intre el grado de pri- ca. De ahi que el delito de aborto no
mitivismo de la comunidad y la preva- sea delito de homicidio.
lencia del aborto 1. Esta posici6n estA enfrentada con el

En algunas ciudades del pais, el abor- criterio moral predominante en el pals,
to constituye la primera causa patol6- defendido por la religi6n cat6lica, en el
gica de ingreso hospicalario y se sitia sentido tie considerar que la vida co-
solo como la segunda despu~s dle los mienza en el momento de la concepci6n
casos normales obst~tricos a t~rmino. y que desdie entonces existe la persona
En Call, en el medio hospitalario, se humana. Cualquier interrupci6n artifi-

cial del proceso tie gestaci6n equivale a
un homicidio.

16 Rueda G., Ricardo. Opus Cit. pg. 168. En las palabras de los obispos norte-
17 Mendoza Hoyos, Herndn. Invlstlga6n Sobra mericanos co

Aborto y Planlficacl6n Familiar en Colombia. ndenando el fallo te la
Relmpresi6n de The Milbank Memorial Foun-
dation. Quaterly. Julio d-_ 1968. Vol. 66 (4)
Part. 2 Nueva York. pgs. 247, ss. , Idem. pgs. 247, ss.
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corte suprema de su pais en el sentido ejercicio de la respectiva profesi6n por
de que el derecho de libertad individual 2 meses a 6 alos.
esti primero que el derecho a la vida y
por lo tanto el aborto puede estar per- e. Critica
mitido legalmente sin que una ley es-
tatal pueda oponerse a su estableci- Estas normas han sido desbordadas
miento, "el feto es un ser humano in- totalmente por la realidad social, dado
dividual cuyo desarrollo prenatal es el altisimo (ndice de abortos, la gran
apenas la primera fase del largo y con- mayoria en lamentables condiciones hi-
tinua proceso de desarrollo humano que gidnices y terap6uticas que se realizan
empieza en la concepci6n y termina en en Colombia. Se configura asf un gravi-
la muerte" '". Criterio cuya rectitud simo problema social interpretado como
respetamos y acogemos. No hay ningund soluci6n torpe y terrible para gentes
persona sobre la tierra, cientifico o mo- que desean planificar su familia pero
ralista, que pueda presumir de conocer no cuentan con m~todos para hacerlo.
en qui momento la interrupci6n artifi- No se trata de legalizar el aborto, que
cial del proceso de gestaci6n ya comen- seria contrariar en un piano social la
zado, no atenta contra los principios moralidad colombiana y en un piano in-
sagrados de la vida. dividual la vida misma, sino de evitar

Las sancionts penales del aborto en una calamidad que debicra contrariarla
Colombia, indudablemente son un seve- ms a~n.
ro aspecto de esta actitud moral. El El anacronismo de estas normas ad-
hecho de que no tengan eficacia, refleja quiere mayor relievancia ante el hecho
mas la adopci6n de una soluci6n deses- de que el 6nico caso en que las sancio-
perada que el deterioro de la conciencia nes por aborto se disminuyen grande-
moral de los colombianos. Posici6n que mente o a.n se concede el perd6n judi-
encuentra su apoyo en las encuestas cial, es cuando este se ha realizaclo para
mencionadas donde el aborto aparece salvar el honor propio, el de la madre,
como un producto de uni sub-cultura la mujer, descendiente, hija adoptiva o
de iniciaci6n a la vida urbana, para gen- hermana.
tes que no desean tener hijos pero no Las anotaciones hechas anteriormente
conocen otra manera de impedirlo. sobre el desusado concepto del honor

Estas sanciones imponen a la mujer adquieren aquf su mayor significaci6n.
que en cualquier forma causa su aborto No es muy afortunado ciertamente que
o permite que otra persona se Io cause, mientras ni el peligro a la vida de la
al igual que el que procura el aborto madre ni las graves razones gendticas
con el consentimiento de la mujer em- a socioecon6micas puedan atenuar la
barazada una pena de prisi6n de 1 a 4 sanci6n para el aborto, un criterio va-
a~ios (art 386 CP). go, relativo e indefinible como el honor,

Si el aborto se causa sin consenti- sirva para hacerlo.
mierito de la mujer la sanci6n es de 1 a Es imperativa la revisibn de estas nor-
6 aho. de prisi6n y si ocasiona la muer- --mas de un rigor ineficaz; manteniendo
te de la mujer su autor se convierte en naturalmente la idea fundamental de
homicida preterintencional (matar sin que en principia todo aborto es un de-
intenci6n de hacerlo y con intenci6n de lito.
herir) (art. 387 CP). El anteproyecto del Nuevo C6digo Pe-

Si el responsable de estos delitos vs nal, redactado por una comisi6n com-
un medico cirujano, f-rmacdutico o par- puesta por algunos de los m~s presti-
tera la pena se aumciitarA en la tercera giosos abogados penalistas de la naci6n
parte y se impondri la suspensi6n del y presentado recientemente a la consi-

deraci6n del gobierno, reestructura las
Mensaie Pastoral de NCCB. Comit

, Administra. normas referentes al aborta, agravand
tvo Sobre Aborto. Wahington febrero 13 de fa sanci6n de la mujer que cause su
1973 Mimeografo. pg. 1. Traducci6n libre. aborto o permita que otro se Io cause
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y la de la persona que Io cause (tres a la pena, ya grave, del actual c6digo lo
ocho aros de prisi6n), la del que causa que ocasiona la abundancia de abortos
un aborto sin el consentimiento de la sino una situaci6n social que se desen-
mujer (cuatro a diez afios de prisi6n) vuelve por completo al margen de esas
y la del que como consecuencia de ello normas.
le ocasiona la muerte o una lesi6n per- La simple atenuaci6n de la pena del
sonal (seis a doce afios y cinco a diez aborto honoris causa, es un inevitable
aros de prisi6n respectivamente). reconocimiento de las viejas creencias

Mantiene como circunstancia especi- y costumbres acerca del honor en nues-
fica de agravaci6n el hecho de que el tro pueblo. Es conveniente que ya no
aborto lo cause un mddico, enfermero, se considere como motivo para otorgar
farmac6utico, o practicante de cualquie- el perd6n judical. Pero, somos partida-
ra de estas profesiones, o partero, au- rios de su abolici6n porque 'tal como
mentando las sanciones anteriores en est, concebida esta disposici6n y siendo
una tercera parte y suspendiendo el tan vago el criterio del honor es un es-
ejercicio de [a profesi6n de uno a cinco cape f~cil para realizar cualquier aborto.
ahos. Estamos de acuerdo, finalmente con

Esta posicion, evidentemente mas ri- la menci6n que se hace del aborto tera-
gida que ]a del c6digo anterior, tiene p6utico indirecto, pero no con el texto
respecto de los casos especiales tres in- de la norma.
novaciones importantes. La alternativa de salvar a la madre

Abole el aborto honoris causa como o al nifio es un caso extremo donde

causal de perd6n judicial, suprime la hay dos bienes igualmente valiosos en-

menci6n de las personas cobijadas por frentados como son dos vidas huma-

esta disposici6n (padre, esposo, herma- nas. Para acudir a una mxima autori-

no, que procure el aborto de su esposa, dad moral y a un preciso concepto con

hija o hermana) para determinar sim- el cual nos identificamos, vale la pena

plemente quo la mujer que para ocultar citar las palabras del Papa Pio XII al

su deshonra se cause un aborto o per- condenar el aborto terap~utico realiza-

rnita que otro se Io cause, incurrira en do por un ataque directo a la vida del

prisi6n de uno a tres ahas. 0 sea, se nifio "Nos hemos usado a prop6sito la

aten'a la pena. expresi6n "ataque directo a la vida de

Incluye una causal nueva de atenua- un inocente" y "destrucci6n directa",

ci6n, disminuyendo [a pena en arresto porque si, por ejemplo, la vida de la
de 6 meses a dos ahos, a la mujer que futura madre, indopendiontomente de

m ueoro las circunstancias del embarazo, exige
cause su aborto a permita que otra se
Io cause, cuando el embarazo ha sido una operaci6n quir6rgica u otro trata-
consecuencia del acceso carnal violento. miento m6dico, que pueda tener como

efecto secundario, de ninguna manera
Por Oltimo, como innovacion mas querido o procurado pero inevitable la

importante, consagra como causal exi- muerte del feto, en este caso este acto
mente de responsabilidad el hecho de no puede caer baja la dominaci6n do
que el aborto Io cause un m6dico con la ataque directo a la vida de uninaconte.
exclusiva finalidad do salvar la vida do Con estas condiciones puede permitirse
la mujer de un grave y actual o inmi- la operaci6n, como otras intervenciones
nente peligro que no haya podido evi- mdicas semejantes, presumiendo siem-
tarse por otros medios, y siempre que pre que un bien de gran valor como es
esta no se opusiere2'. la vida est, en peligro y que no es po-

La agravaci6n de las penas para el sible esperar hasta que el nifio nazca ni
delito tipico de aborto, es una disposi- emplear otro medio efectivo"'.
ci6n de por sf ineficaz, porque no es

-21 Pio X11. Discorsi e radio messagi. 13. 26 de

20 Anteproyecto de cUdigo Penal. Colegio Antic- noviembre de 197. pgs. 415-417. En: El

quefo de Abogados. Medelln, 1974. pgs. 117- Aborto. Grisez, Germain. Mitos, realidades y
118. argumentos. Ediciones Sigeme. 1972. pg. 453.

50



Asi, que se puede hablar de la licitud Si durante tantos aiios se considero
moral del aborto terapdutico indirecto. motivo de perdon judicial el aborto ho-
Como consecuencia de ello. en esta pre- noris causa, dada la realidad social
cisa materia se puede hablar tambi6n emergente que estudiamos en los capi-
de su licitud juridica. De alli nace nues- tulos anteriores y las motivaciones prin-
tra discrepancia con el texto del ante- cipales que incitan al aborto, bien vale
proyecto. la pena que la ley acuda con su clemen-

Al tratar el tema de la responsabili- cia a considerar especialmente los abor-
dad como clemento subjetivo de la ac- tos realizados en un extremo estado de
ci6n delictiva, el legislador establece dos necesidad econ6mica, cuando ha sido
institutos excepcionales: las causales este estado el que ha conducido a que
que eximen la responsabilidad y las que el aborto se produzca. Es una atenua-
justifican el hecho, separadas por una ci6n que mantiene en nuestro concepto
diferencia esencial que es la ilicitud de mayor validez juridica si se quiere, que
la acci6n. la otorgada al aborto por honor y por

Al eximir la responsabilidad del suje- violaci6n, ccnsagrados en el antepro,-
to que comete un acto en un estado yecto.
mental que lo coloc6 en la imposibilidad Dado que la legalizaci6n del aborto en
de queror y que por Io tanto no puede Colombia puede considerarse como un
serle vlidamente imputado, dicho acto imposible legal y un imposible moral,
conserva su carcter delictivo. 0 sea, su incidencia y la inutilidad de las nor-
la accion sigue siendo un delito aunque mas que tratan de reprimirlo, se con-
el suleto que la realizo por sus circuns- vierten en el m~s formidable argumento
tancias especiales no pueda ser casti- para garantizar a los ciudadanos infor-
gado por ella. maci6n y servicios que eviten esta si-

Otra cosa muy distinta sucede con tuaci6n.
las causales que justifican el hecho,
cuando este se comete por mandato de 4. Deltos contra Is Morel Pblica
la ley o de autoridad, en legftima de-
fensa o en estado de necesidad. En este La raz6n para hacer alusi6n a estos
caso la accion deja de ser delictiva y delitos, consagrados en el titulo VII del
se vuelve licita. El sujeto conoce y de- C6digo Penal es mostrar de qu6 manera
cide la conducta que realiza, pero esa no existe, como en otros paises, nin-
acci6n est, justificada. guna traba para la publicidad de los

El anteproyecto del C6digo Penal con- m6todos anticonceptivos y de todo el
sagra el aborto terap~utico indirecto co- material alusivo a la planificaci6n fami-
mo eximente de responsabilidad. Segtn liar, que tocan 'tan hondamente con el
los anteriores argumentos nuestro cri- tema sexual, considerado tab6 en mu-
terio es que debe ser consagrado como chas legis~aciones y que ain la nuestra
causal de justificaci6n, dada la licitud reprueba cuando tienen una finalidad
de la acci6n. obscena o 16brica.

Por otra parte creemos oportuno Se establece asi que el que elabore o
mencionar como causal de atenuaci6n fabrique, importe para la venta o re-
de la pena y a~n de imposici6n del per- produzca escritos, dibujos, imdgenes u
d6n judicial (que es un subrogado pe- objetos obscenos, haci~ndolos circular
nal, que manteniendo el car~cter delic- a distribuir a presentandolas en expa-
tivo de la acci6n, una vez demostrada siciones o espectculos, incurrir6 en
la responsabilidad del sujeto en el jui- arresto do dos meses a un aio y en
ic, le condona la pena dadas las cir- multa de cincuenta a mil pesos. El juez

cunstancias de altruismo en que se rea- ordenar, la destrucci6n de estos ele-
liz6 el hecho y los antecedentes de quien mentas (art. 248 CP).
Io cometi6), cuando el aborto se ocasio-
na por imposibilidad econ6mica abso- La disposici6n anterior no comprende
luta de mantener a la criatura. las publicaciones, imgenes, dibujos u
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cbjetos destinacos a fines exclusiva- des profesionales y a los seguros de
mente cientificos, educativos o artisti- invalidez, vejez y muerte.
cos, y desprovistos de toda intenci6n
l6brica. Sin embargo, el que se sirviere 1 Subsidio Familiar
de ellos p6blicamente, con el fin de
excitar la concupiscencia incurrira en la Es una prestaci6n social pagadera en
sancion antes sehalada (art. 249 CP). dinero, en especie o en servicios y su

No existe entonces ninguna dificultad objetivo es favorecer la integraci6n y el

para promcver ]a difusi6n de anticon- fortalecimiento econ6mico, moral y
ceptivos y material educativo y cienti- cultural de la familia como n~cleo b,-

fico sabre planificacion familiar o cua- sico de la sociedad (ley 56 de 1973 art.

lesquier otras materias de poblaci6n. 1 ) ":.
Anteriormente se habian definido

5. Conclusiones esos objetivos como la b~squeda de la
defensa integral de la familia como es-

a. Existe suficiente y aun excesiva tructura y ncleo social, desde el pun-
punici6n social para evitar el des- to de vista del cumplimiento de los de-
bordamiento sexual. beres de sus miembros, de su prepara-

b. Existe una eficaz protecci6n a la ci6n para la vida y de su protecci6n
familia desde el punto de vista econ6tnica (D. 1521 de 1957, art. I) 
sexual, de organizaci6n y de reco- Todos los patronos particulares y los
nocimiento de sus derechos. establecimientos p~blicos descentrali-

c. La obsolencia de las normas sabre zados con capital de 50.000 pesos o su-
aborto exigen una revision cuida- perior o que ocupen un nimero de tra-
dosa. Se recomienda consagrar co- bajadores permanentes no inferior a
mo causal de justificacion el abor- 10, cualquiera que sea el monto de su

to terapeitico indirecto, atenuar capital, dcestinardn una suma equiva-
la pena y aun imponer el perd6n lente al 10% de su n6mina mensual de
judicial cuando se realice par ab- salarios, distribuida en un cuatro por
soluta imposibilidad econ6mica de ciento para el subsidio familiar y un
mantener a la criatura y atenuar dos por ciento para el Servicio Nacional
antes que agravar las penas exis- de Aprendizaje, SENA. Este 6% se cal-
tentes. cula sobre lo pagado por concepto de

d. No existen prohibiciones sobre la salarios a todos los. trabajadores del
difusi6n, circulaci6n o edici6n de empleador en el respectivo mes, bien
material referente a temas de po- sea que el pago se efecte en dinero o
blaci6n. en especie.

Antes de la ley 56 de 1973 se reco-
D. Derecho Laboral nocia a los trabajadores oficiales y par-

ticulares, cuya remuneraci6n total men-
Entre los principales motivos expues- sual no excediera de dos mil pesos en

tos por los colombianos para planifi- ciudades de ms de cien mil habitantes
car la familia, ocupa un lugar de pri- y mil quinientos pesos en el resto dcl
macia el socio-econ6mico. De ahi que pais (ley 58 de 1963 art. 5 y 7). Ahora,
las normas !aborales, recogidas en un se reconoce a los mismos trabajadores
c6digo aparte y abundante en garan- cuya remuneraci6n total mensual, fija,
tias y privilegios para los trabajadores, variable o promedio, en dinero, en es-
influyan en la decisi6n sobre el tamaho pecie o en servicios, no exceda de seis
de la familia. Pero hay unas que lo ha-
cen particularmente como son las re-
ferentes al subsidio familiar, a la pro- _2 Ley de Subsidio Famihar. Ley 56 de 1973.

tecci6n a la maternidad, al trabajo de ,3 Edlos Sustanlvo Procem del Trbao. Co-

la mujer y el menor, a las prestaciones lecci6n "Codex Brevis" Ed. Libreria Voluntad.
por accidentes de trabajo y enfermeda- Bogota, 1970. (sert citado en Io sucesivo).
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veces el valor del mayor salario mini- de beneficio social: salud, educaci6n,
mo legal que rija en el lugar donde se alimentaci6n, vivienda; obras que han
realice el pago. Para computarlo se to- adquirido una gran magnitud en los 1-
man todas las remuneraciones que el timos ahios.
trabajador reciba a tftulo de salario Dan derecho a subsidko los hijos le-
(art. 5 ley 56 de 1973). gitimos, legitimados, naturales legal-

Esta disposici6n amplia la base del mente reconocidos, adoptivos e hijas-
subsidio sustancialmente. En BogotA tros, asi como los hermanos hu6rfanos
donde se paga el salario minimo m6s de padre y madre que convivan con el
alto del pais, 900 pesos, tienen derecho trabajador, siempre que dependan eco-
a subsidic trabajadores hasta de 5.400 n6micamente de 6ste y que no tengan
pesos mensuales, abarcando la inmensa remuneraci6n en cuantia igual o supe-
mayoria de los asalariados bogotanos y rior a la cuota del subsioio. Si el tra-
desvirtuando un tanto la caractenistica bajador convive simult~neamente con
de compensatorio que ha tenido siem- su esposa legitima y con una compahe-
pre este sistema. Igualmente como se ra, el subsidio solo le serS reconocido
aumenta el n~mero de trabajadores be- para los hijos de la primera (D. 1521
neficiarios del subsidio, sin aumentar de 1957 art. 10 y 12).
el monto con que deben contribuir los Tienen derecho al subsidio los traba-
empleadores, el efecto general va a ser dores permanentes de uno y otro sexo,
el de disminuir las sumas que se dis- que trabajen diariamente como minimo
tribuian por cada hijo, las cuales se la mitad de [a jornada legal o 96 horas
vuelven adems unicas aboliendo el sis- durante todo el mes (ley 56 de 1973
tema de categorias que existia antes. art. 7), que tengarl hijos a su cargo, de-

El subsidio se distribuye a travds de pendientes econ6micamente de ellos,
las cajas de compensaci6n familiar, di- menores de 21 afios o incapacitados pa-
vidiendo el total del dinero disponible ra trabajar por invalidez (ley 56 de
entre el nsmero de hijos de trabajado- 1973 art. 8 y 9).
res registrados en la respectiva caja. El El pago del subsidio se hace ordina-
cuociente resultante ser6 el valor de riamente al padre trabajador, pero las
cada cuota del subsidio familiar .Todo cajas de compensaci6n podrsn dispo-
trabajador afiliado tendr6 derecho a per- ner cuando a su juicio sea mds conve-
cibir mensualmente tantas cuotas de sub- niente, que en determinados casos sea
sidio cuantos hijos hubiere registrado pagado a la esposa del trabajador, o la
(D. 249 de 1957 art. 13). Sin haber madre natural o a otra persona que o-
hecho todavia [a transformaci6n anun- frezca mejores seguridades respecto al
ciada, estas cuotas iban desde 25 pesos empleo del subsidio (D. 1521 de 1957
por hijo en las pequeas cajas hasta art. 19).
100 pesos por hijo en la caja de com-
pensaci6n familiar del Valle del Cauca, 2. Protoccl6n a la maternlidad
en Cali.

Desde 1962 las cajas de compensa- Toda trabajadora en estado de emba-
ci6n familiar se organizan en forma de razo tiene derecho a una licencia de 8
corporaciones con personerfa juridica y semanas en la 6poca del parto, remu-
deben reunir un minimo de 500 em- nerada con el salario que clevengue al
pleadores afiliados o agrupar un n~mero entrar a disfrutar del descanso,. o su
de empleadores que tengan a su servi- salario promedio anual (art. 236 CST).
cio un mfnimo de 10.000 trabajadores La trabajadora que en el curso del
beneficiarios del subsidio (ley 56 de embarazo sufra un aborto o un parto
1973 art. 16) y pueden dedicar los sal- prematuro no viable, tiene derecho a
dos favorables de sus ejercicios semes- una licencia de dos a cuatro semanas,
trales o las sumas no utilizadas en el remuneradas con el salcrio que deven-
5% dispuesto para funcionamiento y gaba en el mornento de iniciarse el des-
el 5% dispuesto para inversi6n, a obras canso. Si el parto es viable se aplica
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lo establecido en el articulo anterior. las cuatro semanas quo le siguen, a con-
Debe probar el aborto o el parto pre- dici6n de que no efectie ningin trabajo
maturo con certificado mdico (art. 237 remunerado en 6stos perfodos.
CST). Este serviclo se extiende a la mujer

El patrono esti en la ob!igaci6n de legitima del asegurado y a falta de ella
conceder a !a trabaladora dos descan- a la mujer con quien est6 haciendo vi-
sos de treinta minutos cada uno, den- da marital bajo el mismo techo, slem-
tro de la jornada, para amamantar a pre que ambos hayan permanecido sol-
su hijo, sin descuento alguno en el sa- teros durante el concubinato y dicha
iario por dicho concepto, durante los compaiera hubiere sido inscrita en los
primeros 6 meses de edad. Los descan- libros del seguro con 12 meses por Io
sos sern mayores si hay una raz6n m& menos de anticipaci6n a la fecha del
dica que Jo justifique. En un lugar con- descanso prenatal.
tiguo al del trabajador se debe esta- Los reci6n nacidos tienen hasta cum-
blecer un lugar apropiado para guar- plir 6 meses un auxilio de lactancia en
dar al nifio o contratar a una "institu- especie y la necesaria atenci6n m6dlica,
ci6n de protecci6n infantil para-ese ser- quir.rgica, hospitalaria y farmac~utica.
vicio (art. 238 CST). Estos subsidios no serdn embargables

Ninguna trabaiadora puede ser des- salvo en el caso de que se ejercite Ia
pedida por motivos de embarazo o lac- acci6n de cobro de alimentos prevista
tancia. Despido que se presume cuando en el artfculo 411 del C6digo Civil y
se produce durante el embarazo o tres s6lo hasta la mitad (art. 8, 10, 13, D.
meses despuds del parto cuando ocurre 2690 de 1960) 2.
sin la autorizaci6n del inspector del tra-
bajo o en su defecto del Alcalde Muni- 3. Trabajos prohibidos a Mujares y
cipal y por el cual tiene derecho al equi- Menores
valente a 60 dias de salario adernds de
todas las indemnizaciones a que hubie- Las mujeres sin distlnci6n do edad no
re lugar y al pago del descanso remune- pueden ser empleadas durante la noche
rado si no lo ha tomado (art. 239 y en ninguna empresa industrial salvo
240 CST). que se trate de una empresa en donde

El patrono est6 obligado a conservar estdn empleados 6nicamente miembros
el puesto de la trabajadora durante su de la familia.
descanso y en las empresas donde pres- EstA prohibido emplear a los meno-
ten servicio m~s de 50 trabajadores, a res de 18 alos y a las mujeres en los
fundar y sostener una salacuna destina- trabajos de pintura industrial quo en-

da a los hijos menores de dos ahos de trahen el empleo do cerusa, sulfato do

dichas trabajadoras. Los patrones de plomo o cualquier otro producto que
distintas fcbricas pueden asociarse para contenga dichos pigmentos.
ello o contratar los servicios de un Igualmente estd prohibido emplear a

centro de protecci6n infantil de carc- las mujeres y a los menores de 18 aflos
ter oficial (arts. 241 y 245). en los trabajos subterrdneos de las mi-

Por decreto 2690 de 1960, el Insti- nas y en general trabajar en labores pe-

tuto Colombiano de Seguros Sociales, ligrosas, insalubres o quo requieran
ICSS, y las Cajas Seccionales se hicie- grandes esfuerzos (art. 242 CST).
ron cargo de la administraci6n del se- Los menores do 14 alios no pueden
guro de enfermedad no profesional y trabajar on las empresas industriales;
maternidad. Por 61 el instituto otorga a ni en las empresas agrkcolas cuando su

la asegurada la indispensable asistencia labor en 6stas les impida su asistencla
m dica obst~trica durante el perfodo a la escuela.
de embarazo, parto y puerperio y un
subsidio diario equivalente a su sala- 24 El Contrato do Trabajo. Ed. Publicltarlia. So-

rio de base durante las cuatro semanas gotd, 1973. Pg. 16 recopllado por Jo%6 FdIIx
inmediatamente anteriores al parto y castro.
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Los menores de 18 a~ios no pueden desconocidos ni vulnerados por leyes
trabajar durante la noche, excepto en posteriores. Las normas anotadas cons-
empresas no industriales y en el servi- tituyen un conjunto minimo de dere-
cio domestico y siempre que el trabajo chos a los cuales se han hecho acree-
no sea peligroso para su salud y mora- dores los trabajadores modernos y la
lidad. Tampoco pueden trabajar como tendencia general enteramente justifica-
pafioleros o fogoneros en los buques da es buscar su mejoramiento, eficacia
de transporte martimo (art. 171 CST). y extensi6n a toda la poblaci6n.

El decreto 995 de 1968 en su articu- b. El subsidio familiar no representa
lo 5 repiti6 y complet6 las mismas nor- un valor significativo comparado con el
mas prohibiendo absolutamente, aun costo de criar y educar un hijo. Su fi-
con el consentimiento de sus represen- nalidad es el bienestar familiar y no el
tantes legales, eI trabajo de los meno- aumento de la poblaci6n. La labor de
res de 14 ahios y el trabajo nocturno las caja de compensaci6n familiar crea-
de los menores de 18, de cualquier sexo, doras de almacenes y centros de recreo
en minas, canteras 9 industrias extrac- de bajo costo, colegios, servicios mddi-
tivas de cualquier clase, en la industria cos, indican que el subsidio est6 cum-
manufacturera, de la construcci6n y del pliendo sobre todo una finalidad de ser-
transporte 2 5. vicio social y como fuerza econ6mica

poderusa se ha integrado definitivamen-
4. Prestaciones y Seguros te a la economia nacional. No obstante

lo anterior, dados los infimos niveles de
En general puede decirse que el tra- ingreso del grueso de la poblaci6n, es

bajador de determinadas empresas, go- necesaria para el futuro la reglamenta-
za de suficientes prestaciones y segu- ci6n de este servicio para que no se
ros, corno para considerar que en caso convierta en un ciego estmulo a la
de accidente, enfermedad, veiez o muer- natalidad. La influencia del subsidio
te su familia podr6 contar con apoyo en el n~mero de hijos es un es-
econ6mico y en su vida normal con tudio que est6 por hacerse. Por Io pron-
servicios de educaci6n y salud para sus to es conveniente recomendar que se
hijos. Pero estos beneficios solo Ilegan limite a determinado n~mero de hijos,
a trabajadores de empresas de deter- cuatro, por ejemplo, que es el prome-
minado capital, determinado personal dio de los deseados por las familias co-
y cuando 6stos tienen caricter perma- lombianas.
nente. Los seguros por accidentes de c. Es preciso anotar que existe up
trabajo y enfermedades profesionales mundo paup~rrimo que labora al mar-
(arts. 224, 225, 226 CST); el auxilio gen de la legislaci6n y que las cifras
de cesantia (art. 252 CST); el derecho sobre ingreso personal hacen creer que
a pensi6n de jubilaci6n (art. 260 CST); es numerosisimo. De ellos puede decirse
al auxilio por enfermedad no profesio- apenas que sienten la necesidad de pla-
nal en invalidez (art. 277 CST), las es- nificar su familia por motivos socio-
cuelas primarias para los hijos de los econ6micos, entre otros, pero que no
trabajadores (art. 285 CST), est~n to- spben c6mo hacerlo y que ese es uno
dos limitados por el capital de la em- de los muchos derechos a los cuales no
presa y la permanencia en el trabajo. tiene acceso. Cuando las normas men-

cionadas sean aplicables a todos los co-
5. Conclusiones lombianos realmente ser, posible me-

dir por ejemplo, si las disposiciones
a. Todas estas instituciones configu- sobre trabajo de menores disuaden a

ran derechos adquiridos por los traba- los padres a tener ms hijos para in-
jadores, que segOn el articulo 30 de la corporarlos prontamente al campo la-
Constituci6n Nacional, no pueden ser boral; o si el seguro de maternidad y

las escuelas gratuitas los impulsan a
25 El Contrato de Trabajo. Opus Cit. pg. 86. tenerlos; o si los seguros de vejez no
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hacgn tan imperiosa la necesidad de una un 249.1 %, to cual indica quo el es-
familia numerosa que sostenga sus 61- fuerzo por remunerar major el trabajo
timos dras. En la prActica no todas esas solo ha beneficiado al sector no cam-
conquistas laborales son observaclas; pesino de la economla.
especialmente, en to referente a los de- La estructura social colombiana so
rechos de la mujer embarazada ya que caracteriza no solo por la baja partici-
no es muy apetecido el trabajo de la paci6n del trabajo en el ingreso nacio-
mujer casada y se dan cilusulas ilega- nal, sino por el deterioro en cuanto a
les en los contratos de tr.bajo que oca- la remuneraci6n del trabajo rural en
sionan su terminaci6n por el matrimo- el producto quo genera la agricultura.
nio o el embarazo. En 1950 el porcentaje de participaci6n

d. Aun clesde el punto de vista demo- de la remuneraci6n al trabajo sobre el
grdfico, el defecto m~s notorio de estas producto interno bruto del sector agro-
normas es que no abarquen a toda la pecuario era 39.7%. En 1969 fue solo
poblaci6n, pues su base es la garantla 31.3%, indic3ndo que el capital como
a los derechos ms elementales de la factor de producci6n participa en ma-

persona humana, aunque en ocasiones yor escala del ingreso rural a costa de
puedan parecer demasiado gravosas pa- la cuota quo deberfa corresponder jus-
ra un criterio econ6mico de simple pro- tamente al factor trabajo.
ductividad o contraproducente para una La tierra es un recurso escaso y mal
ciega concepci6n antinatalista. aprovechado. La superficie del pais es

de 113.6 millones de hect6reas; de ese

E. Derocho Agrarlo total 27.4 millones (24.1%) tienen po-
sibilidades de utilizacl6n agropecuaria

1. La situaci6n del Campo (1.8% en cultivos temporales, 1.4% on
Colombiano descanso, 1.3% en cultivos permanen-

tes, 12.9% en pastos, 5.6% on montes

Aunque en Colombia se ha promovi- y bosques, 1.1% no aprovechada agrf-
do ltimamente'la industrializaci6n y se colamente).
ofrece cada vez mhs la imagen de un Para 1971 habla una disponibilidad
pals urbano, econ6micamente sigue de- de 1.25 hect~reas por habitante, como
pendiendo de sus productos agricolas. fuente de suministro agropecuario para
De alli la importancia del problema a- las necesidades de alimentaci6n y de
grario, que puede calificarse de critico. materias primas de la poblaci6n co-

El campo ha sufrido con especial in- tombiana. Para 1985 habrd una super-
tensidad el aumento excesivo de la po- ficie de 0.8 hecthreas por habitante. Si
blaci6n frente a la escasez de los re- se quiere cubrir el d6ficit de alimenta-
cursos, la mala distribuci6n de la tie- ci6n del pueblo colombiano, medido so-
rra, la desigual situaci6n salarial y de bre los artfculos de consumo mhs re-
ingresos, el deterioro del sector agrfco- presentativos, se necesi'tardn para 1980
la con respecto a otros sectores y la si no hay una polftica din~mica de pro-
ineficiencia de los programas oficiales. ducci6n, 834.000 hectAreas adicionales.

Nada mejor que acudir a la exposi- En 1971 ese d6ficit fue de 498.699 hec-
ci6n de motivos que Ilev6 al gobierno a t~reas.
presentar al congreso en agosto de En 1964 dependlan de la agricultura
1971, un proyecto de reforma a la re- un total de 8 millones de personas, de
forma agraria, convertido en ley de la las cuales 2.4 millones eran econ6mica-
repcblica luego de grancles modifica- mente activas en ese sector. De esta 61-
ciones transaccionales, para hacer una tima cifra se estima quo Onicamente
objetiva presentaci6n de la realidad a- 1.2 millones hallaban ocupaci6n duran-
graria. De ella extractamos los siguien- te los doce meses del afio. Los demois, o
tes datos. sea la mitad de la poblaci6n activa so-

El salario urbano que era en 1965 un portaba el peso del desempleo y el sub-
147.7% del rural representaba en 1971 empleo.
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En 1971 la fuerza de trabajo agri- el Instituto Colomnbiano de la Reforma
co!a era de 2.087.000 personas. Con la Agraria para ejecutarla.
actual tasa de cecirniento del produc- Manteniendo la misma filosofia, que
to interno agricola la dernanda del sec- combinaba el car6cter social de la pro-
tor rural solo aumentar, en 47.000 per- piedad privada con un criterio indivi-
sonas en los pr6ximos 15 a~os. Para dualista de distribuci6n de las tierras,
1985 habr, 1.288.000 desocupados o dando a'cada familia la suficiente para
sea el 370o de la fuerza campesina de obtener los ingresos necesarios a travs
trabajo. de las llamadas Uniidades Agricolas Fa-

La alta concentracion de la propiedad miliares, se introdujo una modificaci6n

ocasiona una alta concentraci6n del in- ms haciendo 6nfasis en la productivi-

greso. El 5% de la poblaci6n, familias dad y en la explotaci6n de tierras in-

ricas vinculadas a la agricultura reci- cultas e inadecuadamente explotadas,

bieron en 1960 el 431o de los ingresos dictada por el congreso como ley I de

del sectcr, mientras el 50 0o de mis es- 1968.
casos recursos, solo recibi6 el doce por Mas todo indica que la reforma ha
ciento. Se calcula que un minifundista carecido de ese dinamismo. Entre 1962
recibe el 11.7% de los ingresos de un y 1971, el INCORA adquiri6 1.647 pre-
agricultor grande. "' . dios con una extensi6n de 270.505 hec-

tireas de los cuales solo 33 con una ex-
2. La Reforma Agraria tensi6n de 18.703 hectireas fueron ex-

propiados. Durante ese mismo periodo
La anterior situaci6n ha evoluciona- se otorgaron 8.654 titulos de propiedad

do dentro tie marcos juridicos con la sobre 147.249 hect~reas. La tierra en
caracteristica comun de su alcance so- adecuaci6n era de 14.828 hect~reas y
cial, que se inicia con la refornd cons- las reservas forestales de 17.738 hectA-
titucional de 1936, al establecerse la reas
funci6n social de la propiedad privada, Si Fe tiene en cuenta el enorme es-
haciendo posible la ley 200 de 1936, en fuerzo econ6mico y administrativo y
la cual esa funci6n social para la pro- se compara con los resultados, se pue-
piedad agricola se determinaba por su de concluir que [a reforma agraria en
explotaci6n econ6rnica. La ley obedecia Colombia ha sido poco menos que un
a graves conflictos agrarios y estable- fracaso.
cia prescripciones declarativas y extin- Tratando de remediar esta situaci6n
tivas de dominio, definiendo tambi~n se present6 el proyecto de ley ya citado,
las tierras baldias. convertido en la ley 4 de 1973, con un

Como no era propiamente un esta- dnfasis muy notorio en la productividad,
tuto agrario, la ley 100 de 1944 vino a los estimulos tributarios, la distribu-
completar muchos de sus aspectos. Al ci6n de la tierra y el caracter comuni-
parecer una y otra fueron superados tario de las explotaciones. Este 61timo
por las crecientes necesidades del cam- punto tiene especial importancia para
po y como consecuencia del gran a- nosotro,, porque es up caso, tal vez el
cuerdo politico de 1957, los partidos Y primero, en que el aumento de la po-
las fuerzas representativas del pais in- blaci6n frente a la escasez de la tierra,
tegraron el comite nacional agrariO presiona directamente un cambio en la
presentando al congreso un proyecto ley.
que se convirti6 en la ley 135 de 1961 Se lee en la exposici6n de motivos del
sobre reforma social agraria, creando proyecto: "En igual forma el proyecto

esta dirigido a acelerar el proceso de

Jaramillo Ocampo, Hernn. Proyocto d L*y adjudicaci6n a los beneficiarios de la

por el Cul sa Introducen Modiflcadone a la reforma agraria de las tierras que ad-

Lyes 200 do 1936, 135 do 1961 y 1. do
1968. Ministerio de Agricultura. Bogot6, 1971.
pgs. 6-14 y anexos. 27 Jaramillo 0., Hernin. Opus Cit. Anexo A.
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cluieran pcr nagociaci6n directa y ex- 3. La Caducidad por Muerte
propiaci6n y crea a la vez el sistema de
adjudicaciones comunitarias con la fi- Uno de los problemas que m~s preo-
naliclad de clue no se continie con el cupa a los dem6grafos es la imigraci6n
sisterna cie adjudicaciones individuales a la ciudad; y si bien es cierto que
sino en cases de excepci6n y se d6 el esta se causa por muchos motivos, es-
necesarlo viraie hacia ;as adjudicacio- pecialmente por el deseo de buscar una
nes colectivas con clestino a la forma- vida mejor, existe una circunsiancia le-
ci6n dtl empresas comunitarias, orien- gal, que una vez extendidas las medi-
taci6n que vienen buscando todas las das individualistas de la reforma agra-
ieformas ograrias y que en el pais ha ria que aun sobreviven, puede agra-
venido ensayndose con buenos resul- varla.
tados". Naturalmente el hecho de que los

A renglon seguido se citan las conclu- campasinos no encuentren cabida en
siones que en el misrno sentido produjo la tierra utilizable es irreversible y de
el Primer Congreso Nacional de Usua- por si los lanza fuera del campo. Pero
rios Campesinos. "Teniendo en cuenta los que encuentran cabida para ellos y
que uno de !os mayores problemas que sus familiares, en las unidades agrrco-
se presentan es la falta de tierras para las familiares, a la larga tambi~n Se
dotar a cada una de las familias corn- ver6n sometidos a ese 6xodo, porque las
pesinas de unidades agricoias familiares, tierras adjudicadas por el INCORA re-
proponemos que se flomente en el pro- vierten a el a la muerte del adjudica-
ceso de reforma agraria las empresas tario, considerada como causal de ca-
comunitarias campesinas, con un sen- ducided del contrato.
tido econ6mico y una finalidad social, El Instituto, segin el articulo 81 de
cuya direcci6n como empresa estd en las leyes 135 de 1961 y I de 1968, pa-
manos de los campesinos asociados y gar, el valor comercial de la parcela
cuya caracteristica fundamental sea la respectiva, mediante dep6sito ante el
gran explotaci6n colectiva... "2. La juez de la causa a favor de la sucesi6n
reforma agraria coombiana ha toma- del fallecido y adjudicar, la unidad a-
do ese camino pero es aun prematuro gricola familiar preferentemente al he-
evaluar sus resultados. redero, c6nyuge sup6rstite o compahiera

Este enfoque comunitario est6 consa- permanente que reOna las condiciones
grado en los articulos 120 y 121 de la para sen adjudicatario o sea, ser perso-
ley agraria, cionde se establece una ad- na pobre o de escasos recursos y tener
judicaci6n preferencial en forma comu- vocaci6n agricola 3.
nal y se define la empresa comunitaria El resto de la familia serS sometido
como "la forma asociativa de produc- necesariamente a un desplazamiento. La
ci6n agropecuaria par la cual los cam- finalidad de esta disposici6n es evitar
pesinos de escasos recursos estipulan las zonas de minifundio que resultarla
aportar su trabajo, industria, servicios de la sucesiva divisi6n de las Unidades
u otros efectos en comin, con la finali- Agricolas Familiares de por sf reduci-
dad primordial de explotar uno o m~s das y agravada por el alto nimero de
predios r~sticos, industrializar y corner- hijos de las familias campesinas (cfr.
ciar sus productos, para repartir entre cap. 111).
si las ganancias o p6rdidas que resul- Es un resultado del criterio indivi-
taren en forma proporcional a sus apor- dualista de la reforma que acabarla ha-
tes U, ciendo de la propiedad rural, si no se

intensifican las adjudicaciones comuni-
tarias, un privilegio para familias pa-

2-4 Idem, pg. 16. triarcales, pues pasaria de generaci6n
2q Reforma Socir! Agrarla. Leyes 135 y 1 de 1968.

Ministerio de Agricultura. BogotA, enero de
1972. Serie Juridica No. 11 pg. 58. 30 Idem, ibidem.
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en generacion por una especie de ma- un mejor funcionamiento del sistema
yorazgo otorgado por la pobreza y el a travs de su compactaci6n y de la
amor a la tierra, a la antigua usanza. reorganizaci6n de los niveles locales y

seccionales, unificando la politica sec-
4. Conclusiones cional de salud; y un fortalecimiento

del sistema incorporando a 61 aquellosa. El enfoque comunitario aportado organismos que ejecuten aut6nomamen-

por la ley 4 de 1973, es importante des-
o In te politicas de salud 32.

de el punto de vista de la polacion, La urgencia del proyecto se respalda
por retener al campesino en el campo; en algunos datos sobre la salud colom-
de [a productividad por ser m6s eficien- biana: la concentraci6n de medicos por
te la empresa que la parcela y de la ejemplo, es de 74.2% en todas las ciu-
cultura misma, por cambiar conceptos dades capitales del pais en donde solo
acerca de la propiedad privada que ya vive el 31.1% de la poblaci6n, mien-

no se ajustan a !a realidad social. tras en los municipios menores de
b. La pesima situaci6n del campo y 20.000 habitantes es de apenas 9.1 %.

el fracaso de la reforma agraria, son La enfermeria se concentra fundamen-
medio que aceleran el 6xodo de los cam- talmente en las capitales en un 84.7%
pesinos a las ciudades. del total.

c. La copiosa y un tanto hibrida le- En 1970 el sector pblico con 583
gislaci6n agricola no garantiza estabili- hospitales oficiales, mixtos o descentra-
dad a la producci6n ni a la familia cam- lizados tenia 42.843 camas (88.2% del
pesina y a la larga ayuda a su desalojo. tot'jl): el resto de camas eran de ins-

d. A pesar de los planes de desarrollo tit'jciones privadas y la dotaci6n de esas
urbanos, el pals sigue teniendo una fi- entidades no permilia su total utiliza-
sonomia agi icola. ci6t:,

F. Normis sobre Salud La migraci6n rural urbana significa
para la ciudad un incremento en la de-

1. Sistema Nacional de Salud manda de servicios y a su vez, el mejor
eervicio qiie se presta en la t;rbe atrae

Se plante6 ante el congreso la reorga- poblaci6n rural y perif6rica que solici-
nizaci6n del sistema nacional de salud, ta stivicios. A este factor se agrega el
mediante el proyecto de ley No. 85 de crecimiento demogrfio y los cambios
1972, aprobado como ley 9 de 1974. culturales ante la enfermedad, su trata-

Segin la exposici6n de motivos, "has- miento y los servicios medicos, factores
ta ahora la organizaci6n de nuestra sa- que ;ncrementai: la demanda. Tambidn
lud, como Io comprueba su estructura e3 iN:cesario considerar que el 40% de
misma, ha sido inarm6nica y disperse, I pnblaci6n viv- dispersa en 6reas ru-
hecho por el cual gran parte de ella se rales de dificil acceso para los recursos
ha mantenido fuera del control y de la de salud -l .
vigilancia efectiva del estado, despre- Asl las cosas, la reorganizaci6n de
cigndose asi un precioso acervo de dis- los servicios de salud, tiene ante todo
ponibilidades en detrimento o rechazo un cri'terio integrador que coloca bajo
de la formulaci6n de los programas y su control todos los aspectos de la sa-
las politicas correspondientes a ese sec- lud nacional. La ley reviste de faculta-
tar" :11 des al Presidente de [a Rep~blica por

La reforma abarca tres aspectos fun- el tdrmino de dos afios a partir de su
damentales: un mayor desarrollo del vigencia para adscribir o vincular al
sistema a trav6s de a ampliaci6n admi- sistema nacional de salud las entidades
nistrativa del ministeio de salud p~bli- creadas Dor la ley que presten servicios
ca como 6rgano superior de ejecuci6n; de atenci6n mddica y los servicios de

31 Salazar Buchell, Josi. Maria. Reorganlzcl6n del
S$tem. Naclonal do Salud. Ministerio de Sa- 32 Id r, pg. 19.
lud Pbllca. Bogoti, enero de 1973. pg. 12. 33 Idem, pgs. 26-29.
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atenci6n medica de otras entidades del el tamaho de la familia. La unica norma
sector pblico y para dictar las normas pertinente es la que se refiere a las
fundamentales de crganizaci6n y fun- exenciones parsonales y por personas a
cionamiento de las entidades de asisten- cargo, por las cuales el contribuyente
cia p6blica y las asociaciones e institu- puede deducir de sus impuestos 5.000
ciones de utilidad comun, dedicadas a pesos por el mismo, 5.000 pesos por su
la prestaci6n de servicios de salud (art. c6nyuge y 2.000 pesos por cada persona
I No. a y c). a quien, estando legalmente obligado,

Igualmente se establece que las ad- sostenga o eduque, si dicha persona es
quisiciones de productos farmaceuticos menor de edad o si siendo mayor de
de asistencia medica y odontol6gica, 21 amios estuviere incapacitada para
instrumental y equipos y los bienes sostenerse por incapacidad econ6mica,
muebles para el funcionamiento de los fisica o mental o sea estudiante o mu-
organismos de salud se haran de con- jer soltera. Esta enumeraci6n incluye
formidad con las reglamentaciones que naturahnente, todos los hijos, legitimos,
establezca el Ministerio de Salud Pibli- naturales o adoptivos del contribuyente.
ca (art. 3). La exenci6n no guarda ninguna pro-

porci6n en raz6n del nimero de hijos;
2. Conclusiones esta limitada para las rentas mas altas,

disponiendo que el 50% de la suma de
a. El campo farrnaceutico, baja el las exenciones personales y por per-

cual est~n comprendidos algunos anti- sonas a cargo sera reducida en una can-
concep~ivos y el campo de la salud, ba- tidad igual al 20% de la renta liquida
jo el cual estan comprendidos casi to- que exceda de 60.000 pesos; y no Ilega
dos los demas, queda dependiendo en a gran parte de la poblacion, cuyos
su reglamentaci6n del Ministerio de bajos ingresos la eximen de la obliga-
Salud. cion de declarar renta, obligaci6n que

b. Estas disposiciones son de impor- solo surge para las personas que ganen
tancia en la realizaci6n de cualquier m~s de 4.000 pesos en el aho o posean
programa de informacion y servicios en el 31 de diciembre del ario gravable un
planificacion familiar que debera con- patrimonio superior a 10.000 pesos.
tar con la coordinacion y colaboraci6n En ambos casos cabe anotar que el
del Ministerio de Salud y deber6 formar monto de las exenciones es exiguo y
un todo arro6nico con los planes y pro- no compensan ni remotamente el costo
gramas que se adelanten dentro del sis- de educar y mantener un hijo. Natural-
tema nacional dle salud. mente [a norma no pretende hacer ese

c. No existe ninguna prohibicion espe- tipo de compensaci6n sino de aliviar en
cifica para la producci6n, distribuci6n o forma arbitraria al contribuyente que
difusi6n de metodos anticonceptivos que tiene personas a su cargo ".
sea distinta de la de los productos
farmaceuticos y relacionados con la 2. Exenciones Personales Especiales
salud, en general.

d. Es importante establecer a traves La ley 6 de 1973 acepta como exen-
de las facilidades que brinda el Sistema ciones personales especiales la totali-
Nacional do Salud, ventajas fiscales pa- dad de los pagos efectuados en el aho
ra la importaci6n o prcaucci6n de de- a periodo gravable par personas natura-
terminadas clases de anticonceptivos les y sucesiones iliquidas a laboratorios
adecuados para el usa humano. clinicos, hospitales o clinicas, escuelas,

G. Normas Fiscales colegios, universidades, m~dicos, odon-

1 . Las Exenciones personales y
por personas a cargo 34 Ley 27 de 1969, art. lo. y Ley 5a. do 1973,

art. 8o. Legiszacl6n Ecan6mica. R6gimen de!Desde el punto de vista fiscal, puede Impuesto a ta Renta y Complementarios. Selva,
decirse que no se presiona en absoluto Alberto. Env~o No. 82 marzo de 1973 pg. 236.
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t6logos, abogados y otros profesiona- mente como necesario sustento de las
les por serVicios prestados al contribu- disposiciones legales cuya implantaci6n
yente, a su c6nyuge o a las personas en nos preocupa.
relaci6n con las cuales tenga derecho a Es curiosa esta menci6n, pues como
pedir exenciones por personas a car- la Constituci6n indica en sus articulos
go :. En este 61timo caso valdria la 93 y 99 que ]a composici6n del senado
pena limitar este tipo de exenciones a y la ccmara respectivamente dependen
determinado n~mero de hijos, para ne- en su tamaFio del volumen de la pobla-
gar unas exenciones que son m~s cuan- ci6n, han sido tomadas precauciones de
tiosas que en el numeral anterior a la nivel constitucional para que el creci-
persona con muchos hijos. miento desmesurado de la poblaci6n co-

lombiana no represente un crecimien-

3. Impuesto a la Solterla to igualmente desproporcionado del con-
greso, entidad no muy eficiente y

Lo mencionamos a titulo de curiosi- particularmente criticada por el gran
dad fiscal puesto que fue creado por el numero de sus miembros.
decreto 1.961 de 1948 en su articulo 6, Si bien es cierto que la importancia
gravando con un 15% de exceso la ren- del congreso ha disminuldo notoriamen-
ta de las personas mayores de 35 aios te ante la opinion piblica par la p~rdida
que permanecioron sciteras. Esta dis- de sus principales poderes en virtud de
posici6n fue expresamente derogada por la reforma constitucional de 1968, apro-
la ley 81 de 1960. bada por 61 mismo casi en un acto de

4 autodestrucci6n y por la imagen de ine-
.Conclusiones ficiencia que se le atribuye, tambi~n Io

a. Es recomendable una reforma ten- es que sigue teniendo gran representa-
diente a usar las exenciones por perso- tividad en la estructura de la organiza-
nas a cargo .omo elemento para influir ci6n politica colombiana y el costo de

en el tamaho de la poblaci6n, haciendo mantenerlo ,ueda compensado por la

que disminuyan progresivamente al no- seguridad y garantia que brinda al sis-

mero de hijos. tema democratico formal.
b. La misma actitud puede tomarse, La constituci6n dispone que el sena-

con las exenciones especiales dispo- do se comprenda de dos senadores por

niendo -que no le sean reconocidas al cada departamento y uno mis por cada

contribuyente las exenciones por gastos 200.000 o fracci6n mayor de 100.000
m6dicos y hospitalarios ocasionados por habitantes que tengan en exceso sobre
nacimientos que excedan determinado los primeros 200.000 y la camara de

n~mero de hijos, asi como las exencio- 2 representantes por cada departamen-
nes por educaci6n y distintas clases de to y uno mas por cada 100,000 o frac-
gastos ocasionados por dichos hijos. ci6n mayor de 50.000 habitantes que

c. Esta reforma corresponde formu- tengan en exceso sobre los primeros

larla preferentemente al congreso, en 100.000. Cifras que deben ser modifi-

cuyo seno tienen por costumbre origen cadas proporcionalmente cada vez que

todas las disposiciones referentes a es- sea aprobado un nuevo censo, usual-

tas materias fiscales. mente cada diez aios.
Bien pronto se vio que la aplicaci6n

H. Derecho Constitucional de esta norma, aun vigente, Ilevaria a
la instituci6n parlamentaria a un gi-

1: El Creciente Congreso gantismo que amenazaria destruirla. De

La referencia al derecho constitucio- ahi que en la misma constituci6n se

nal en este aparte es meramente inci- estableciera una norma transitoria que

dental. Ya nos referiremos a 61 posterior- congelaba el tamafio del congreso para
las elecciones de 1970 al mismo ncmero
de senadores y representantes que ha-

: Idem, pg. 238. bia al aprobarse la reforma y que habia
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permanecido inalterado en los Oltimos daria. La creaci6n de una conciencia
aFios. Tanto los senadores como los re- sobre la necesidad de legislar en [a
presentantes ejercen funciones por pe- materia, debe orientarse sobre todo a
riodos de cuatro ahos y se renuevan en la exigencia de la difusi6n de informa-
la misma elecci6n en que se elige Pre- ci6n y servicios de planificaci6n fa-
sidente (otro de los criticadcos aspectos miliar y sus ventajas de orden familiar
de la reforma de 1968) asi que duran- y nacional, pues a pesar de ser una ne.
te el periodo 70-74 se mantuvo el ta- cesidad sentida, de tener caracteres de
maho del congreso. Realizado el censo urgencia dada Ia situaci6n socioecon6-
del aho 1973, aun no aprobado, vino a mica del pais, de haber sido largamente
presentarse de nuevo el peligro del cre- promovida y debatida, de Ilevarse-a
cimiento excesivo del congreso y en la cabo en la prctica sin mayor coordi-
actualidad se adelanta un proyecto de naci6n ni generalidad, no ha tenido pro-
reforma constitucional que deroga los yecciones frente a la ley.
articulos 93 y 99 y establece un tama- Existen sin embargo, normas obsole-
ho constante para la instituci6n. tas frente a la realidad social, como las

del aborto y la edad del matrimonio,
2. Conclusiones cuyo cambio se hace necesario no solo

desde el punto de vista dcemogr~fico
La norma constitucional actual pro- sino del mismo bien com~n. Deben

bablemente no tendrS nunca eficacia ni pues ser tenidas en cuenta en el plan-
aplicaci6n y solo significa en la histo- teamiento global de una politica de po-
ri constitucional colombiana la contra- blaci6n como un todo arn6nico que
dicci6n enorme entre las intenciones considere Ia creaci6n de nuevas irt;ti-
de un constituyente que quizo hacer del tuciones tanto como la supresi6n o el
congreso una instituci6n geomdtrica- mejoramiento de las existentes.
mente representativa y la presencia La poblaci6n es uno de los elemen-
inevitable y siempre creciente de millo- tos esenciales de la organizaci6n esta-
nes de colombianos, que desbordan aun tal, asi que es forzoso que su tamaho
los clculos mis optimistas de nuestros se yea estimulado o deprimido por la
legisladores. legislaci6n que la rige. Al exponer las

normas que pueden afectarlo, se ha
I. Cor~cepto buscado hacer una recopilaci6n que

ponga de relieve el aspecto demografico
Es claro que ninguna de las normas de estas disposiciones y sobre todo, e,

expuestas ha sido dictada con miras a vacio legal que existe en Colombia para
influir en el tamaho de la poblaci6n. solucionar un problema que bien puede
El tema de la poblaci6n es un concep- calificarse como de los ms graves: el
to nuevo, cuyo planteamiento no ha aumento indiscriminado de la pobla-
existido frente at derecho colombiano. cion frente a la creciente escasez do re-
De ahi quo se legisle con diversas fina- cursos, en el terreno social y la impo-
lidades de organizaci6n social como la sibilidad de planificar la familia frente
represi6n de los delitos sexuales, la pro- a la necesidad do hacerlo, en el terreno
tecci6n de la familia y el trabaiador, individual.
entendidos como asuntos mucho mis Esta recopilaci6n, presenta pues los
importantes que la bisqueda de un ta- rnis disimiles campos enfocados por un
mafa adecuado para el pueblo del es- criterio delogrfico, para dastacar una
tado. carencia: la quo la ley haya solo tocado

Las normas penales, laborales o ci- tangencialmente y sin quererlo un pro-
viles tienen una finalidad propia y su blema quo requiere su inmediata aten-
influencia sobre la poblaci6n es secun- ci6n.
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V-LA LEY Y LA POBLACION

A. La Planiflcaci6n Familiar como ridico, sea de la mayor importancia la

Deracho Humano Fundamental d.laraci6n firmada por treinta jefes de
estado, incluyendo al doctor Carlos

1. Esbozos Juridicos Lleras Restrepo conso Presidente de Co-
Internacionales lombia, represen'tantes de un tercio de

la poblaci6n r undial, haciendo una

Aunque es evidente que el problema urgente Ilamada de atenci6n sobre el

demogrifico preocupa a los grandes or- problema d,.mogrifico y reconociendo
ganismos internacionales, sin que ello que brindar a los ciudadanos la oportu-
quiera decir que existe esa misma preo- nidad de decidir sobre la planificaci6n
cupaci6n en los parses miembros de de su familia es un derecho humano

ellos que lo sufren m;s agudamente, fundamental.
tambi6n en este campo se han puesto Sabias son las palabras introducto-

de presente las profundas limitaciones rias al mensale, del por entonces Secre-

normativas del derecho internacional. tario General, U. Thant: "La Declaraci6n

Como el mis grande de esos organis- Universal de los Derechos Humanos des-

mos, las Naciones Unidas, tiene en el cribe a la familia como la unidad natu-

campo de los programas para el desa- ral y fundamental de la sociedad. Como

rrollo indudable importancia y prima- consecuencia se desprende que cual-

cia. quier decisi6n respecto al tamano de la

Las campahias para desa:raigar el misma, debe irrevocablemente quedar

hambre, el analfabetismo, la mortalidad en manos de la familia misma. No pue-

infantil y aun en ocasiones, la guerra, de ser tomada por nadie mis".

son un admirable esfuerzo humanitario, "Pero este derecho de los padres se-

en un mundo que parece haber olvida- guirS siendo ilusorio a menos que estos

do al hombre. est6n al tanto de las alternativas que se
les ofrecen. En consecuencia, el derecho

Dentro de estos lineamientos de hu- de cada familia a la informaci6n y a la
manidad y solidaridad internacional se disponibilidad de servicios en este cam-
formul6 la declaraci6n universal de los ponibilid de serico en e c-
derechos humanos, magnifica pieza li- po est& siendo considerado cada vez co-mo un derecho humano be~sico y como

teraria que no siempre se Ileva a la un componente indispensable de la dig-
prActica. La brillante anumeraci6n pre- nidad humana" 1.
tende garantizar para todos los hom- Volvemos a encontrar los dos gran-
bres de todas las dpocas y todos los des lineamientos del problema, en feliz
paises una igualdad esencial ante la vi- sintesis. El derecho y deber del estado
da y ante los bienes del mundo; data de garantizar informaci6n y servicios y
de la revoluci6n francesa, en un sentido el derecho y deber del ciudadano de
formal, y de lo mls hondo de los tiem- asumir responsablemen'te el compromi-
pos en un sentido material. Esencial- so de su propia reproducci6n, tomando
mente es inmutable, pero adquiere mo- una decisi6n personal al respecto.
dalidades segin las necesidades y las
epocas. I Declaracl6n do Jefes do Estado Sabre *I Pro.

De ahi que, aun no teniendo ninguna blema do Is Pablaci6n. Editorial Antares-Ter-

relievancia desde el punto de vista ju- cer Mundo. Bogotd. 1967. pg.. 6.
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El breve y significativo texto de la gapur hasta el sofisticado Reino Unido,
declaraci6n da una clara idea del enfo- desde el capitalista EE.UU. hasta la so-
que internacional en esta materia: cialista Yugoslavia, desde la hambrienta

"Como jefes de gobierno activamen- India hasta la satisfecha Noruega, des-
te preocupados por el problema de el atestado Jap6n hasta la despobla-
demogrffico, compartimos las si- da Australia, desde la negra Ghana hasta
guientes convicciones: la rubia Suecia. De todos los paises, de
Creemos que el problema demo- todos los confines, el mismo clamor.
grafico debe ser reconocido como La primera exigencia de este plantea-
elemento principal de la Planifica- miento es sin duda una politica Nacio-
ci6n Nacional a largo plazo, si es nal de Poblaci6n. Exigencia que ya se ha
que los gobiernos han de alcanzar manifestado a nivel latinoamericano.
sus objetivos econ6micos y satis- La reunion sobre politicas de pobla-
facer las aspiraciones de sus pue- ci6n en relaci6n con el desarrollo de
blos". la America Latina, que tuvo lugar en
"Creemos que la gran mayoria de Caracas en septiembre de 1967, adems
los padres desean contar con los de definir lo que deberia ser una poli-
conocimientos y medic nece..jrios tica de poblaci6n sugiri6, entre otras,
para planificar sus familias y que las siguientes recomendacicns para los
la oportunidad de decidir el nCme- gobiernos latinoamericanos:
ro y espaciamiento de los hijos a. Que en el seno del gobierno, en
constituye un derecho humano fun- los sectores privados, en las institucio-
damental". nes universitarias, en los medios de in-
"Creemos que un: paz duradera y formaci6n piblica y en los organismos
provista de sentido depender6 en ptblicos y privados internacionales se
un grado considerable de la forma promuevan el examen y estudio de los
en que se haga frente al crecimien- problemas de poblaci6n en la forma m~s
to demogr~fico". amplia posible, en el contexto de las
"Creemos que el objetivo de la tendencias politicas de desarrollo eco-
planificacion familiar es el enrique- n6mico y social, tomando en cuenta las
cimiento de la vida humana y no m0ltiples vinculaciones que existen en-
su restricci6n; que la planificaci6n tre el crecimiento demogr~fico y los de-
de la familia, al proporcionar ma- ms aspectos de evaluaci6n y transfor-
yores oportunidades cad3 persona maci6n de las sociedades latinoameri-
da libertad al hombre para lograr canas.
su dignidad individual y realizar b. Que los gobiernos en sus politicas y
todas sus posibilidades". planes nacionales de desarrollo econ6mi-
"Reconociendo que la Planificaci6n co y social, tomen debidamente en cuen-
Familiar reviste vital interes tanto ta e incorporen, como variable no como
para la naci6n como para la fami- datos fijos, los factores relativos a la di-

lia, nosotros los infrascritos con- n~mica demografica y las repercusiones
fiamos sinceramente en que los di- de esta en el cumplimiento de las metas
rigentes de todo el mundo compar- generales y sectoriaies, asi como las co-

tan sus opiniones y se nos unan en rrelaciones entre el crecimiento y el

esta gran empresa por el bienestar cambio estructural de la economia.
y Ia felicidad de todos los pue- c. Que Ics gobiernos imensifiquen,
blos" -. conjunta y separadamentee sus esfuer-

Siguen treinta firma, desde la lejana zos para asegurar, a travs de los or-
Filipinas hasta la moderna Dinamarca, ganismos internacionales que correspon-

desde el misterioso Nepal hasta !a en- dan, el respaldo y la acci6n necesarios
trafiable Colombia, desde el ex6tico Sin- para ampliar el volumen del comercio

exterior dentro y fuera de la regi6n la-
tinoamericana y reducir la inestabilidad

Idem, pgs. 13-14. de los mercados.
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d. Que en los procesos de in'tegraci6n es preguntarse tambi~n qud caracterfs-
econ6mica latinoamericana se preste ticas tiene esa politica y el primer resul-
debida atenci6n a la influencia de los tado que arroja ese anSlisis, es un ca-
fen6menos demogr~ficos en tanto afec- r~cter eminentemente social; junto con
ten la capacidad de los parses partici- 61, formando un todo arm6nico, un ca-
pantes para orientar el desarrollo de r~cter individual, que toca con la con-
sus economias en forma compatible con ciencia de cada persona y un car~cter
los compromisos de la integraci6n, po- educativo, como vehiculo insustituible
niendo 6nfasis especial en los problemas para lograr sus fines.
de escala y el poder adquisitivo de los Son tres puntos sobre los cuales es
mercados. precisa y explicita la constituci6n. La po-

e. Que en la medida de sus posibili- testad del estado de intervenir en las di-
dades y segtn las condiciones de cada ferentes variables que inciden sobre el
pars los gobiernos y sistemas de segu- desarrollo econ6mico, teniendo como
ridad social apoyen el desarrollo de los objetivo [a justicia social, complemen-
programas de planificaci6n familiar. tada con la iniciativa gubernamental

f. Con sujeci6n a las normas que fi- en la formulaci6n de planes y progra-
jan las autoridades competentes de sa- mas de desarrollo econ6mico y social;
lud, que se Ileven a cabo los programas la libertad de conciencia, consagrada
y servicios de planificaci6n familiar en frente a la religi6n pero con alcance
los hospitales, las clinicas de materni- universal; y [a libertad de ensefianza
dad y los centros de salud 1. consagrada frente al poder fiscalizador

Todas estas recomendaciones son muy del estado, que Ileva implrcita como una
pertinentes para el desarrollo de cual- de sus principales consecuencias la li-
quier programa poblacional. Adems, bertad de informaci6n 4 .
son estos los balbuceos de una politica. Ninguno de estos principios puede en-
No todos los paises latinoamericanos la tenderse desligedo de los otros, argu-
han formulado.. mento que es v6lido no solo para e

Dentro de este orden de ideas, Co- problema demogr~fico sino tambi~n pa-
lombia ha hecho un plantearniento se- ra cualquier otro que se presente en la
rio aunque esquemitico de ella en el sociedad. La potestad directiva del es-
Plan de Desarrollo 1970-1973, Ilevado tado en la formulaci6n y orientaci6n
a la pr~ctica en sus aspectos principales de los planes sociales, tene el Irmite de
como politica gubern.mental no como la conciencii de los ciucladanos. No le
le1, de la reptblica, fuerte y v~lidamen- es Ifcito formular un plan cuyo desa-
te criticado y sin mayores realizacio- rrollo viole esa conciencia. El t~rmino
nes en el campo demogr~fico. control de la natalidad en su sentido

Previa su exposici6n, es preciso refe- m~s peyorativo, significa precisamente
rirse a los fundamentos constitucionales que la conciencia individual queda sub-
en que puede apoyarse la formulaci6n sumida en el poder omnrmodo del esta-
de dicha politica o de cualquier otro do para decidir el tamaio de la pobla-
planteamiento sobre el mismo tema. ci6n; criterio totalitarista y radical que

viola uno por uno todos los derechos
2. Fundamentos Constitucionales humanos.

Pero no es la conciencia ciega e ig-
a. Los Derechos Individuales y las norante de los ciudadanos la que pue-

Gerantias Sociales de Ilevar a la armonia de las clases so-

Indagar por las bases constitucionales ciales quo predica la constituci6n, tienr

que sustentan ina politica de poblaci6n quo ser una conciencia motivada a tra-

3 Reunl6n Sobre Poeltlcas en Relacldn con ol 4 Constitucl6n Politico do Colombia. Recopllado
Des-rrollo an Am6rica Latina. Revista Inter- por Jorge Ortega Torres. 2a. Edici6n actuall-
americana de Ciencias Scciales. Vol. 4(2). lizada. Editorial Temis. Bogotg, 1970. pgs.
1967, OEA. 9, ss.
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vds de la enseianza; mas no de aquella dici6n colombiana de respeto por los
quo so adquiere ocasionalmente o usan- traados internacionales, un problem&
do el privilegio social de tener acceso cuyo interis reside precisamente en su
a determinado nivel de educaci6n, que anacronismo.
es un sentido individualista y autom6- Se trata de las relaciones con la Santa
tico del tdrmino planificaci6n familiar, Sede, regidas por un concardato ya de-
sino por el contrario una actitud resul- rogado entre las partes pero a~n vigente
tante de una labor estatal franca, dinS- en el Ambito nacional mientras se com-
mica, nacional de informaci6n, de con- pleta el proceso de ratificaci6n, igual al
vencimiento y de servicios. de la aprobaci6n de las leyes, del nuevo

A la luz de la constituci6n, no se concordato ya mencionado al hablar del
puede negar entonces el derecho-deber r~gimen de familia.
del estado de formular esa politica y el Este O1timo ha sido presentado ante
derecho-deber del ciudadano de formar- la opini6n piblica como una innovaci6n,
se un criterio sobre ella. Los datos ini- lo cual solo es cierto comparado con la
ciales de nuestro estudio indicaban para irritante caducidad del primero.
Colombia una situaci6n de aglomeraci6n Es evidente que ha habido cambios
vital; ese gravfsimo hecho compromete en el nuevo concordato, del estado con-
la raz6n misma de ser de la nacionali- fesional, donde la religi6n cat6lica era
dad, su integridad como cultura y sus la oficial, se ha pasado, reconociendo
posibilidades de supervivencia y preva- la libertad de conciencia consagrada en
lencia. la constituci6n treinta ahios atris, a la

Viejos y sabios son los principios justificaci6n del concordato en of sen-
constitucionales que dan oportunidad timiento religioso nacional, que Ileva a
al legislador de solucionar esa emergen- que la iglesia cat6lica y su credo sean
cia y de encontrar que las normas bA- elementos fundamentales del orden so-
sicas del orden jurfdico permiten, no cial.
en su elasticidad sino en la humanidad Lo que es necesario aclarar, dentro
de su concepci6n, la soluci6n eficaz de do, espfritu del concordato realizado
uno de nuestros peores males. entre una iglesia post-conciliar y un es-

De .ahf quo en la coristituci6n colom- tado soberano, es que en un piano ju-
biana se encuentre en la libertad de ridico donde los tratados p6blicos son
conciencia, la libertad de ensehianza y superiores a la constituci6n y a las fe-
el pbder directivo del estado sobre los yes, no existe un poder de veto de las
planes de desarrollo social una base leyes eclesiisticas sobre las leyes civiles.
amplia, clara y s6iida para la formula- Existe una reglamentaci6n concorda-
ci6n de una poiftica de poblaci6n. torial del r~gimen matrimonial, del r~gi-

Ante esta situaci6n no han sido sor- men de bienes eclesidsticos del r6gimen
dos los gobiernos nacionales. Ya un ex- penal del clero. Asr que ol concordato se
presidente do Colombia anda por el refiere exclusivamente a estas materias
mundo como pregonero de la catstrofe y aunque consagre principios generales
de la superpoblaci6n, una voz inteligen- de moralidad y se le otorgue a la igle-
te y una prosa magniffica ante un audi- sia of merecido caricter de elemento
torio sordo a sus predicas. Otro de ellos fundamental del orden social, esto no
aparece como signatario de un docu- supone el condicionamiento de la sobe-
mento internacional de singular impor- ranfa estatal para legislar sobre mate-
tancia y un tercero como el primer for- rias quo an estando vinculadas con la
mulador do una polltica nacional de po- moral o con la religi6n no est~n regla-
b'aci6n. mentadas en el concordato.

Contra esta interpretaci6n restrictiva
b. El Concordato y Is Constitucl6n del nuevo concordato, podria aducirse

su artrculo II que afirma que la Iglesia
Existe, dentro de una rigida interpre- Cat6lica conservarS su plena libertad e

taci6n de la Jay frente a una s6lida tra- independencia de la potestad civil y pcr
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consiguiente podrd ejercer libremente do sencillo: separando las potestades.
toda su autoridad espiritual y su juris- Recuperando el estado su facultad de
dicci6n eclasiSstica, conformando su legislar aut6nomamente sobre aspectos
gobierno y administraci6n con sus pro- como el r~gimen de familia, qua por ser
pias leyes. asuntos internos competen ms a su

En un sentido amplio se daria a en- labor legislativa que a las materias que
tender una especie de control juridico usualmente rigen el derecho internacio-
de carcter general sobre todos los nal. El concordato se pacta entre el pre-
asuntos susceptibles de caer baio Ia ju- sidente y el Papa no para reglar las re-
risdicci6n eclesistica. Creemos que las laciones de los habitantes del Vaticano
circunstancias hist6ricas de las partes y los de Colombia sino para filar la
contratantes y el mismo espiritu del situaci6n jurfdica de la iglesia y de los
concordato, no permiten esta interpre- cat6licos colombianos.
taci6n y que el concordato se refiere a Se ha impugnado ain la calificaci6n
determinados asuntos, precisamente re- del concordato como un tratado inter-
glamentados, sin perjuicio del ejercicio nacional, ante la exigencia de la Con-
libre de la autoridad espiritual de la venci6n de Viena de que los tratados sean
Iglesia, quo no tiene alcances juridicos no solo entre suietos de derecho inter-
y de la jurisdicci6n eciesidstica que s' nacional sino tambi~n sobre cuestiones
los tiene pero delimitados con claridad. de derecho internacional, quo no es el

Por lo demds hay que distinguir entre caso de las materias concordatarias.
la labor moral de la iglesia, respetabi- Desconocer la calidad de tratado in-
Ifsima y su influencia juridica. En el ternacional del concordato es sin em-
campo de la poblaci6n, por ejemplo, la bargo aventurado. Lo quo sf es necesario
libertad del estado para formular aut6- darse cuenta es de la poca utilidad de
nomamente normas que Io reglamen'ten estos acuerdos, cuyo golpe de gracia les
no es ni mucho menos irrestricta. Est6 fue dado por el mismo concilio Vatica-
sometida como viros a una serie de no II, estructurado sobre la libertad de
limitaciones de car~cter moral, econ6- conciencia.
mico, social suprajuridicas que deben Al consagrar la libertad de concien-
ser tenidas en cuenta en el correcto y be- cia, el respeto por la iglesia cat6lica y
neficioso formulamiento de las leyes. la libertad de cultos, Ia constituci6n
Dentr o eestas condiciones [a Iglesia Ca- est6 ofreciendo suficientes ga rnt(as
t6lica representa una fuerza espiritual tanto a los cat6licos como a los (je no
con gran influencia sobre el pueblo del lo son; reservando al estado la potestad
estado, que no puede ser constreiido de dictar las leyes soberanamente, den-
en su conciencia, sea cat6lica o no. tro de los Ifmites de estas garantfas y

De ahi el sentido claro del respeto de las demds consagradas en la Ley Fun-
mutuo que la constituci6n formula en- damental.
tre la iglesia y el estado y de ahi el ex- En un caso como el que nos ocupa,
ceso que resultaha de conferir un cariz de emergencia social, donde Io que se
confesional a toda la estructura juridica trata es de rescatar valores humanos
nacional. omo el derecho a la vida, quo no es

Pero, determinar los alcances del r6- Ia posibilidad de nacer sino la seguridad
gimen concordatorio, no impide poner de vivir dignamente, con tantos valores
en tela de juicio la bondad misma del morales en juego, se debe consultar la
concordato para las partes contratantes. opini6n de la Iglesia, quo son todos los
La polemica sobre la separaci6n de la cat6licos, como Io hemos hecho aqur,
iglesia y el estado tiene visos marcados y se debe reclamar el derecho estatal
de obsolescencia, tal vez por ello conser- de tomar las medidas necesarias para
va plena actualidad entre nosotros. obtener el bienestar com~n, tan com-

Ha sido superada en la inmensa ma- prometido hoy ante la avalancha de in-
yorfa de los palses cat6licos de u.n mo- vitados al frugal banquete do la vida.
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3. La Quinta Estrategia cuyos resultados tambi6n est6n por eva-
luarse.

El Plan de Desarrollo presencado por Pero existe una quinta estrategia, que
el cuarto gobierno del Frente Nac'onal, no alcanz6 a ser puesta en marcha se-
represent6 un notable virale con rela- riamente: la poiftica de poblaci6n. Im-
ci6n al gobierno anterior, en el sentido portante, porque sin ella todas las ex-
de que el inter6s gubernamental se vol- pedtativas creadas por las anteriores
c6 del campo a la ciudad, reconociendo caducan. Esta polftica, como todo el
el caricter urbano de la distribuci6n plan de desarrollo que no lleg6 a con-
espacial de la poblaci6n. vertirse en ley de la repiblica, como lo

Se plantearon en este plan cuatro es- prev6 la reforma constitucional de
trategias bisicas: la primera consisti6 1968, no es una guia obligatoria sino
en buscar un sector con demanda su- una simple politica de un gobierno que

puestamente ilimitada, para irrigarlo puede ser sostenida por este hasta el 7

con fuertes inversiones y romper el es- de agosto de 1974 y luego queda some-

trecho circulo del mercado. Se escogi6 tida a las vicisitudes do los gobiernos

el sector de la construcci6n, con la teo- venideros.

ria de que un aumento en la c-pacidad Como todo el Plan de Desarrollo, al

adquisitiva de las personas que iban a formularse con la intenci6n de que fuera

ser empleadas pars atender Ia ilimitada permanence, la polftica de poblaci6n re-
demanda de estos bienes, repercutiri8 sumi6 los lineamientos bAsicos, los cri-
en un aumento en el consu ro, en la terios y prioridades que hablan sido las

conclusiones de los estudios demogr6-
inversi6n y en Ia producci6n y ast' su- ficos hasta la fecha.
cesiw'-nte en una espiral de bienestar Definld como "El con unto coherente
que se,,n los criticos se ha convertido defincdpiooE ojino caerene

en una espiral inflacionaria. El efecto doe pincipios, objetivos y dolcisiones

imprtate el istmaera generar em- adoptadlos per el sector p~blico, deimportente del sistema er eea r-acuerdo con los derochos, necesidades
pleo a bajo costo entre gentes de poca aspracones deIacouni acno

preparaci6n t6cnica, consiguiendo a la y aspiraciones e l comuniad, con elprop6sito especffico de orientar el ritmo
vez un notable impulso al desarrollo de crecimiento y el tamafho de la pobla-
econ6mico y un aumento en la captaci6n ci6n, su composici6n por edades, su
del ahorro privado mediante el atracti- grado de concentraci6n v distribuci6n
vo de la conservaci6n del valor del di- espacial y sectorial, mediante la crea-
nero por medio de las Unidades de Po- ci6n de las condiciones que faciliten un
der Adquisitivo Constante. El desarrollo comportamiento mis racional de los
del plan se ha limitado en la prictica miembros de la comunidad frente a si
a esta sola estrategia. mismos, a la sociedad y a los recursos

La segunda consiste en el aumento y ecol6gicos" l Ia polftica de poblaci6n se
diversificaci6n de las exportaciones, la- entiende como un elemento indispen-
bor realizada a trav~s de facilidades pa- sable de la politica general de desa-
ra el mercadeo y estimulos de tipo fiscal. rrollo.
La tercera es el aumento de la produc- La politics demogr-fica colombiana
ci6n agricola a travs del impulso a la tiene tres aspectos principales:
reforma agraria, la tecnificaci6n de la
agricultura y las facilidades de credito. a. La redistribuci6n territorial do Ia
Fue puesta en marcha tardiamente con poblaci6n
las leyes 4 y 5 de 1973 y sus resultados
est~n por evaluarse. La cuarta, que Esta politica estA encaminada a re-
englobs a las anteriores es la redistribu- orientar las migraciones y lograr un me-

ci6n del ingreso con miras a la amplia-
ci6n del mercado y al bienestar social, s Plan do Deisarrollo EcoeMic I S1cIal 1970.

1973. Departamento Nacional do Planeacl6n.
redistribuci6n que parece haber sido Cap. IV Polftic& do Poblac;6n. Bogoti, 1970
ahogada por el alto costo de la vida pero pg. 13.
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jor asentamiento de la poblaci6n, con esfuerzos educativos. El plan propone
el fin de ayudar a un desarrollo mhs entonces, aumentar la eficacia del sis-
arm6nico desde el punto de vista regio- tema educativo, brindar mejores opor-
nal. Tal objetivo parte de la disminuci6n tunidades de educaci6n a sectores mAs
de los factores de expulsi6n actualmente amplios de la poblaci6n e introducir
reinantes facilitando la existencia de los paulatinamente en los programas del
campesinos en el campo, su participa- sistema educativo, los temas referentes
ci6n en la vida comunal y en general, el a la educaci6n en poblaci6n, formaci6n
mejoramiento de su nivel de vida. Igual- para la vida familiar y educaci6n sexual.
mente se pretende desarrollar algunas Actividades complementadas con mayo-
ciudades intermedias (de 30.000 a res oportunidades para la mujer y una
200.000 habitantes), con el fin de ar- m~s tardfa edad para el matrimonio.
monizar la concentraci6n de la pobla- A nivel familiar se plantean tres re-
ci6n y fortalecer las "Metr6polis de querimientos:
Equilibria" a fin de que las disparida- -Elevar el nivel educativo con el
des crecientes entre estas y la capital fin de lograr una mayor responsa-
del pais no sigan aumentando desmesu- bilidad de las parejas.
radamente. -Proporcionar la informaci6n obje-

Se establecern organismos que per- tiva y adecuada referente a la vida
mitan un mejor y mds r~pido acondi- familiar y sexual que permita a la
cionamiento e integraci6n del emigrante pareja tomar una libre decisi6n; y
a su nuevo medio. Se facilitar, la mo- -Hacer asequibles los servicios m&-
vilizaci6n de mano de obra desempleada dicos necesarios, con el fin de ase-
hacia zonas de escasez y se estimular6 gurar una correcta atenci6n md-
la colonizaci6n. dica y garantizar el respeto debido

Para desarrollar esta polftica el go- a la conciencia de los solicitantes 7.
bierno ya cuenta con distintos organis- El gobierno a travs de los servicios
mos e instrumentos como los Fondos de protecci6n materno-infantil ha em-
Regionales de Capitalizaci6n Social, las pezado a realizar estos programas, como
Areas metropolitanas, las c~lulas muni- lo anotamos en la parte pertinente.

cipales y el mismo presupuesto nacio- 3 Reducci6n do as Tasas do
nal ". Son una serie de proposiciones 3. Redi Maternas Infantl
que conservan su validez en el futuro,
cualquiera que sea el partido en el po- Este objetivo implica amplias accio-
der y que siguen siendo recomendables nes en el campo de la salud y de 'a nu-
para el crecimiento arm6nico nacional. trici6n. Actualmente se realizan acciones

para extender los servicios medicos, la
b. El Ritmo do Crecimiento do Is educaci6n de la poblaci6n en h~bitos de

Poblac16n higiene y alimentaci6n, la disminuci6n
de las causas mds corrientes de morta-

La reducci6n del actual ritmo de cre- lidad y morbilidad mediante campauas
cimiento de la poblaci6n, por medio de para eliminar enfermeclades infecto-con-
la disminuci6n de la fecundidad est6 tagiosas y saneamiento ambiental.
considerado en el Plan de Desarrollo Desde 1968 se ha intensificado la
bajo dos aspectos bsicos: El de la so- prestaci6n de servicios de atenci6n ma-
ciedad y el de la familia. terno-infantil en las Areas rurales, dado

A nivel social la experiencia sociol6- el alto indice de morbimortalidad ma-
gica ensefia que para lograr ese objetivo terno infantil en esas Areas. Ya mencio-
de manera ef icaz, consciente y duradera, namos en su oportunidad este programa
es necesario actuar sobre el marco so- donde el personal paramedico especial-
cio-cultural. Por tanto una reducci6n de mente entrenado ha prestado grandes
la fecundidad implica realizar grandes servicios.

Idem, pgs. 15-16. 7 Idem, pgs. 16-19.
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4. El Consejo Nacional de Poblaci6n Asi, por medio del decreto 1040 de
y Medio Ambiente junio 4 de 1973, se cre6 el Consejo Na-

Seg~n el decreto ley 2996 de 1968 el cional de Poblaci6n y Medio Ambiente,

Departamento Nacional de Planeaci6n el cual asorbi6 al antiguo Consejo.

tiene entre otras la funci6n de "Estu- El nuevo se cre6 como un organismo

tia ee fenre o rpoblacional y sus re- a m~s alto nivel, presidido por el Pre-
diar el fen6meno yob cialys re sidente de la Repiblica y sin participa-
percusiones econ6micas y sociales para ci6n del sector privado. Pdra hacer ope-
determinar una politica demogr, fica; rativo un organismo numeroso, de alta
igualmente "coordinar la programaci6n
de las actividades de las agencias del jerarquia politica (la misma del Con-
sector ptiblico en materias de pobla- sejo Nacional de Politica Econ6micL y
sctor py icob en mu atei de pobla-Social, que asesora al Presidente en es-

El 3 de octubre de 1970 por dlecreto tas materias) se cre6 un comit6 t6cnico
860 Bis se cre6 el Consejo Nacional de donde si hay participaci6n del sector
8 6 Bi e r eld Coseo acina del gobi privado y el programa especial a nivelPoblaci6n, entidad asesora del gobierno de Colciencias, para adelantar estudios

en el tratamiento de los problemas de- d e ol ci bn.

mogr~ficos y adscrita al departamento sobre poblaci6n.
moaio yl acit adertmno Los objetivos del Consejo en materiasnacional de planeaci6n.deobains:

La iniciativa del Consejo surgi6 de de poblaci6n son:
Las inii ativ s de oso si6de a. Promover y proponer estudios re-

los comit~s operativos de los presiden- lacionados con Ia composici6n, estruc-

tes electos y se cristaliz6 en 1970. tura y din mica de la poblacin.

Este Consejo estaba presidido por el b. Elaborar y promover las polticas

Jefe del Departamento Nacional de Pla- y eias sat e m teria d pa-neac~n sudelgad y en~n e ely medidlas estatales en materia dle 1p0-

neaci6n o su delegado y tenfan en el blaci6n y de formaci6n y utilizaci6n de
participaci6n tanto integrantes del sec- los recursos hurnanos del pals.
tor pblico (Ministerio de Agricultura, c. Promover y recomendar actividd-
Salud, Trabajo, Educaci6n, Desarrollo y des tendientes a una mayor coordina-
el Departamento Nacional de Estadisti- ci6n de las operaciones de las distintas
ca) como del privado (Iglesia Cat6lica, entidades p~blicas y privadas que se
centros colombianos en demografia y ocupan de la investigaci6n y soluci6n
Ascofame). de los problemas de poblaci6n, recur-

Entre sus funciones principales esta- sos naturales y medio ambient.
ban la de recopilar, evaluar y promover d. Fomentar la formaci6n de profe-
estudios en poblaci6n, proponer una slonales y cientificos en los campos re-
politica poblacional a traves del De- lacionados con la poblaci6n.
partamento Nacional de Pianeaci6n, cu- e. Promover y recomendar ayuda tdc-
ya Unidad de Recursos Humanos era su nica y financiera a entidades o personas
Secretaria Tecnica y Administrativa, a- p~blicas o privadas para desarrollar
sesorar a las agencias d..l sector publi- prograrnas investigativos, docentes y de
co en naterias de poblaci6n y promo- serviczos en los asuntos de poblaci6n.
ver la realizaci6n del censo de 1973, la- f Proponer y recomendar estudios
bor en la cual tuvo en cuenta a su orga- con otros paises en el 6rea de la pobla-
nizaci6n y financiamiento importante ci6n ".
papel. Li cornposici6n del Consejo es mul-

Por expresa decisi6n presidencial y titudinaria: como miembros permanen-
acogiendo el entusiasmo mundial por el tes asisten los ministros de Defensa Na-
tema, se reunieron en un solo organis- cional, Desarro!lo Econ6mico, Agricul-
mo las materias poblacionales y las tura, Trabajo y Seguriclad Social, Salud
ecol6gicas, Iograndc una rftima relaci;n Publica, Minas y Petr6leos y Educaci6n
institucional entre dos aspectos tan
vincuados entre si coro la poblacin ', Estrateglas I PrIorldades pare In Implements.
y el medio ambiente. ci6n do Ia Politico do Poblocl6n y Medlo Am-

blente. DNP. Bc-qot, 1973. Documento 1 115
,' Idem, P!, 14. Ar exo 2
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Nacional, el Jefe del Departamento Na- B. Sugerencias para un Proyecto de
cional de Planeaci6n, el Gerente Gene- Ley sobre Poblaci6n
ral del Instituto de Desarrollo cie los Re-
cursos Naturales Renovables, el Director 1. Cornpetencia
del Instituto Colombiano de Bienestar Una ley de esta naturaleza encuadra-

Familiar, c Gerente del Fondo Colon- ra dentro de lo que ia constituci6n en

biano de Investigaciones Cientificas su articulo 76 denomina Planes de De-

Proyectos Especiales "Francisco Jos6 de sarrollo Econ6rnico y Social, los cuales

Caldas" y el Director del Instituto Gec- segin la misma constituc;6n lo ordena,

gr~fico Agustin Codazzi. articulo 79, solo pueden ser presentados
Como miembros no permanentes a- por iniciativa gubernamental. Correspon-

sisten los ministros y jefes de Departa- deria pues al Gobierno entregar al Con-

rnentos Administrativos no contempla- greso para su estudio y consideraci6n
dos en el numeral anterior, los Institu- el proyecto de ley sobre poblaci6n en

tos Descentra!izados, los dem6s funcio- Colombia.
narios p blicos, la curia, las Asociacio- Las materias fiscales, referentes a las

nes y centros de investigaci6n, por invi- exenciones personales y por personas

taci6n del Presidente. a cargo, que sean objeto de este pro-

El Consejo se reune ordinariamente yecto tienen tratamiento diferente, pues

cada mes v extraordinariamente por aun cuando el estado tiene competencia
convocaci61 del presidente ". para legislar sobre ellas, el Congreso

A pesar de ser un paso de avanza-la no tiene limitada su iniciativa al res-

ante ia carencia de legislaci6n sobe pecto, articulo 79 CN. Es pues. conve-

poblacion en Colombia, el Consejo es niente que por tratarse de hacer mis
un organismo a altisimo nivel, nume- gravosa la situaci6n del ccntribuyente
roso, de muy variada composici6n, que prolifico y por constituir una tradici6n

se reune con poca frecuencia, que no colombiana, sea el Congreso el que por

esta en capacidades de estructurar una propia iniciativa legisle sobre estos as-

organizaci6n efectiva bajo su direc:i6n pectos fiscales.
y que, aunque inspirado por un motivo 2. Finalidades
tan serio como el reconocimiento que En nuestro concepto una ley sobre
hace el decreto 1040 de 1973 del deber poblacion en Colombia debe tener cua-
del estado de estudiar y prever los fe- tro finalidades especificas y jerarquiza-
n6menos de poblaci6n, adquiere dada das. La ley General de poblaci6n mexi-
su composici6n ante todo una calidad cana por ejemplo, se refiere principal-
de grupo asesor y a esa calidad debe mente a la minuciosa reglamentaci6n
reducirse. de la migraci6n en todas sus modalida-

Estos han sido los ,fuerzos guber- des y al registro de poblaci6n e identi-
namentales para desarrollar su politica ficaci6n personal, dando apenas unas
de pobaci6n. Sin embargo, el hecho de generalisimas recomendaciones sobre lo
que el plan de desarrollo no se haya que denomina planeaci6n familiar.
convertido en ley permanente de la Los criterios para aplicar en Colom-
naci6n, para cumplir la finalidad para bia en su orden, deberian ser:
la cual fue concebido, no como un plan 1. Como finalidad primordial, la uni-
trienal sino como a adopci6n de un ficaci6n, control y difusi6n de los m&
criteria duradero de orientaci6n econo- todos anticonceptivos, del material edu-
mica nacional, deja de nuevo en el vacio cativO en el tema de la poblaci6n y de
la necesidad de legislar, amplia y pr~c- los criterios con que ese material y
ticamente, sobre rnaterias de poblacion esos m6todos deben aplicarse, sobre la
y pone de nuevo de presente la inquie- base de que las materias referentes al
tud de ensayar o que podia ser esa tema de la poblaci6n, excluyendo la in-
legislaci6n. vestigaci6n, son en su reglamentaci6n,

direcci6n y realizaci6n de competencia

10 Idem ibidem. preferente del estado.
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La exclusion de la investigaci5n de sideramos que dicho proyecto debe con-
esa compotencia preferente reside en el tener al menos las sigulentes disposi-
hecho de !a indole misma de las labo- clones.
res investigat.vas que para ser vlidas Respecto a los criterios generales:
no cicben estar sujetas a criterio. poli- a. El reconocimiento ce que la deci-
ticos. si6n sobre el ntmero y e.pacianiiena

La furcdn dcl etado eni este aspecto de Io, hijcs es un derecho humano
dobe ser la de coiaborador, coorclina- funjanentai y de la obligacion estatal
dor e impuisor. Dontro do estis fun- de procurar clue ese dcrocho pueda ser
cones su labor como investigador dcbe ejercltado cons ientme:it,.
ser equiparada a la que adelante cual- b. La competencia preferente del es-
quier organismo privado. tado pare la formulaci6n, orlentaci6n y

S0!o de esta manera es posible con- ejecucion de las politicas de pob!aci6n,
ciliar la neces'dad de una orientaci6n exceptuando las labores invstigativas
def.ncla y una ejecucion precisa de las en poblaci6n.
pcl,t.cas, con la !K'ertad de criterio que c. El deber del estado de velar par-
dcLe haber al seiecconar las priorida- que el desarrollo econ6mico sea arm6-
des de esas politicas sobre una base nico con la distribuci6n especial cle la
real, poblaci6n y su comprorniso de promo-

2. La segunda fina!idad de la ley seria ver programas tendientes a orientar el

la do normar adecuadamente cl camr.rpo flujo de la migrac16n haciareas do ma-
de ;a distribuci6n espacial de la pabla- yor desarrollo potencial, a promover
ci6n, reuniendo en su articulado criterios estudios sobre I@ clstribuci6n especial
precisos sobre el desarroilo ulbano y do la poblacion y a clue los plznes cIa
rural, migraciones interncs y externas desarrollo econ6mico y social la consi-
huscando como ! picde 1a constituci,5n deren como una variable importante en
el pleno eipico de los recursas huma- su planteamiento y realizaci6ri, con !a
nos y natura'es y Ia armonia en el de- finalidad de que el desarro!lo nacional
senvolvimiento social y economico del so lieve a cabo do manera arm6nica.
pais. Respecto cae producci6n, distribuci6n

3. Una tercera finalidad, de un caric- de metodos de planificaci6n familiar e
ter menos especifico, puesto que ex~ste informaci6n sobre ellos:
toda una rama del derecho que se ocupa d. Garantizar la infcrmaci6n y el su-
de ella es la familia. Sin ernbargo, una ministro do todos los nitodos do pla-
ley de poblacion debe tener en cuenia nificacion familiar que hayan sido pro-
la actualizaci6n de algunos aspeclos del bados cientificamente como adecuados
derecho de familia que evidentemente para el uso humano, calificaci6n que
no corresponden a Ia realidad social. ser, dada por el Ministero de Salud.

4. Finaimente, se debe tener en e. Garantizar la libertad de institu-
cuenta tambi6n la conducta sexual cc- ciones privadas o religiosas pare ade-
lombiana, tanto en el aspecto educativo lantar programas de informacion y ser-
como en el aspecto penal, para levar vicios en Planificaci6n Familiar. Pro-
a la legislac;6n normas de un contenido gramas que debern estar sujetos a la
m~s humano y m6s acordes con los aprobaci6n del gobierno, con el preciso
nuevos criterios cientificos en estas me- prop6sito de asegurar que haya coor-
terias. dinaci6n con los programas oficiales.

f. La declaraci6n de quo la p,'oduc-
3. Recomend-iones ci6n y distribuci6n de m6todos de pla-

nificaci6n familiar son un sarvicio pO-
Sobre la base de todo Io expuesto y blico cuya reglamentaci6n corresponde

con la certeza de que un proyecto de al estado.
ley sobre pb!aci6n dobe sen el fruto Por ello, el comercio de toda clase
de un proceso de maduraci6n social y de m6todos de planificaci6n famil ar de-
de una amplia discusi6n nacional, con- ber, someterse a las disposicionFs que
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sobre productos relacionados con la sa- Respecto do la eJcuci6n do Is
lud, tenga el Ministerio de Salud. politics:

Rspecto do Is Educacl6n: j. En algunos parses, como India, se

g. El gobierno deber6 Incluir dentro han establecido ministerios de pobla-

de los programas oficiales para la edu- ci6n. Consideramos que la figura del

caci6n primaria, media y superior cur- Establecimiento POblico es m6s opera-

sos Odecuados sobre educaci6n sexual, tiva, tiende a crear ry.enos burocracia y

demografia y vida familiar con el fin obedece ms a la tradici6n colombiana

de crear conciencia sobre el problema de entregar el desarrollo de programas

demogr~fico y la raternidad responsa- sobre aspectos importantes y especlficos

bte. de la sociedad a este tipo de entidades,

h. Expresa autorizaci 6 n para que el antes que presionar la proliferaci6n de

gobierno elabore y promueva campahas ministerios, que corresponde mas a un

y programas de planificacion familiar, nivel politico que tdcnico.

a travs de todos los medios de comu- Por ello, consideramos adecuada la

nicaci6n, con el fin de Ilegar a la pobla- creaci6n del Instituto Colombiano de Po-

ci6n que no tiene acceso a los medios blaci6n, ICP, como un establecimiento
educativos tradicionales. ptblico, dotado de personeria juridica,

i. Las parejas que vayan a contraer autonomia administrativa y patrimonlo
matrimonio civil, deberan asistir a cur- propio, cuyos fines, programas y es-

sos prematrimoniales, donde se les ilus- tructuraci6n trataremos de esbozar.

trar6 sobre aspectos bAsicos de [a fi- Para dar cumpiimiento a las disposi-

siologia de la reproducci6n, el problema ciones sobre tutela administrativa y da-

demogrfico, la vida familiar y la pa- do que este Instituto se ocupar, de pro-
ternidad responsable. gramas especificos en el campo de la

Tambi~n debern someterse a un exa- salud, la educaci6n, las comunicacionos,
men medico prenupcial, cuya raz6n es el desarrollo econ6mico en general, re-

velar por la salud ffsica y mental de los sulta c6modo y conveniente que est6
contrayente y sus descendientes. adscrico al Ministerio de Gobierno.

Los iueces se abstendr~n de celebrar Tendr6 una duraci6n indefinida y su
el matrimonio sin el Ileno de estos re- domicilio legal ser6 la ciudad de Bogot6,
quisitos, a menos que los contrayentes pero podr6 organizar oficinas en otras
demuestren su imposibilidad de tener regiones del pals.
acceso a ellos. k. El Instituto Colombiano de Pobla-

Los jueces que celebren un matrimo- ci6n tendrA los siguientes objetivos:
nio sin haber comprobado el Ileno de a. Impulsar, coordinar y colaborar
estos requisitos incurrirn en las san- con la investigaci6n o realizar in-
ciones disciplinarias previstas en el ar- vestigaciones en el campo de la
ticulo 40 del c6digo de procedimiento poblaci6n.
civil.

El gobierno deberd procurar que es- b. Fijar I& orientaci6n y metas do

tos cursos y ex~menes ester al alcance todo programa de poblaci6n, pa-

de la mayor cantidad de futuros c6n- ra lograr su desenvolvimlento

yugos. arm6nico y dirigir programas de

Naturalmente, esta disposici6n no po- informaci6n y servicios en osto

dr6 ser aplicada a los sacerdotes cat6- campo.

licos, quienes se rigen integramente por 1. En desarrollo de sus objetivos po-

las normas del derecho can6nico al ce- dr6:

lebrar un matrimonio, normas que se- a. Colaborar con el Ministerio de Sa.

gin el rdgimen concordatario no pue- lud para que en todos los orga-

den ser intervenidas por la legislaci6n nismos, centros y puestos de sa-

civil. Se precisaria un acuerdo entre la lud se preste el servicio de plani-

Iglesia y el Estado, que reglamentara ficaci6n familiar; crear o fomen-

expresamente esta materia. tar la creaci6n de establecimien-
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tos o centros pilotos de planifica- m. El Instituto Colombiano de Pobla.
ci6n familiar, donde no se preste ci6n tendrS dos reas b~sicas:
este servicio. Estas actividades de- El Area investigativa encargada del
ber~n desarrollarse en armonfa desarrollo y coordinaci6n a nivel na-
con los planes del Sistema Nacio- cional e internacional de estudios subre
nal de Salud. poblaci6n, de la evaluaci6n de dichos

b. Promover y realizar el adiestra- estudios y de la formaci6n de un centro
miento personal necesario en los de documentaci6n que concentre todo
diferentes niveles, para atencler el material posible sobre el tema de la
la demanda de planificaci6n fami- poblaci6n y facilite sj divulgaci6n.
liar en el pals. Patrocinar y esti- El drea de operaciones encargada de
mular la labor de profesionales y la informaci6n en poblaci6n a travs de
cient(ficos en el campo poblacio- los establecimientos educativos y los
nalI. medios de comunicaci6n, en colabora-

c. Coordinar, para obtener su orien- ci6n con el Ministerio de Educaci6n. De
taci6n arm6nica y eficiente, los la prestaci6n de servicios en planifica-
programas de planificaci6n fami- ci6n familiar tanto con el suministro
liar que realicen las instituciones directo o indirecto de m6todos como
a que se refiere el numeral e. con la piestaci6n de servicios clfnicos

d. Elaborar y presentar en colabora- en colaboraci6n con el Ministerio de
ci6n con el Ministerio de Educa- Salud.
ci6n, los programas sobre demo- Los objetivos de estas Areas son de-
grafia, educaci6n sexual y vida sarrollar los fines previstos en los nu-
familiar a que se refiere el nume- merales anteriores.
ral g. fi. El Instituto Colombiano de Pobla-

e. Elaborar y presentar a la aproba- ci6n estar, dirigido por una Junta Di-
ci6n del gobierro la reglamenta- rectiva, el Director General y los Di-
ci6n a que se refiere el numeral f. rectores de las Areas le Investigaci6n

f. Elaborar y promover los progra- y Operaciones.
mas y campafias a que se refiere El Consejo Nacional e Poblaci6n y
el numeral . Medio Ambiente serA 6rgano asesor del

g. Adelantar, coordinar y promover Director General en materias de pobla-
programas referentes a migracio- ci6n, suprimiendo las funciones de dichones, urbanizaci6n y dist ibuci6n c~,spiinolsfninsd ihes anidea baci6n , disconsejo que asuma dentro de su es-espaciaf cie la poblaci6n. tructura el Instituto Colombiano de Po-

h. e alizar actos o contratos enca- blaci6n. Lo mismo sucederA con los pro-
minados a conseguir los fines se- gramas que se esten adelantando bajo
ialadlos. la direcci6n del Consejo, los cuales

i. Las demos que 1.! sean designadas pasardn a la del Instituto.
por la ley o los estatutos.

Dentro de una aplicaci6n desusada Los estatutos, redactados por a Jun-
pero constitucional de la planeaci6n ta Directiva, una vez aprobados por el
obligatoria que para el sector p~blico gobierno, yegirAn las actividades del
consagra el artculo 32 de la Constitu- Institutoy die cada uno desus 6rganos.
ci6n, puede estabiecerse que correspon- La Junta Directiva podrA modificarlos
de al Departamento Nacional de Pla- con Ia aprobaci6n del gobierno.
neaci6n, dar concepto favorable a las Corresponderia al gobierno, median-
decisiones de !a Junta Directiva, con te decreto reglamentario establecer las
miras a lograr que los planes y progra- funciones de la Junta DIrectiva, cuyos
mas del InstiLuto Colombiano de Po- miembros actuarAn por perfodos de dos
blaci6n esten acordes con las directri- anos.
ces generales de la planeaci6n naciona!. o. La Junta Directiva estar formada
La omisi6n de este requisito ocasionarfa asi:
la nulidad de los actos. -el Ministro de Salud o su Delegado
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-- el Ministro de Educaci6n o su De- de libre nombramiento y remoci6n del

legado Presidente de la RepOblica y tendrS voz

-el Ministro de Comunicaciones o pero no voto en las reuniones de la

su Delegado Junta Directiva.
-- el Ministro de Desarrollo c su De- Los Estatutos determinar~n los de-

legado m~s funcionarios que ser~n nombrados

-el Ministro de Agricultura o su por el Director General.

Delegado q. El Patrimonio del Instituto Colom-
-- un representante de la Iglesia Ca- biano de Poblaci6n estar6 formado por:

t6lica nombrado por la Conferen- a. Las sumas que con destino a 61 se

cia Episcopal. incluyan en el presupuesto nacio-

-dos representantes de los organis- nal. El Gobierno deber6 estudiar

mos investigativos en poblaci6n, el monto de la partida para in-

nombrados por el Presidente de la cluirla anualmente en el presu-

Repiblica. puesto reajust~ndola adecuada-

-- el Director del Instituto Colombia- mente a partir del ejercicio fiscal

no de Bienestar Familiar o su De- siguiente a la vigencia de la ley

legado. sobre poblaci6n. Dicha partida no
-un representante de las institucio- podr, ser inferior a la del Minis-

nes privadas dedicadas a hacer terio que tenga la menor partida.

programas de informaci6n y servi- b. El producto de los empr6stitos

cios en planificaci6n familiar, nom- qua el Instituto o el Gobierno

brado por el Presidente de la Re- contraten con destino al mismo

piblica. Instituto. Los primcros tendrbn la

p. La Junta Directiva nombrar6 un garantia del Gobierno.
Presidente de su seno, el cual tendra c. El producto de donaciones, ayu-

como funciones, adem~s de ser el presi- das o subvenciones que le hagan

dente de la Junta y promover el Insti- entidades interracionales, gobier-

tuto en reuniones, congresos, actos p6- nos extranieros, fundaciones o

blicos, buscar recursos mediante la co- cualquier persona natural o jurl-

operaci6n de entidades nacionales, ex- dica.
tranjeras e internacionales, tanto econ6- d. Los bienes que reciba a cualquier

micos como t6cnicos y cientfficos, vigi- titulo traslaticio o constitutivo de

lar por la buena imagen del instituto dominio.
ante la opini6n p~blica y las demAs que Respecto do modificacionas aI
le asigne el decreto que reglamentar6 r6gimen de familia:
la lIy de poblaci6n. r. El articulo 140 del C6digo Civil

El periodo del Presidente ser6 igual deberg quedar asi:

al de la Junta Directiva. La Junta Di- "El matrimonio es nulo y sin efectos

rectiva es el organismo superior del en los casos siguientes:...
Instituto Colombiano de Poblaci6n; 2. Cuando se haya contraido entre

tendr adem.s de la orientaci6n y se- un var6n menor de 18 ahios y una

lecci6n de los programas educativos, de mujer menor de 16 aFios o cuando

informaci6n, servicios, salud e investi- cualquiera de los dos sea menor a

gaci6n, referentes al campo de la po- aquella edad.
blaci6n, las demts funciones que le fije Respecto do modificaciones al

el decreto que reglamentar6 la ley. r6gimen penal del aborto:
El Director General serS el represen- s. Los articulos 386 a 389, que con-

tante legal del Instituto y tiene las fun- forman el Titulo XV, capitulo IV del

clones que como tal le confiere la ley. C6digo Penal, debertn ser sustituidos

Ademds, deber hacer cumplir las dis- por las siguientes disposiciones:

posiciones de los estatutos y de la Jun- Artlculo 386. "La mujer que en

ta Directiva. Sus demis funciones esta- cualquier forma cause su aborto o

rn determinadas en los Estatutos. Es permita que otra persona se lo

75



cause, al igual que el que procura Respecto do Is legislaci6n laboral:
el aborto con el consentimiento de t. El subsidio familiar solo serS otor-
la mujer embarazada, incurre en gado par los cuatro primeros hijos quo
una pena de prisi6n de uno a tres el trabajador inscriba en la Caja de
ahos". Compensaci6n Famiiar respectiva. Esta
Articulo 387. "Si el aborto se causa disposici6n se aplicard cuando el n6me-
sin el consentimiento de la muier ro limite de hijos se complete dentro
la sancion es de uno a seis aFvos d de la vigencia de la ley de poblaci6n,
prisi6n. Si se ocasiona la muerte evitando asi violar los derechos adqui-
de la mujer el autor ser- respon- ridos por los trabajadores.
sable en los terminos del articulo Respecto do las normas fiscales:
365 del C6digo Penal". u. Seria conveniente la modificaci6n
Artliculo 388. "Si el responsable de del articulo lo. de la Icy 27 de 1969 y
estos delitos es un medico, farma- el articulo 8o. de la ley 6 do 1973, para
cdutico, practicante de estas profe- que quedoran as:
siones o partera la pena se aumen- "Las exenciones personales y por
tard hasta en la tercera parte y se personas a cargo son las siguien-
impondrA la suspensi6n del ejerci- tes:
cio de la profesi6n de seis meses 5.000 pesos por el contribuyente
a dos ahos". que sea persona natural.
Articulo 389. "Quedard justificada 5.000 pesos por su c6nyuge.
la acci6n del m6dico que cause un 2.000 pesos par cada persona a
aborto, para salvar la vida de la quien el contribuyente, estando le-
madre de un grave peligro que se galmente obligado, sostenga a ecdu-
presente o amenace seguramente que si dicha persona es menor de
presentarse si ha agotado los re- edad o si, siendo mayor de 21 afios
cursos a su alcance para salvar estuviere imposibilitada para soste-
ambos seres y siempre que la mu- nerse por incapacidad econ6mica,
jer no se oponga". fisica o mental o sean estudiantes.
"Si el aborto se ocasiona por ab- Esta disposici6n se aplica tambidn a
soluta imposibilidad econ6mica de las mujeres solteras".
mantener a la criatura, las sancio- "Si se trata de hijos legitimos, na-
nes previstas en las disposiciones turales o adoptivos, se aplicardn
anteriores se reducirn hasta en las siguientes exenciones:
una tercera parte y podr6 imponer- 2.000 pesos par el primer hijo
se aun el perd6n judicial". 2.000 pesos par el per hijo
"Si dicha persona es m6dico, far- 2.000 pesos par el segundo hijo
macdutico, practicante de estas pro- 1.000 pesos par el torcer hijo
fesiones o partera, la pena se au- 1.000 pesos par el cuarto hijo.
mentard hasta en una tercera parte Del quinto en adelante Inclusive no se
y se impondrii la suspensi6n del causan exenciones".
ejercicio profesional de 6 moses a v. No se aceptan como exenciones
dos aflos. personales especiales, a que se refiere
"Se entiende por esterilizaci6n per- la ley 6 de 1973, los pagos efectuados
manente aquella que ocasiona irre- en el afio o perlodo gravable por perso-
versibleneente la prdida de la nas naturales o sucesiones ilrquidas a
facultad generadora tanto en el laboratorios clinicos, hospitales o clni-
hombre com: en la mujer". cas, escuelas, colegios, universidades,
"SerA sanc cnada con pena de pri- medicos, odont6logos, abogados y atros
si6n equivolente a la establecida profesionales par servicios prestados al
para el aborto, la persona que con quinto hijo y a los hijos siguientes que
la intenci6n de hacerlo esterilice aparezcan relacionados por su edad, de
permanentemente a otra sin su mayor a menor, en la declaraci6n de
consentimiento. renta del contribuyente.
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