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Prefacio
 

En Bucarest se celebr6 del 19 al 30 de agosto de 1974 Ia Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Poblaci6n. Otras dos 

en Roma yconferencias mundiales sobre ]a poblaci6n, celebradas 
Belgrado, habiin sido reuniones de expertos, nombrados a titulo 
personal. La Conferencia de Bucarest tuvo un caricter interguber
nr"iental, y estuvieron representados en ella 135 Estados. Se aprob6 
un elan de Acci6n Mundial bre la Poblaci6n, en el que se propug
na ef examen y la reforma, desde el punto de vista de las derechos 
humanos, de las leyes de todos los paises que se refieran directa o 

cuestiones de poblaci6n. En el Plan se asignaindirectamente a 
especificamente una gran prioridad a: oel examen y andlisis de las 
leyes nacionales e internacionales que influyen directa o indi:ecta
mente los i'actores demogrdficos ))(pdrrafo 78 h); y <(la reuni6n, el 
andlisis y la difusi6n de informaciones acerca de los derechos 
humanos en relaci6n con las cuestiones de pobl.ci6n, y la prepa
raci6n de estudios encaminados a aclarar, sistematizar y hacer 
efectivos mds eficazmente esos derechos humanos o (pdrrafo 78 g). 

Entre las leyes escogidas parr examen y reforma cabe citar 
aquellas relativas a la condici6n de la mujer (pdrrafo 41 d), los 
derechos de los nifilos (pdrrafo 40) y el Lienestar de ia familia 
(pdrrafo 39 c). 

Los palses representados en Bucarest coincidieron en declarar 
su apoyo comin a un examen y reforma juridicos de los asuntos de 
poblaci6n, desde el punto de vista de los derechos humanos. 

La presente obra tiene sus origenes en una reuni6n de trabajo 
sobre <(La ensefianza de la dindmica de la poblaci6n en las facul
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tades de derecho o, convocada por la Unesco en Paris del 18 al 

22 de febrero de 1974, en cooperaci6n con el programa de derecho 
y poblaci6n de la Fletcher School of Law and Diplomacy, que es 

un programa conjunto de las universidades Harvard y Tufts. 
Los participantes de esta reuni6n convinieron en que el derecho 

del derecho, y querelativo a la poblaci6n es una nueva rama 
textos sobre esta materia, para su uso en lasconvenia preparar 

se interesan en las relacionesfacultades de derecho y por quienes 
entre poblaci6n y derecho en todo el mundo. La Unesco invit6 al 

profesor Luke T. Lee, director del citado programa de la Fletcher 

School, y al profesor Parviz Saney, decano de ia Facultad de Dere

cho de la Universidad Nacional de Teherdn, a actuar como compi

ladores de la obra, con la asistencia de un comit6 asesor de redacci6n 

integrado por los siguientes miembros: profesor Dr. Mira Alincic 

(Yugoslavia), decano Irene Cortes (Filipinas), profesor George Dib 

(Libano), profesor Lon Messanvi Foli (Togo), decano David Hood 

(Estados Unidos de Amrica), profesor Benjamin Moraes (Brasil), 

profesor Alvar Nelson (Suecia), Dr. Richard Plender (Reino Unido), 
G. Singr (India), profesor U.U. Uche (Kenia),profesor Saran 

vicedecano Kenneth WeD Kim Seng (Singapur) y profesor Victor 

D. Zlatescu (Rumania). La Organizaci6n expresa su vivo agrade
a los autores y a los editores quecimiento a todos ellos, asi como 

han autorizado el empleo o la reproducci6n de los articulos. 
La Unesco presenta este libro con la seguridad de que se 

publica en un momento oportuno, y espera que resulte de utilidad 

a la vez para los estudiantes y para quienes se inte'esan por las 

relaciones entre derecho y poblaci6n. Los puntos de vista expre

sados son los de los autores, y no necesariamente los de la Unesco. 
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1 	 Introducci6n 
al derecho relativo 
a la poblaci6n' 

Se puede definir el derecho relativo a la poblaci6n como la rama 
del derecho que se refiere directa o indirectamente 21 crecimiento 
de la poblaci6n, su distribuci6n y los aspectos del bienestar que 
afectan el tamato de la poblaci6n y su distribuci6n o que son afec
tados por ella. Por derecho se entiende el constitucional, el regla
mentario, el administrativo y el decisorio, as! como el consuetudi
nario. Tal como se emplea aqui esta palabra, el derecho abarca 
algo mds que los programas o decisiones estatales <4a los que se les 
da forma oficial y que se traducen en medidas concretas o [1] 2 

Eugen Ehrlich describe la importancia del derecho consuetudinario 
como sigue: 

En 	]a actualidad, a] igual que en cualquier otra kpoca anterior, el 
centro de gravedad del desarrollo juridico no estriba en la legisla
ci6n ni en las ciencias juridicas sino en ]a propia sociedad. 

A este respecto, Ehrlich hace la siguiente advertencia [2]: 

Pretender encerrar la variopinta gama de las actividades humanas 
en unas disposiciones juridicas cs tan insensato como intentar 

1. 	 Adaptaci6n de un documento redactado por Luke T. Lee para la reuni6n 
do trabajo de la Unesco sobre la enseflanza de ]a dindmica de la poblaci6n 
en las facultades de derecho, Unesco, Paris, 14-18 de febrero de 1974. 

2. 	 Las cifras entre corchetes corresponden a las notas que se encuentran al 
final del capitulo. 
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apresar un arroyo y remansarlo en un estanque; la parte que se 

retenga no seri ya agua viva sino estancada y... una gran parte se 

nos escapari de las manos. 

Como el problema de la poblaci6n es pluridimensional y requiere 
hasta el momento ha quedado coartadamucha coordinaci6n -que 

no cabe ya 
por la divisi6n excesiva en compartimentos estancos-

forma de cifras y de censos, ni
considerarlo exclusivamente en 

puede peisar que el suministro de anticonceptivos o
tampoco se 
de servicios de planificaci6n de la familia constituya la 6nica solu

cion de los problemas de poblaci6n. Como ha dicho Kurt Waldheim, 
[3]:Secretario General de las Naciones Unidas 

.able inten-En nuestro mundo interdependiente, no es ni posible ni 

tar resolver los problemas aisladamente. As pues, procede conside

rar los asuntos de poblaci6n, conjuntamente con otros muchos fac

tores, entre elos la salud, la educaci6n, el empleo, el abastecimiento 
alimentario, la vivienda y el medio ambiente. 

Debido a su formaci6n y a su prdctica de abordar los problemas 

desde todos los dngulos posibles y de actuar a partir de hechos 

es esencial en los asuntos de poblaci6n, de los
concretos (1o cual 
que se oesconocen tantos factores) los juristas pueden prestar servi

muy valiosos mediante el empleo y coordinaci6n de todas las
cios 

en la formulaci6n de politicas, y su 
ramas del derecho. Su papel 
conocimiento del sistema de litigaci6n li permesten sopesar plena

mente los aspectos positivos de criterios contrapuestos, acentup.n
en un campo tan controvertido como

do la utilidad de los juristas 
el de la poblaci6n. Robert Edwards resumi6 como sigue los deba

tes de una reuni6n sobre poblaci6n organizada por la Fundaci6n 

Ford en Cali (Colombia), el 16 de octubre de 1974 [4]: 

Como negociadores, como individuos que pueden contribuir a dar 

forma a una poiltica y como creadores de in3trumentos normativos, 

no se puede olvidar a los juristas. Regularmente la politica de 

poblaci6n entrafiarA un complejo equilibrio de intereses y opiniones, 

mis que la simple preparaci6n de disposiciones legales sobre los 

anticonceptivos, el aborto, la edad del matrimonio, etc.; normalmente 

los juristas tienen que tomar en consideraci6n toda una marafia de 

leyes vigentes y contrapuestas que guardan una relaci6n directa con 

temas de la politica de poblaci6n: reglamentaci6n de la fabricaci6n 

e importaci6n de medicamentos; leyes restrictivas sobre Io que los 

msdicos y el personal paran~dico pueden o no pueden hacer; con
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flictos de derecho entre las normas consuetudinarias; el derecho 
promulgado en la era colonial y despuds de ella, etc. 

un modo de aplicar una politica, ]a legislaci6n laAdemdis de ser 
refleja, la perfecciona y la coordina tambi6n. 

Mientras cl " derecho sea un instrumento de politica social ))[5], 
procederd aprovechar plenamente sus posibilidades como cataliza
dor de reformas sociales [6]. 

EVOLUCI)N ANTERIOR 

Hace unos 25 aflos, Jacques Doublet hizo la siguiente observa
ci6n [7]: 

Las actitudes de un Estado inciden siempre en ]a evoluci6n de su 
poblaci6n, cualquiera que sea ]a finalidad que persiga la Icy e incluso 
cuando 6sta pretenda ser indiferente. 

A su vez, por su misma estructura la poblaci6n ejerce una in
fluencia en todos los tipos de derecho: constitucional, orginico y 
reglamentario. 

Cabv sefialar que los primeros textos juridicos, que se remontan al 
C6digo babil6nico de Hammurabi y a la legislaci6n de Augusto 
contenian ya cliusulas en favor de la natalidad. En su proyecto de 
Declaraci6n de la Independencia, Thomas Jefferson acusaba al rey 
Jorge III en los siguientes t6rminos [8]: 

Ha intentado impedir la poblaci6n en estos Estados y, con este fin, 
se ha opuesto a las leyes de nacionalizaci6n de extranjeros, se ha 
negado a promulgar otras para fomentar su inmigraci6n y ha impues
to condiciones mlis rigurosas a ]a adquisici6n de nuevas tie!.ds. 

Este texto fue incorporado tal cual en el texto definitivo de la 
Declaraci6n de Independencia [8]. 

A pesar del papel que ha desempefiado el derecho en los asuntos 
de poblaci6n, su relaci6n deliberada con la poblaci6n tiene unos 
origenes relativamente recientes. Debido a la modesta prioridad 
que se asigna a menudo a la compilaci6n y a la reforma juridicas, 
las leyes relativas a la p( blaci6n de la mayoria de los palses siguen 
reflejando los valores y el orden social predominantes de las gene
raciones anteriores o de las ex potencias coloniales, cuya herencia 

q
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de <(imperialismo juridico> sigue siendo manifiesta, no obstante 
la independencia politica y la autodeterminaci6n. Tan s6lo en un 
pequefio nimero de paises existe una legislaci6n en materia de 
poblaci6n destinada a hacer frente a la realidad de las condiciones 
sociales y econ6micas existentes [9]. 

Los propios juristas no estdn quizd exentos de toda censura. 
Al dedicarse a los aspectos mds t6cnicos del derecho, tanto en su 
formaci6n como en la prictica, se han mantenido inactivos en este 
campo, con ciertas excepciones. En 1974, de unos mil participantes 
y observadores en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre ia Poblaci6n, que se celebr6 en Belgrado, habla tan s6lo un 
jurista, y ni uno solo de los cientos de documentos sometidas a la 
Conferencia se referia a los aspectos juridicos de los asuntos de 
poblaci6n. 

Aunque responda a los problemas inmediatos que plantean 
los asuntos de poblaci6n, el derecho de la poblaci6n se refiere en 
definitiva a los derechos humanos. Procede, en efecto, situar los 
problemas en su exacta perspectiva. No se puede considerar, por 
ejemplo, la planificaci6n de la familia como una finalidad en si 
misma, sino como un medio para alcanzar un fin, a saber, la dispo
nibilidad de alimentos adecuados, salud, vestido, vivienda, educa
ci6n, trabajo, esparcimiento, seguridad en la ancianidad, etc. para 
todos. 

Desde 1966, cuatro importantes acontecimientos han dado 
especial urgencia al estudio del derecho de la poblaci6n: a) la Decla
raci6n sobre ia poblaci6n de doce jefes de Estado, de 1966 (que 
pasaron a ser treinta en 1967), en el sentido de que la planificaci6n 
de la familia es un derecho humano bdisico [10]; b) la aprobaci6n 
por unanimidad, en 1968, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos, de la Proclamaci6n de Teherdn, en la 
que se afirma que ia planificaci6n de ]a familia es un derecho 
humano bdsico, y de ]a resoluci6n de que las parejas tienen tambi6n 
el derecho a estar suficientemente instruidas e informiadas sobre 
la planificaci6n de la familia [11]; c) la Declaraci6n de la Asamblea 
General sobre los Progresos Sociales y el Desarrollo, de 1969, que 
contiene una cidusula que afirma que el derecho a ia planificaci6n 
de la familia no s6Io comprende los conocimientos sino tambi~n 
los medios necesarios para ejercer ese derecho [12]; y d) ]a aproba
ci6n del Plan de Acci6n Mundial sobre la Poblaci6n, en la Confe
rencia Mundial de Poblaci6n, de Bucarest, en 1974, que asigna 
una <(gran prioridad >>al <(examen y andlisis de las leyes nacionales 

10 
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e indirectamente en los face internacionales que influyen directa 
tore demogrdficos [13]. 

Y POBLACIONDERECHOS HUMANOS 

Desde el punto de vista jurldico los derechos humanos estdn inves

tidos de fuerza obligatoria oponible a los Estados, o se trata mera

mente de derechos morales, con cardcter de exhortaci6n pero sin 
con losfuerza obligatoria? Como el papel del jurista en relaci6n 

asuntos de poblaci6n depende mucho de la respuesta a esta pre

gunta, resulta necesario examinarla detalladamente.
 
Tradicionalmente, se ha asociado la condici6n de los derechos
 

en los que han quedado plasmados.humanos a los instrumentos 

As[ pues, el problema de determinar si los derechos humanos tienen
 

obligatoriedad jurldica o simplemente moral para los Estados suelc
 

centrarse en el cumplimiento o incumplimiento de diversos requi
en el derecho de los tratados. Como ocurre a

sitos estipulados 
menudo, cuando los derechos humanos son objeto de instrumentos 

como declaraciones [14], proclamaciones [15] o pactos notales 
ratificados [16], se considera, que tienen una fuerza moral pero no 

juridica. Onicamente las convenciones debidamente ratificadas [17] 

estdn investidas de efectos juridicos, pero solamente en los paises 
Este punto de vista es el d muchos que las han ratificado. 


juristas [18].
 
Cabe argUir, sin embargo, que, en la medida en que reinen las 

condiciones que se establecen mds adelante, los derechos humanos 

tienen ipsofacto obligatoriedad juridica para los Estados, indepen
no enunciados en un tratado debidadientemente de que estdn o 

mente ratificado ya que, por definici6n, se trata de ((derechos 

inherentes a todos los seres humanos por igual, cuakquiera que sea 

su nacionalidad [19]. Por ello, el fundamento jurldico de su apli

puede depender exclusivamente de un simple trozo de
caci6n no 

papel firmado y ratificado por los Estados.
 

Al destacar los aspectos formales o de procedimiento de los 
humanos, la tesis tradicional parecetratados sobre los derechos 

los derechosconfundir los instrumentos en los que se estipulan 
con los propios derechos humanos. Conviene, por elhumanos 

contrario, enfocar el andlisis del cardcter obligatorio de los derechos 
de las fuentes no convencionales: el

humanos a partir tambidn 
derecho natural, el derecho consuetudinario internacional y los 
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principios generales del derecho reconocidos por todas las nacio
una de estas fuentes ha contribuido al denes civilizadas. Cada 


sarrollo de los derechos humanos.
 

Derecho natural 

Aunque se trate de su manifestaci6n como < derechos inmanentes ), 
natural >, los derechosolibertades fundamentales'> o (justicia 

son sin6nimos de derecho natural. Salvo los positivistashumanos 
extremos que niegan in tow la existencia del derecho natural (20], 
se estima que este 6ltimo estd subyacente en la legislaci6n nacional 
y en los acuerdos internacionales y encuentra su expresi6n en 

como la Carta de las Naciones Unidas [21]instrumentos bdsicos 
y las constituciones nacionales [22]. Y, sin embargo, incluso para 

y losesos positivistas, en la medida en que el derecho natural 
derechos humanos estdn incorporados ya en esas leyes bdsicas, son 
tambi~n obligatorios para los Estados, independientemente de que 
haya un tratado, o incluso a pesar de 61. 

Derecho consuetudinario internacional 

La tendencia reciente a codificar las normas consuetudinarias del 
derecho internacional en forma de convenios internacionales [23] 
(derecho de los tratados) se refleja en los intentos de codificar los 
derechos humarkos ddndoles forma de tratados [24]. Procede 
destacar, sin embargo, que afin en ausencia de tratado vinculante, 
]a validez de la costumbre internacional como segunda fuente de 

derecho internacional, segin los criterios de la Corte Internacional 
Asi pues, los derechos humanosde Justicia [25], sigue intacta. 

basados en la costumbre internacional continan teniendo cardcter 
afin a defecto de ratificaci6n o deobligatorio para los Estados, 

adhesi6n a tales tratados [26]. 
La importancia de los derechos humanos basados en la cos

tumbre reviste proporciones crecientes teniendo en cuenta la inter
venci6n cada vez mds activa de las Naciones Unidas con respecto 
a los derechos humanos [27]. La autoridad indiscutible de las 

Naciones Unidas para tratar y formular recomendaciones relativas 
a los derechos humanos se encuentra especificamente estipulada en 

no se pretendelos articulos 10, 15, 55 y 62 de la Carta. Aunque 
que todas las resoluciones de la Asamblea General surtan los 

mismos efectosjuridicos para los miembros de las Naciones Unidas, 

(V
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declara el derecho consuetudinariolas resoluciones en las que se 
internacional no pueden ir en detrimento de la ley que incorporan 

y cabe citarlos como si tuvieran ellos mismos fuerza juridica 
se puede argdiir que unas declaracionesobligatoria [28]. Ademds, 

o casi undnimes pueden lograr el mismo 
o resoluciones reiteradas 

de creaci6n de la costumbre. El
efecto, al acelerar el proceso 

magistrado Tanaka describe como sigue este proceso [29].
 

Segin el derecho internacional tradicional, una prhctica general es 

el resultado de la repctici6n de actos concretos de los Estados que 

crean un consenso con respecto a un determinado contenido de una 

norma de derecho. Esta repetici6n de actos constituye un proceso 

hist6rico que abarca un largo periodo de tiempo... La aparici6n de 

organizaciones tales como la Sociedad de las Naciones y las Naciones 

Unidas, con sus agencias e instituciones filiales, que sustituyen una 

parte importante del tradicional m~todo individualista de negocia
la (<diplomacia parlamentaria)> ...

ci6n internacional por el de 
influye en la forma de creaci6n del derecho consuetudinario inter

punto de vista a un ciertoEn vez de dar a conocer sunacional. 
nfmero de Estados, directamente interesados, un Estado tiene ]a 

oportunidad de declarar, por medio de una organizaci6n, cudl es 

su posici6n a todos los miembros de la misma y de conocer inme

diatamente la ieacci6n de 6stos sobre el particular. En otros tiempos 

la prfctica, la repetici6n y la opinio juris sive necessilatis, que son 

los elementos constitutivos del derecho consuetudinario, pudieron 

combinarse en un proceso largo y muy lento que dur6 varios siglos. 

En esta 6poca de t cnicas muy adelantadas de comunicaci6n, la 

formaci6n de una costumbre por medio de una organizaci6n inter

nacional queda considerablemente facilitada y acelerada; el estable

cimiento de tal costumbre no requeriria mhs de una generaci6n, o 

incluso menos tiempo an. Es 6ste uno de los ejemplos de la trans

formaci6n del derecho que suscita inevitablemente ]a cvoluci6n del 

substrato social. 

La cuesti6n de determinar cuindo la recomendaci6n contenida en 
se transformard en pres

una resoluci6n de la Asamblea General 
cripci6n juridicamente obligatoria, dependerd de la intenci6n de la 

que haya suscitado y
resoluci6 n, de la importancia del consenso 

dentro y fuera de las 
de las aprobaciones reiteradas que reciba 

Naciones Unidas. Una vez terminada, esta metamorfosis dard a la 
cl cardcter obligatorio del 

resoluci6n de ia Asamblea General 
derecho consuetudinario para los Estados Miembros, to cual serd 



16 Textos sobre poblaidn para los estudiantes de derecho 

tan vinculante como si hubiera quedado incorporada a un tratado 
ratificado [30]. Como dice el profesor John P. Humphrey [31]: 

Lo quz se requiere es el consenso. El tiempo no es un elemento 
esencial. De hecho, ha habido ciertos ejemplos recientes - por 
ejemplo, con respecto a la plataforma continental y al espacio 
a6rco - de normas consuetudinarias que han surgido casi instantA
neamente; se trata, si se quiere, de una costumbre instantAnea. 

El Sr. Constantin A. 0. Stavropoulos, asesor jurldico de las 
Naciones Unidas, ha dicho lo siguiente [32]: 

El efecto de una resoluci6n puede variar segfn los casos e incluso 
segfin los Estados, pero serla pecar por exceso de prudencia el negar 
quc, de hecho, las resoluciones de la Asamblea se han convertido 
hoy dia en uno de los modos principales de creaci6n del derecho 
internacional, especialmcnte en aquellos casos... como en el de la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre 
de 1948, en los cuales una resoluci6n ha recibido el apoyo prbcti
camente de todos los Estados Miembros, tanto en el momento de 
su aprobaci6n como ulteriormente. 

Principiosgeneralesdel derecho 

Ciertos derechos pueden deducirse de derechos eypresos por razo
namiento o aplicando por analogla los principios generales del 
derecho, que constituyen la tercera fuente del derecho internacional 
en los criterios de la Corte Internacional de Justicia [33]. Esos 
derechos derivados pueden cuajar a su debido momento en derechos 
explicitos, mediante el proceso de creaci6n de costumbre de las 
Naciones Unidas. Asl por ejemplo, aunque el derecho a la planifi
caci6n de la familia no figuraba explicitamente en la Declaraci6n 

en los dos pactos internacio-Universal de Dcrechos 1umanos ni 
nales de 1966 relativos a los derechos econ6micos, sociales y cultu
rales y a los de:cchos civiles y politicos, se le puede deducir de los 
derechos a la igualdad entre los sexos, la protecci6n de la vida 
privada, la libertad de conciencia, el trabajo, un nivel de vida 
adecuado, la salud y el bienestar (fisico, mental y ambiental), Ia 
educaci6n (incluyendo la necesaria al pleno desarrollo de la perso
nalidad humana) y el derecho a estar protegido contra el hambre [34]. 
Ulteriormente se incorpor6 el derecho a la planificaci6n de la 
familia en la Proclamaci6n de Teherdn sobre los derechos huma
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nos [35] y en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los 
Progresos Sociales v el Desarrollo [36]. Andlogamente, aunque el 
derecho a estar protegido contra el hambre no figura explicitamente 

de Derechos Humanos, qued6 mdsen la Declaraci6n Universal 
tarde estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Econ6mi
cos, Sociales y Culturales [371. 

En varios paises, se ha interpretado 61timamente el derecho 
a la protecci6n de la vida privada en el sentido de incluir el derecho 
a utilizar [38] o importar [39] anticonceptivos o incluso a solicitar 
y conseguir el aborto en el primer trimestre del embarazo [40]. Como 
estos derechos derivados, de creaci6n nueva, se basan en un derecho 
preexistente fundamental, procede consideror que su cualidad juri
dica ha surgido al mismo tiempo que la del derecho originario. 

Cabe argiir que, independientemente de que un derecho est6 
v expresado )) o <(implicito )>,su validez juridica sigue siendo la 

preciso que todas las leyes relativas a lamisma. Asi pues, no es 
poblaci6n sean clasificadas explicitamente como parte integrante 

odel derecho natural, del derecho consuetudinario internacional 
de los derechos humanos para que compartan el cardcter juridico 
de 6stos. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores es preciso consi
derar que el enfoque tradicional de los derechos humanos basado 
en los tratados es demasiado restrictivo. Una vez un derecho 
aceptado, con el consenso necesario, independientemente de que 

o no en un tratado formal, estdestd expresado explicitamente 
todas las conseautomdticamente investido de fuerza juridica, con 

cuencias correspondientes. 
Pero, incluso suponiendo que un pals no atribuya plena con

dici6n juridica a los derechos humanos, habrd que considerar que 

la votaci6n de ese pals, con rcspecto a una resoluci6n de la Asamblea 
General o a una declaraci6n sobre los derechos humanos refleja 
su opini6n oficial, con todas las consecuencias que de ello se deriva. 

Como ha afirmado el profesor Humphrey [41]: 

LC6mo cubria, por cierto, expresar mis oficialmente o mis formal
mente esa opini6n? Procede sefialar que hay un elemento do la 
imposibilidad de contradecirse en ia creaci6n del derecho consue
tudinario LC6mo se puede oir que tal Estado diga en una ocasi6n 
que el derecho es tal o cual y quo, mis tarde, niegue esto? 

Hay que considerar que esa opini6n oficial indica la intenci6n del 

pals de ajustar sus leyes a los criterios establecidos con respecto 

J 2
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a los derechos humanos. Por si s6lo, esto justificaria la iniciaci6n 
revisar y reformar la legislaci6n [42].

de medidas encaminadas a 
las dos caras de la misma

Cor.to <(derecho, y ( deber ), son 
n de los derechos humanos entrafia ia obli

moneda, la aceptaci 6
no solainente de abstenerse de actividades

gaci6n correspondiente 
en un piano positivo,

que coarten el ejercicio del derecho, sino, 

de tomar las medidas necesarias para lograr que sea efectivo. 

La Proclamaci6n de Teherdin y la Deilaraci6n sobre los Pro

gresos Sociales y el Desarrollo han establecido ciertas condiciones
 

minimas para el ejercicio del derecho de planificaci6n de la familia.
 
mdis de la Declaraci6n de los
 

Pueden deducirse otras condiciones 
n sobre los Principios del Medio 

Derechos del Niflo, ia Declaraci 6 

Humano, el Pac.o Internacional de Derechos Civiles y Politicos y 

otros instrumentos. 
Esas condiciones implican a su vez otras condiciones previas. 

a una informaci6n adecuada sobre la planificaci6n de 
El derecho 
la familia, por ejemplo, presupone la educaci6n obligatoria y la 

en los 
educaci6n sexual o la educaci6n sobre temas de poblaci6n 

centros docentes. Ahora bien, no puede aplicars e una ley de edu
registro civii obligatorio de losuncaci6n obligatoria si no existe 

ocurrir que la legislaci6n reiente sobre la 
nacimientos. Puede o tele

prohiba la publicacifn, la difusi6n por radio
obscenidad 
visi6n o el envio por correo de materiales relativos a la planificaci6n 

de la familia. unadel individuo relativo a
LC6mo armonizar el derecho 

las necesidades colectivas, cuando los 
educaci6n adecuada con 

ciertos beneficios -por 
recursos son muy limitados? jLDeben 

necesidadsubsidios de educaci6n- satisfacer una
ejemplo, los 
constituir una a prima>) que fomente el aumento de la fecundidad? 

a proinover losde ciertos beneficios, con vistasjLa suprcsi6n una sanci6n a los 
objetivos de una politica poblacional, impondria 

inocentes o a los m-is necesitados, disminuyendo de este modo sus 

LQu6 controles se requieren para impedir que
derechos bdsicos? 

otra o invalidada mediante re
una Icy quede contradicha por 

LDe qu6 modo las 
glamentos inadecuados o incompatibles? [43] 

entre el derecho interno y el internacional afectan 
relaciones de planificaci6n de la 
a los derechos h'imanos, entre ellos el 


familia?
 de estos problemasun enfoque sistemditicoEvidentemente 
requiere un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de todas las 

entidades gubernamentales interesadas [441, y no una legislaci6n y 
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refieran principalmente a unos reglamentos fragmentarios que se 
]a disponibilidad de anticonceptivos. 

La exposici6n anterior pone de manifiesto la complejidad de 

las que se enfrenta un jurista de mentalidad social.las tareas con 

SITUACION ACTUAL 

Convencidos de que ha llegado el momento de que los juristas y 

de derecho aporten una contribuci6n positiva y
las facultades 

relativo a la poblaci6n, el
creadora a la soluci6n del problema 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de 

Poblaci6n, la Federaci6n Internacional de Planificaci6n de la 
privadas vienen suministrandoFamilia y ciertas organizaciones 

fondos desde 1971 a diversos proyectos sobre derecho y poblaci6n. 

Cada proyecto prev6 la realizaci6n de un seminario sobre el de

recho y la poblaci6n en el curso del segundo afio de su ejecuci6n [45]. 

Se invita a especialistas de disciplinas tales como sanidad pfiblica, 
administraci6n piblica, demografia, economia y ciencias politicas 

a exponer a los participantes en estos seminarios las relaciones 
y esas materias 146].

existentes entre el derecho de la poblaci6n 
En la primavera de 1973 se organiz6 un seminario experimental 

la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad en 
han celebrado seminarios en universidades de

Tufts [47], y se 
Ghana, Indonesia, Costa Rica, el Llbano, Filipinas, Sri Lanka y 

Turquia. 

DE UN PLAN DE ESTUDIOSPREPARACI6N 

SOBRE POBLACION
 

A partir de la experiencia mds bien limitada de la Fletcher School, 

el siguiente esquema indica las lineas generales que podrian adoptar

se al preparar un plan de estudios sobre derecho de la poblaci6n. 

Delimitaciin del alcance 

La primera tarea consiste en delimitar el alcance, o sea, las catego

rias del derecho que se estiman pertinentes con fines de compila

ci6n e investigaci6n. Del mismo modo que el impacto de la legis

laci6n en el comportamiento de las personas varia segtin los Estados 
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y segfin las materias, asi tambi6n varian las categorias del derecho 

que guardan una relaci6n significativa con el crecimiento de la 

poblaci6n, su distribuci6n y el bienestar. 
caso del derecho de sucesi6n

Considerando, por ejemplo, el 
en la India, pese a la ley sobre la sucesi6n de 1956, que sit~ia a los 

ei y hembras en condiciones de igualdad [48],
herederos varoncs 
predominio persistente del derecho consuetudinario que limita la 

sucesi6n 6nicamente a los varones, ha ejercido un efecto pro nata

lista. Una pareja que tenga ya varias hijas seguird desear.do un
 

hijo var6n para que los bienes no salgan del patrimonio familiar.
 

en los paises en los que de hecho la sucesi6n se distri-

En cambio, 
buye por igual entre los hijos y las hijas, el derecho de sucesi6n 

no tiene gran repercusi6n poblacional. Por consiguiente, tratndose 
a la vez el derechopreciso compilar y compararde la India, es 

consuetudinario ylas disposiciones legales aplicables a las sucesiones 

El derecho a la emigraci 6n constituye otro ejemplo del modo 

en ciertos paises puede utilizarse mdis que en otros 
en que la ley la relaci6n de 
para ejercer una influencia deliberada en el tamahio, 

n nacional de la poblaci6n.sexos y la composici 6 
ser consi-

A continuaci6 n se enumeran las leyes que podrian 

deradas en un estudio sobre el derecho de la poblaci6n [49]: 

Regulaci6n de la fecundidad: a) esterilizaci6n; b) m6todos anti

conceptivos; c) aborto. 
Condici6n y bienestar de la familia: a) matrimonio; b)terminaci6n 

del matrimonio; c) obligaciones de la familia ampliada. 

bienestar: a) registro de los nacimientos; b) manteni-
Nifios y su 

miento de los nifios en general; c) protecci6n de los nifios; 

d) inseminaci 6n artificial; e) legitimidad de los hijos. 

Delitos y penas: a) la actividad sexual y el c6digo penal; b)penolo

gia (en Ioque se refiere a la posibilidad de que los presos sigan 

teniendo relaciones familiares). 
Beneficios sociales: a) subsidios familiares en general; b)programas 

de vivienda; c) permisos y bcneficios de maternidad; d) ancia

nidad y beneficios de jubilaci6n; e) beneficios para los supervi

n laboral y normas de empleo; g) situaci6n
vientes; f) protecci 6


e integridad personales.
 
Salud ptiblica: a) asistencia m6dica y seguro sanitario; b) scguro 

ae hospitales y clinicas piblicas; c) control de los servicios 

n m6dica (habilitaci6n profesional, forma
medicos; d)profesi6 

ci6n y reglamentaci6n); e) medicamentos y productos ferma
de lucha contra las enfermedades;

c6uticos; f) progr"-mas 

http:desear.do
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g) distribuci6n y control de los alimentos; h) programas de 
protecci6n ambiental (medidus encaminadas a regular el creci
miento de la poblaci6ai como elemento de protecci6n del medio 
ambiernte). 

Educaci6n: a) educaci6n obligatoria; b) programas de alfabetiza
c63n; c) programas de educeci6n de adultos; d) asistencia 
financiera a la educaci6n; e) oportunidades de educaci6n de 
las mujeres; f) educaci6n que afecta directamente a la pobla
ci6n (salud, sexo, matrimonio, mdtodos anticonceptivos, pobla
ci6n). 

Factores econ6micos y relacionados con la propiedad: a) medidas 
de distribuci6n de los ingresos en general; b) imposici6n fiscal; 
c) programas de mejora de tierras y del r6gimen de tenencia; 
d) distribuci6n de los bienes de las personas fallecidas; e) pro
gramas de obras pfiblicas y garantla del empleo; f) subsidio 
de los ingresos y salarios garantizados. 

Migraci6n: a) ciudadania y naturalizaci6n; b) pasaportes y visados; 
c) situaci6n de los extranjeros; d) trabajadores migrantes y 
personas a su cargo. 

Varios: a) censos; b) servicio militar; c) derecho religioso; d) varios. 

Compilacicn 

La fase de la compilaci6n se deriva l6gicamente de la delimitaci6n 
del alcance. Es evidente que no cabe efectuar una reforma juridica 
si no se conoce la legislaci6n existente. De hecho, 

El conocimiento de lo que establece en realidad la legislaci6n cons
tituye evidentemente tin requisito previo para la evaluaci6n de los 
efectos de una ley sobre las pautas de adopci6n de decisiones que 
guardan relaci6n con las tendencias demogrfificas... Tampoco serfin 
muy brillantes las perspectivas de un programa nacional de plani
ficaci6n de ]a familia... si se Ileva a cabo haciendo caso omiso de las 
leyes y de las prftcticas que inciden de un modo contradictorio, 
anulando y coartando la consecuci6n de los objetivos del pro
g-ama [50]. 

Ahora bien, la compilaci6n puede resultar mds dificil de lo que 

parece a primera vista. En efecto, los reglamentos y decretos estdn 

a menudo diseminados en ia legislaci6n global, y las decisiones 

judiciales y administrativas suelen estar ocultas y, en muchos casos, 

desconocidas de un modo general. 
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A continuaci6n se proponen las fuentes que podria consultar 
un compilador [51]. 
Fuentes primarias: a) cidusulas constitucionales; b) recopilaciones 

de leyes (incluyendo los c6digos) c) leyes y decretos; d) deci
siones judiciales e) documentos legislativos (informes legisla
tivos, debates, actas, etc.) f) reglamentos administrativos 
(6rdenes, normas, instrucciones, etc. ) g) decisiones adminis
trativas, fallos y opiniones; h)derecho local (de 6rganos de 
]a administraci6n p6blica d, nivel inferior al nacional y al 
estatal); i) tratados, pactos y otros acuerdos internacionales; 

y declaraciones de organizacionesj) resoluciones, informes 

internacionales; k) derecho consuetudinario.
 

Fuentes secundarias: a) comentarios y tratados; b) articulos de
 
enciclopedia; c) textos y manuales; d) publicaciones en hojas 
sueltas; e) articulos de volfimenes conmemorativos y de publi
caciones peri6dicas;f) actas de conferencias. 

Tan s6lo se deberian incluir las disposiciones legales que, a juicio
 
de los cor.'piladores, tengan un efecto significativo para los asuntos
 
de poblaci6n. En el caso de un Estado federal, quizd no sea factible
 
compilar todas las leyes importantes de cada subdivisi6n politica. 
En tal caso habrd que ocuparse de la legislaci6n de la administra
ci6n federal y de las principales subdivisiones representativas. 

Andlisis de ia legislaci6n 

Es indispensable examinar ciertos factores tales como grado de 
cumplimiento, razones que explican las divergencias entre la legis
laci6n y la prdctica, y ccnformidad con los derechos humanos. 

Incluso en los paies que tienen instituciones juridicas relati

vamente adelantadas, existen inevitablemente diferencias entre la 
se aplica en ialegislaci6n tal como figura en los libros y la que 

efectuar un estudio sobre el cumplimiento de laprdctica. Serd fitil 
legislaci6n para poder determinar cudl es el impacto de las leyes 
formales sobre la actitud de las personas y viceversa, las razones 
de tal impacto y los m~todos destinados a modificar las leyes 

influencia en el comportamiento.formales capaces de ejercer una 
Un examen adecuado entrafiaria un andlisis del marco juridico 

formal y un volumen muy considerable de investigaciones empi
ricas sobre lo que realmente hacen las personas con arreglo a 61, 
incluyendo entrevistas, sistemdticas con categorias profesionales 
tales como los medicos, las enfermeras, los farmacuticos, los 
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funcionarios de la asistencia social y ]a sanidad pfblica, los educa

dores, los fiscales, jueces, abogados y legisladores, asi como una 

muestreo de la opini6n p6blica, clasificada segfin la 
encuesta de 
edad, el sexo, la religi6n, la educaci6n, el empleo, la raza y la regi6n 

geogrAfica [52]. 
Estd de mas decir que una buena investigaci6 n de este tipo 

habria de partir de una estrecha cooperaci6n con soci6logos exper

tos en la pr,.paraci6n de cuestionarios, en Ni elaboraci6n de encues

tas in situ y en la evaluaci6n de los resultados. Un proyecto experi
1972 en la Universidad de Filipinas pone

mental ilevado a cabo en 
de manifiesto ia viabilidad y ]a conveniencia de tal cooperaci6n 

interdisciplinaria [531. 
Un objetivo central de todo estudio sobre el cumplimiento de 

que explican las diver
las leycs consiste en estudiar las raones 

,Por qu6 se ignoran o se 
gencias entre la legislaci6n y la prdctica. 

,Cudl es el costo social de 
quebrantan deliberadamente las leycs? 
ello? S61o despu~s de haber quedado contestadas satisfactoriamente 

estas preguntas podrd lilevarse a cabo una reforma juridica posi

tiva. los derechos
Se ha aludido ya a la condici6n juridica de 

humanos y a la obligaci6n que tienen los Estados de tomar medidas 
los criterios establecidos con

armonizar su legislaci6n conpara 
deriva 16gicamente ia necesidad de 

respecto a ellos. De esto se 
revisar ia legislaci6n en materia de poblaci6n con objeto de procurar 

ajuste a los principios de los derechos humanos y a las 
que se 
diversas declaraciones anteriormente citadas. 

Formulaci6nde modelos de cddigos 

proyecto sobre derecho y poblaci6n consiste
La fase final de un 

las revisiones recomendadas 
en preparar un modelo de c6digo o 
para cada pals estudiado, a fin de lograr el pleno cumplimiento de 

pero teniendo
los idealcs relativos a los oderechos humanos ,, 

como los factores
tambi~n en cuenta la legislaci6n vigente, as[ 

politicos, sociales, econ6micos, religiosos y culturales que dieron 

origen a esas leyes. La sintesis resultante de teorla y prdctica, de 

realismo y de idealismo, puede contribuir a suscitar el interns n ccsa

rio por las reformas juridicas, a la vez que proporciwna una base 

para ia acci6n. 
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Integracidn Jel derecho de sa poblacidn en los planes de 
estudio 

Los materiales y la experiencia acumulados del modo antes descrito 

podrian preparar tambi~n el camino para introducir un seminario 

o un curso sob.e el eerecho de 'a poblaci6n en el plan de estudios 

ordinario de las facltades de derecho. Es oportuno concluir la 

presente secci6n reproduciendo el texto de la recomendaci6n apro

bada por unanimidad en el Semirwrio regional de derecho y pobla

ci6n para Asia Meridional y Sudoriental, u.lebrado en Yakarta, 

del 21 al 24 de julio de 1975, y propuesta inicialmente por la decano 

Irene Cortes [54]. 

LA ENSENJANZA DE LA DINAMICA DE LA 
POBLACI6N EN LAS FACULTADES DE DERECHO 

El Seminario Regional sobrc Dertcho y Poblaci6n para Asia Meri

dional y Sudoriental, 

Reconociendo el cardctcr pluridimensional de los problemas de 

poblaci6n y fa necesidad de un enfoque integrado para su soluci6n; 

Consciente de que el derecho afecta a esos problemas y es afectado 

a su vez por ellos; 
Convencido de que la legislaci6n que se refiere directa o indirecta

mente a la poblaci6n guarda en iitimo tdrmino relaci6n con los 

derechos humanos; 
Teniendo presente que, debido a su formaci6n y experiencia para 

abordar los problemas desde todas las perspectivas posibles, los 

juristas pueden prestar servicios muy valicsos en materia de pobla

ci6n, mediante el emp!eo y coordinaci6n de todas las ramas del 

derecho; 
Teniendo en cuenta que losjuristas desempefian un papel importante 

de la politica y en la adopci6n de decisiones;en la formulaci6n 

Convencido de que ha Ilegado el memento de que los juristas y las
 

facultades de derecho aporten una contribuci6n positiva y creadora
 

a [a soluci6n de los problemas de poblaci6n en los pianos nacional
 

regional e iaternacional;
 
Constatando que, para que esta contribuci6n resulte efectiva y
 

significativa, seria precisc que los juristas y quienes se preparen
 

para esta profesi6n conozcan no solamente el derecho de poblaci6n
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sino tambi6n los elementos demograficos, econ6micos, sociol6gicos, 

de sanidad p6blica y de otra indole relativos a los problemas de 

poblaci6n; 
Destacando la necesidad de una intervenci6n constante de la pro

fcsi6n jurdica en el campo de la poblaci6n, 

Decide: 
I. Recomendar a las autoridades competentes que las facultades 

de derecho que no lo han hecho introduzcan en sus programas el 

estudio de la dindmica de poblaci6n, con miras a relacionar la 

demografia, la sociologia, la economia, la administraci6n piblica 
y la sanidad piblica, entre otras disciplinas, con el contenido de las
 
leyes que afectan directa e indirectamente a la poblaci6n;
 

a suscitar y a mantener
2. Tomar medidas inmediatas destinadas 
entre los juristas un interns y una participaci6n en los problemas de 
poblaci6n, mediante simposios, institutos, seminarios de formaci6n 
juridica u otras actividades similares de los colegios de abogados 
o de otros grupos de juristas; 

de la ensefianza y disciplias, y al3. Facilitar a otros sectores 
piblico en general, el conocimiento de la dindmica y el derecho de 
la poblaci6n; 
4. Mantener un intercambio constante de ideas, estrategias e infor
maci6n sobre las medidas tomadas y los medios empleados para 

a sercontrihuir a que el derecho y la profesi6n juridica Ileguen 
agentes de cambio en materia de poblaci6n. 

CONCLUSIONES 

unaEl hecho de reconocer que los derechos humanos suponen 
responsabilidad juridica, y no solamente moral, para los Estados 
implica un amplio desarrollo potencial del derecho de la poblaci6n. 
Debido a la costumbre que crean las Naciones U-idas, los gobiernos 
se yen obligados a examinar los aspcctos de los problemas de pobla
ci6n que guardan relaci6n con los derechos humanos, y las facul
tades de derecho pueden completar la ensefianza mediante investi
gaciones y las recomendaciones subsiguientes, relativas a las medi
das que estimen necesarias a este respecto. En los nuevos planes de 
estudio, los juristas - durante su formaci6n y despu~s de ella
deberian interesarse por algunos de los problemas sociales mts 
criticos del mundo actual. 
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Son muchos los problemas que constituyen un estimulo para 
la capacidad de inventiva y para el ingenio de los juristas. LEs 
compatible, por ejemplo, la coacci6n con los derechos humanos? 

un medioEn caso negativo, Lconstituye la educaci6n obligatoria 
legitimo de garantizar el derecho a la educaci6n, o la vacunaci6n 
obligatoria un modo de aplicar el derecho a la salud? LLa letra de 

a los matrimonios tenerla Proclamaci6n de Teherdn permitiria 
no deseen? (Se estipula en ella quetantos hijos como deseen o 

la planificaci6n de la familia debe ilevarse a cabo no s6lo libre
mente sino tambidn de un modo responsable.) La paternidad res
ponsable supone sopesar el derecho individual y el derecho colec
tivo de la sociedad en general. Del mismo modc, que cl derecho 
individual a la libertad de expresi6n debe tener en cuenta el derecho 

materia de calumnia,colectivo en tiempo de paz (por ejemplo, en 
difamaci6n, perturbaci6n, obscenidad, etc.) o durante la guerra o 
en situaciones de urgencia (por ejemplo, con respecto a la traici6n, 
la sedici6n y la censura), as! tambibn los derechos individuales en 
materia de planificaci6n de la familia deben armonizarse con el 

resulta dificil determinar exactamentederecho colectivo. Siempre 
en qud momento el derecho individual debe ceder el paso al colec
tivo, incluso en el caso de la libertad de expresi6n, que es un argu
wento que ha persistido y se ha ido perfeccionando desde hace un 
siglo [55]. Sin embargo, esta incapacidad de establecer una delimi
taci6n entre los dos derechos no invalida su existencia. 

Como primera medida para encontrar una respuesia a estes 
preguntas se requiere un estudio sistemdtico del derecho de la 
poblaci6n. 
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humanos, y de diversas resoluciones, en el documento 


Unidas A/CONF. 32/41 (1968).
 
General de las Naciones Unidas el 11 deia Asamblea 


diciembre de 1969 (Resoluci6n 2542 (XXIV), art. ?2b).
12. 	 Proclamada por 

13. 	 Documento de las Naciones Unidas E/5585, 2 d- tctubre de 1974, pi'rr. 

78 h). Wase tambidn A/CONF. 60/19. 
1 (5) (1968) se enu

14. 	 En los documentos A/CONF. 32/6 (114) (1967) y Add. 
sobre los derechos hurnanos aprobadas

meran las siguientes ( declaraciones a> 
General hasta 1967, inclusive: Declaraci6n Universal de 

por la Conferencia 
Derechos Humanos (1948); Declaraci6n de los Derechos del Nifio (1959); 

de la independencia a los paises y pueblos
Declaraci6n sobre la concesi6n 

]as 	 formas
coloniales (1960); Dzclaraci6n robre la eliminaci6n de todas 

de aiscriminaci6n racial (1963); Declaraci6n para el fomento entre lajuventud 

de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensi6n entre los pueblos (1965); 

Declaraci6n sobre la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer (1967). 
fuerza obliga-

Una (( declaraci6n >)deviene convenci6n investida de 

,oria cuando entra en vigor despu6s de haber recibido el nfmero estipulado 

de ratificaciones, como en el caso de la Declaraci6n contra la discriminaci6n 
en vigor en 1969

racial (1963) que qued6 codificada en 1965 y que entr6 

(Res. de la Asamblea General (20). Supl. 14 (47), documento de las Nacio-

Unidas A/6181 (1965); tambidn es posible que sea codificada pero que
nes 
carezca del nfImero estipulado de ratificaciones para poder entrar en vigor, 

como en el caso de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos (resolu

ci6n de la Asamblea General 217 A, documento A/810 de las Naciones 
forma de dos pactos interna-

Unidas (71) (1948), que qued6 codificada en 
no tiene fuerza obligatoda.15), pero quecionales en 1966 (vase la nota 

Por supuesto, tambidn puede ocurrir que una declaraci6n exista por si sola, 
como en el caso de la mayoria de las

sin ir unida a una codificaci6n, 

declaraciones antes citadas.
 
Wase, por ejemplo, la Proclamaci6n de Teherdn sobre los derechos huma

15. 

nos (documento de las Naciones Unidas A/CONF. 32/41 (1968).
 

16. 	Vanse, por ejemplo, los Pactos de Derechos Econ6micos, Sociales y Cultu

rales y de Derechos Civiles y Politicos, resoluci6n de la Asamblea General 
Supl. 16 (49-58),

2200, Documentos oficiales de la Asamblea General (21) 


documento de las Naciones Unidas A/6316 (1966). 
de
sobre la Eliminaci6n

17. 	 Wanse por eemplo: Convenci6n Internacional 
Todas las Formas de Discriminaci6n Racial, resoluci6n 2106 de la Asam
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blea General (Documentos oficiales de la Asamblea General (20) Supl. 14 
(47), documento A/6181) (1965); Convenci6n para Ia Prevenci6n y la San
ci6n del Delito de Genocdio (resoluci6n 260 A, documento A/810) (174) 
(1948); Convenci6n Suplementaria sobre la Abolici6n de la Esclavitud, ]a 
Trata de Esclavos y las Instituciones y Prcticas Andllogas a la Esclavitud, 
del 	 7 de septiembre de 1956, 266 U.N.T.S. 3 (1957): Convenio para la 
supresi6rn del tr.fico de personas y de la Explotaci6n de la Prosticuci6n 
ajena, resoluci6n 217, documento A/1251, 33 (1949). 

18. 	 H. Kelsen, Principles of international law, Nueva York: Rinehart, 1952, p. 
144 y 145; H. Lauterpacht, International law and human rights, Londres: 
Stevens and Sons, 1949, p. 31)'-417; Schwelb, oThe Influence of Universal 
Declaration of Human Rights on Inteinational and National Law)), Am. 
Soc. Int. L. Proceedings, 1959, p. 217. P. Drost, Human rights as legal 
rights, Leiden: Sijthoff, 1951, p.32. 

19. 	 Waldock, n Human rights in contemporary international law and the signi
ficance of the European Convention )),en International and comparative law
 
quarterly, Supp. publication n' II, p.3, 1965. Sir Humphrey Waldock mani
fest6, segtan las actas, que el reconocimiento constante y generalizado de los
 
principios de la Declaraci6n de los Derechos Humanos " Ia reviste, a mi
 
juicio, del car.cter del derecho consuetudinario )). Id., p. 15.
 

20. Vease, por ejemplo: Kelsen, ((The pure theory of law u,L. Q. Rev., vol. 51, 
n, 517, 1935; Kelsen, ((The pure theory of law and analytical jurispru
dence ), larv. L. Rev., vol. 55, n* 44, 1941; H. Kelsen, General theory of 
law ans State trad. por A. Wedberg; Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1945; H. Lauterpacht, " Kelsen's pure science of law )),fn Modern 
theories of law (Londres) Oxford University Press, 1933, phgs. 105-38; W. 
Ebenstein, The pure theory of law, Madison, University of Wisconsin Press, 
1945. 

21. 	 Asi por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas hace siete veces referencia 
a los derechos humanos, calificndolos en tfrminos tales como vlibertades 
fundamentales)> y <derechos inmanentes >.A este mismo respecto cabe 
citar como ejemplo el artlculo 51 de IaCarta: ((Ninguna disposici6n de esta 
Carta menoscabar, el derecho inunanente de legitima defensa, individual o 
colectiva> (se han afiadido los subrayados). El cardcter bhsico de la Carta 
se pone de manifiesto en el artlculo 103, en virtud del cual prevalecern las 
obligaciones contenidas en la Carta con respecto a las contraldas en virtud 
de cualquier otro convenio internacional, pasado o futuro. 

22. 	Vdase, por ejemplo, la enmienda I-X de la Constituci6n de los Estados Uni
dos de Amidrica, especialmente las clhusulas sobre el enjuiciamiento, asl 
como la Declaraci6n de Independencia de 1776 que contiene la clebre 
frase: n Afirmamos que estas verdades son evidentes: todos los hombres 
han sido creados iguales, y dotados por su Creador de ciertos derechos 
inalienables, entre ellos la vida, Ia libertad y la bfsqueda de Iafelicidad >>. 

23. 	 Lee, (International Law Commission Reexamined)), 59 Am. J. fnt. L., 
545-546 (1965). 

24. 	 Cabe citar como ejemplo de esta prdctica la cooificaci6n de la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos en forma de los pactos internacionales de 
1966 -de Derechos politicos, econ6micos, sociales y culturales, y de Dere
chos civiles y politicos- y la codificaci6n de IaDeclaraci6n de las Naciones 
Unidas sobre Ineliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n racial en 



29Introduccidn al derecho relativo a Ia poblacidn 

de todas lasforma de Ia Convenci6n internacional sobre Ia eliminaci6n 


fo:mas de discriminaci6n racial.
 
25. 	 Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia: art. 38, plrr. I. 

26. 	 Para examinar el carhcter obligatorio de [a Declaraci6n Universal de Dere

chos Humanos a partir de Ia codificaci6n de las normas consuetudinarias 

obligatorias preexistentes, vdase Ia opini6n expresada por el Magistrado 

Ammoun en el caso de Namibia (Africa sudoccidental), L.C.J. 1971, Rep., 

76. 
27. 	 Puede verse una excelente exposici6n de Ia actividad de las Naciones Uni

das en materia de derechos humanos en: J. Carey, U.N. Pro.ectionof civil 

andpoliticalrights, Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1970. 

28. 	Asl por ejemplo, el profesor G.I. Tunkin considera que Ia Declaraci6n de 

1960 sobre Ia concesi6n de Ia independencia a los paises 5 pueblos colo

niales tiene carficter de declaraci6n del derecho consuetudinario interna

cional. El articulo 7 de Ia Declaraci6n afirma que todos los Estados cum-
NacionesplirAn fiel y estrictamente las disposiciones de Ia Carta de las 
presenteUnidas, Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y Ia 

Declaraci6n. Wase Tunkin, Droit internationalpublic:problemes thdoriques 

(Paris: A. Pedone, 1965) ptg. 110 5 sigs.; J.P. Humphrey, <<Human rights 

and 	world law >) (documento de trabajo presentado durante Ia Confe

de 	Abidjan sobre Ia paz mundial mediante el derecho,rencia mundial 

26-31 de agosto de 1973, ptg. 4).
 

Africa Cases (Ethiopia, v. South-Africa, Liberia South
29. South-West 	 v. 

I.C.J. n* 17, 291-292 (opini6n disidente del
Africa), Second Phase (1966), 

este caso, Etiopla y Liberia aspiraban a que se
Magistrado Tanaka). En 

tiene fuerza obligatoria intemacionalestableciera que Ia no discriminaci6n 
en reiteradas resoluciones y declaraciones de IaAsamblea Gene

fundada 
ral y de otros 6rganos internacionales. Sin entrar en el fondo del asunto, Ia 

Corte rechaz6 el caso por razones de procedimiento, por cuanto los Estados 
derecho o interds jurldico > en Ia materia.solicitantes omitieron reclamar << 


El Magistrado Tanaka disc'ep6 de Ia afirmaci6n de Ia Corte sobre el <dere
y examin6 Ia cuesti6n de saber si o las resoluciones ocho o inter6s juridico >u 

de 	 los organismos intemacionales, puedendeclaraciones que emanan 	 ser 

como un factor en el proceso de formaci6n de Iacostumbre )>.
reconocidas 

30. 	D.G. Partan, Populationin the UnitedNations System: Developing the legal
 

capacity andprogramsof U.N. Agencies, Leiden, A.W. Sijthoff and Durham,
 

N.C.: Rule of Law Press, 1973, plg. 34.
 
31. 	 Humphrey, op. cit. 

The United Nationsand the development of inte. national law
32. 	Stavropoulos, 

1945-1970, reproducido en el documento de las Naciones Unidas OPI/411 

(1970). Wase tambidn Ia siguiente declaraci6n del Dr. Edvard Hambro, 

presidente de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas en su vig6simo 

quinto periodo de sesiones e ilustre jurista: <(lo cierto es que Ia amplia y 

generalizada aceptaci6n internacional de Ia Declaraci6n nos permite afir
que est6 pasando a ser, derecho mar que ha pasado a ser, o al menos 

Ia Asociaci6n pro Nacionesinternacional )). (Discurso pronunciado ante 
Unidas de los Estados Unidos de Amdrica, en Nueva York, el 10 de 

noviembre de 1970.) 
25. Comentando Ia interpretaci6n del articulo 38 (1) c) de

33. 	 Wase Ia noa 
Oppenheim, en el sentido de autorizar «(a Ia Corte a aplicar Ics principios 

SI1 
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generales del derecho interno, en particular el derecho privado> [vol. I In-
Lo que haternational Law, 29 (80 ed., 1967)], Brownlie dice lo siguiente: << 

ocurrido es que los tribunales internacionales han empleado elementos de 

razonamiento juridico y analoglas de derecho privado para hacer del dere

cho de gentes un sistema viable para su aplicaci6n en un proceso judicial >>. 

Brownlie, Principles ofpublic international law, Oxford, Clarendon Press, 

1966, p. 13. 
' General Principles' in theVase tambidn Friedman, ((The uses of 

279, 287,development of international law ), en Am. J. Int. L. vol. 57, nl 
and 	analogies of internationalsources1963; H. Lauterpacht, Private lat' 

law, Londres, Longmans, Green & Co., 1927. 
Para examinar el concepto de dercchos humanos como principio gene

ral de derecho, v6ase la opini6n disidente del Magistrado Tanaka en el caso 

de Africa sudoccidental (nota 31 anterior): 
p-rrafo I del artlculo 38,Como interprctaci6n del apartado c) del 

consideramos que el concepto de derechos humanos y su protecci6n figura 

entre los principios generAIes mencionados en ese articulo. 
Tal interpretaci6n se prestaria necesariamente a la critica de que se 

incurre en el error del dogma del derecho natural. Parece innegable que en 
I del articulo 38 estbn implicitamenteel citado apartado c) del pbrrafo 

contenidos ciertos elementos del aerecho natural. Amplia el concepto de 

fuente del derecho internacional rebasando el limite del positivismo juri

dico. segin el cual los Estados esthn solamente obligados por su propia 

voluntad, y el derecho internacional no es sino la Icy del consentimiento y 

de J%?autolimitaci6n del Estado. Ahora bien, a nuestro juicio, este punto de 
1no sevi.ia 4.ied6 claramente descartado en el citado artlculo, ya quc en 

exige el consentimiento de los Estados como condici6n previa para el reco

nocimiento de los principios generales. Los Estados que no reconocen este 

principio, o incluso quc niegan su validez, estAn sometidos no obstante a ,1. 

Partiendo de este tipo dc fuente, se podrla ampliar la validez del derecho 

intcrnacional de modo tal que rebasara Iavoluntad de los Estados, es decir, 

que Ilegara a la esfera del derecho natural y asumiera un aspecto de su 

carbcter supranacional y suprapositivo. 
L. Lee, The unique role of Unesco in promoting the teachitnq, study, dissemi34. 
nation and wider appreciation of international law (documento preparado 

para la Comisi6n Nacional de los Estados Unidos para la Unesco, Doc. 

SEM/LAW (67) 6a 15. 
VWase la anterior nota II, el pbrr. 16 y ]a rescluci6n XVIII de esa Confe35. 	
rencia, sobre los aspectos de la planificaci6n de la familia relacionados con 

los derechos humanos. 
36. 	 Res. 2542, Documentos oficiales de la Asamnblea General, vol. 24, Supl. 18a 

45, documento A/7388 (1969). 
Supl. 1636. 	 Res. 2620, Documentos oficic!es de la Asanblea General, vol. 21, 


49, documento A/6316 (1966).
 
38. 	 Vase Griswoldv. Connecticut, 381 US 479, 14 L. Ed. 2d 510, 85 S. Ct 1678 

(1965). 
Puede verse un resunren de la decisi6n del Tribunal Supremo dc Irlanda39. 	
en el caso McGee, en el sentido de que una parte de la secci6n 17 de la ley 

sobre derecho penal (modificada) de 1935 que establece que la importaci6n 
de anticonceptivos es anticonstitucional por interferir en el derecho a la 
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prig. 4,
vida privada, en The Times (Londres), 2C de diciembre de 1973. 

col. 1,y una exposici6n general de este caso en The Irish Times, 9 de junio 

de 1972, phg. 7, col. I. 
Wade, 410 U.S. 130 (1963); Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 

40. 	Vdasc Roe v. n 
(1973). En relaci6n con una nueva ley tunecina que autoriza la interrupci6

a cabo durante los tres primerosse lleveartificial del embarazo cuando 
en una clinica autorizada,un centre sanitario o meses en un hospital, en 

sin embargo, especlfica
par 	un profesional competente, sin mencionar, 

coma base del mismo, v6ase decret-loi 
mente el derecho a la vida privada 
n* 79-2 du 26 septembre 1973, portant modification de I'article 214 du Code 

promulgadocreciente de palses han
Pdnal. Desde entonces, un nmmero 

en 	1973, Austria y
leycs similares sobre el aborto, entre ellos Dinamarca 

Suiza en 1974 y Francia en 1975. 
41. 	 Humphrey, op. cit. (nota 28). 
42. 	 Par otra parte, la lhlen Declaration)) del Eastern Greenland Case (Den

mark v. Norway, P.C.I.J., Ser. A/B, No 53 (1933), 3 Hudson, World Court
 
de 	JusticiaLa 	Corte Internacional(1938)) instructiva.Reports, 148 es 

estim6 que una declaraci6n verbal del Sr. Men, ministro dc Asuntos Exte

riores de Noruega, en el sentido que Groenlandia oriental habla dependido 

carncter obligatorio para Noruega. La Corte 
del 	gobierno darids, tenla 
lleg6 a la siguiente conclusi6n: ((La Corte estima de modo irrefutable que 

una respuesta de este tipo dada por el Ministro de Asuntos Exteriores en 

solicitud del representante diplomrtico de 
nombre de su gobierno a una 

cuesti6n de su competencia, 
una potencia extranjera, con respecto a una 

LNo se podria aplicar tam
obliga al pals al que pertenece el Ministro... 

votos en la Asamblea General de las 
bidn ese mismo razonamiento a los 

en conferencias diplomrticas especialmente convoca-
Naciones Unidas, o 
das, de los representantes debidamente acreditados de los gobiernos? 

venta y distribuci6n de 
Los efectos de la legalizaci6n en Francia de ]a

43. 	
anticonceptivos en 1967 deben evaluarse, par ejemplo, teniendo en cuenta, 

los aumentos anuales de los subsidios familiares, par un lado, y el hecho de 
de 1967 se promwgaron en 1972, 

que los decretos de aplicaci6n de la Icy 
a 

por otro. Hasta 1972, muchos ginec6logos franceses segulan neglsndose 

o a recetar anticonceptivos a sus pacientes par no haberse pro
aconsciar pese a la liberalizaci6n de la 
mulgado tales decretos. Dc ]a misma manera 

en esta ciudaden el estado de Nueva York,
legislaci6n sobre el aborto 
reinaba la confusi6n debido a la existencia de reglamentos sanitarios locales 

quc restringian la prlictica dc abortos tratdndose de pacientes no hospitali

zadas. New York Times, 20 de octubre de 1970, prg. 1, col. 5. 
a la 

Vdase la promulgaci6n simultinea de las siguientes leyes para Ilevar 
44. 	

prtctica el programa chino de planificaci6n de ia familia: a) Directrices 
de los anticonceptivos, 

para aumentar el suministro y reducir el precio 

aprobadas par el Ministro de Comercio, el Ministro de Sanidad y ]a Aso

ciaci6n nacional china de cooperativas de venta, Chung-Hua Jen-Min Kung

ho-Kuo Kuo-wu-yuan Kung Pao [Repfiblica Popular de China, Boletin del 

Consejo de Estado], 23 de marzo de 1957, p. 259-262; b) Nota del Ministc

a la exenci6n de impuestos sobre productos y
rio 	 de Hacienda relativa 
actividades comerciales con respecto a la fabricaci6n e importaci6n de pro

ductos qulmicos y aparatos anticonceptivos, Id., 2 de abril de 1957, p. 308; 

y c) Nota del ministro de Sanidac' destacando la protecci6n de las mujeres 
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y las j6venes que se dedican a actividades rurales, ]a intensificaci6n de la 

campalia para la higiene de las mujeres y de los niflos, y lamejora de los 

servicios sanitarios en el sistema de guarderlas, ld, 2 de abril de 1957, 

p. 313-315. 
45. 	En junio de 1975 se estaban preparando proyectos sobre derecho y pobla-

Costa Rica,ci6n en los siguienies paises: Brasil, Rep6blica de Corea, 
Egipto, Etiopia, FNiIi.s, Ghana, Indonesia, Kenia, Libano, Malasia, 

Singapur, Sri-al, 

Lanka, Tailandia, Tcjyu, T6ne:z y Turqula.

Marruecos, M6xico. f',. Nigeria, Pakisthn, Rumania, 

en
46. 	 VWase Lee, <<Law, human rights and population: A strategy for action >), 


Virginia journal of international law, vol. 12, 1972, p. 320-25, (documento
 

presentado en laSegunda Conferencia Asidtica de las Naciones Unidas
 

sobre Poblaci6n, 1-13 de noviembre de 1972, Tokio).
 
47. 	 Las ponencias y materialcs de lectura del Seminario sobre derccho y pobla

ci6n, compilados en dos volhmenes, fueron puestos a [a disposici6n de los 

participantes en laReuni6n de Trabajo de laUnesco. 
Ley nO XXX de 1956; Saran Gurdev Singh, ( India ), en Lee y Larson, op.48. 

cit. p. 119, (nota I).
 

49. 	 VWase una subdivisi6n detallada en Morris L. Cohen,, Law and Population 
1972.Classification Plan (Law and Population Monograph Series No. 5.) 

50. K. Bentsi-Enchill, <<Law teaching and research: The Ghana law and popu-
Human rights and population: from the perspectives of law,lation project >>, 


policy and organization (Proceedings of the Second Annual Meeting of the
 
on 	Population and Law, 30 y 31 de

International Advisory Committee 
octubre de 1972, Tokyo; Law and Population Book Series no. 5, 1973), p. 

p. 17-18. 
51. Cohen,op. cit. p. 13 (nota 63). 

Rodolfo A. Bulatao y Luke T. Lee, ((The impact of law on fertility beha52. 
en 	Philippine Law Journalvior: perspectives of Philippines influentials >); 

vol. 48, n* 24-25, 1974 (Law and Population Book Series no. 9, 1975). 

53. 	 Id. 
patrocinado por el Comitd Intergubernamental de

54. 	El Seminario estuvo 
Coordinaci6n para Cooperaci6n Regional en Asia Sudoriental en materia 

de Planificaci6n de ]a Familia, en colaboraci6n con e1FNUAP, la CESAP, 

el Gobierno de Indonesia, la FIPF yel Consejo Internacional de Derecho y 

Poblaci6n. Las actas, los informes de los palses y las recomendaciones se 
Hukum (Yakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).publicarhn en 

55. 	 A este respecto es un ejemplo edificante el reciente litigio sobre lapublica

ci6n de los Documentos del Penthgono por el New York Times y el Boston 

Globe. Vase New York Times Co. v. U.S., 403 U.S. 713(1971). 



2 Poblaci6n y desarrollo 
econ6mico 

Al examinar las estimaciones del ingreso per capitau otros 'ndices 
del bienestar material, impresiona necesariamente la considerable 
diferencia -que puede ser superior al d6cuplo- entre los palses 
mds ricos y los mds pobres. Los paises que cuentan con los ingresos 
medios mdximos son los que se han industrializado o modernizado; 
los de ingresos minimos son los que conservan todavia las tdcnicas 
de producci6n y modalidades de organizaci6n industrial tradicio
naies (con un predominio de la agricultura en la mayoria de los 
casos), que han persistido sin modificaciones esenciales a lo largo 
de generaciones y generaciones. La disparidad entre la prosperidad 
de los paises industrializados y la pobreza de los preindustriales es 
una comez6n cada vez mds irritante para el orgullo y la ambici6n 
de los dirigentes de las regiones subdesarrolladas y para la concien
cia de los palses modernizados. 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
DE LAS ZONAS DE POBREZA 

La finalidad del presente capitulo consiste en examinar la relaci6n 
que existe entre las caracteristicas demogrdficas de los palses de 

.	 Por Ansley J.Coale. Originalmente en ((Population and economic develop
ment o en The Population Dilemma, 29 ed., Philip M. Hauser, compilador, 
C 1969, The American Assembly, Columbia University. Reproducido con 
ia debida autorizaci6n de Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 
(Estados Unidos de Am6rica). 
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ingresos teducidos y su pobreza, y el 	modo en que sus tendencias 
en su modernizaci6n.una influenciademogrificas pueden ejercer 

Entre las caracteristicas demogrdficas actuales de las zonas de 

ingresos reducidos cabe citar las siguientes: 
FuLrte fecundidad. En la mayoria de las regiones subdesarro

unas tasas de natalidad de 40 por mil, o 
Iladas del mundo hay 
incluso mids altas, y un promedio de nifios nacidos al final del 

la edad de cuarenta y cinco o cincuenta afios-
periodo fecundo -a 

con la situaci6n
de 5, por lo menos. Esta fecundidad contrasta 

propia de Europa, en donde las tasas de natalidad son, salvo dos o 
a 20 por mil, y la fecundidad 

tres ercepciones tan s6lo, inferiores 
total de 2 o 3 hijos. La fecundidad del Jap6n corresponde al extremo
 

inferior de la escala europea. Otros palses extraeuropeos -nuy indus-


Unidos de Amrica, Urii6n Sovi~tica, Austra
trializados -Estados 

unas tasas de natalidad 
lia, Nueva Zelandia y Canaddi- tienen 

18 y 22 por mil y una fecundidad total ds. 2,5
comprendidas entre 

a 3,5 hijos.
 baja. Ade la mortalidad o mortalidadDisminuci6n rdpida 
consecuencia del descubrimiento y aplicaci6n de tcnicas barat'as 

los paises subdesarrollados hanpitblica,en materia de sanidad 
conseguido iiltimamente una reducci6n de la mortalidad m.is rdpida 

No han tenido quc esperar a que se 	produjera la evo
que nunca. 

luci6n gradual de la ciencia m~dica, ni tampoco han tenido que
 

mas rpido, pero sin embargo
depender del proceso posible.nente 
dificil, de construcci6n de grandes obras de ingenieria sanitaria y 

onerosos hospitales, servicios de 
de creaci6n de una amplia red de 
sanidad pitblica y medicos altamente capacitados. En vez de ello 

han podido importar a bajo costo medios profildcticos y terap~u

ticos contra las enfermedades concebidos en su inayoria en los 

Un ejemplo destacado es el empleo
paises muy industrializados. una pro
de insecticidas de efectos duraderos para proporcionar 

tecci6n eficaz contra el palud;smo, a un costo inferior a 25 centavos 

de d6lar por persona al aiio. Entre 	otras innovaciones cabe citar 
asi coino el descubrimiento

los antibi6ticos y la quimioterapia, 
suministro de agua potable

de mdtodos relativamente baratos de 
los pueblos y 

y de condiciones adecuadas de sanidad anibiental en 
estando muy poco afectados en otras esferas, siguenaldeas que, 


por la modernizaci 6n.
 
Aceleraci6n del crecimiento demogrifico. La consecuencia de 

una fuerte disminuci6n de la mortalidad, mientras que la tasa de 

la natalidad permanece esencialmente invariable, es, por supuesto, 
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una rdpida aceleraci6n del crecimiento demogrdfico, que en algunos 
casos alcanza la proporci6n de un 3 6 un 3,5 por ciento al afio. 
Las regiones no de~arrolladas que tienen tasas dc crecimiento mds 
moderadas -1,5 a 2,5 por ciento a] aflo- estd.n tipicamente a medio 
camino de la rdpida disminuci6n de las tasas de mortalidad, y se 
estdn produciento en ellas fuertes aumentos de la tasa de crecimiento 
demogrdfico. 

Una poblaci6n muy joven. La gran ficundidad de los paises 
de ingresos reducidos produce una gran proporci6n de nilios y, por 
consiguiente, una pequefia proporci6n de adultos en las edades 

mds productivas. En los paises subdesarrollados,econdmicamente 
del 40 al 45 por ciento de la poblaci6n tiene menos de quince aflos 
de edad, en contraste con un mdximo del 25 al 30 por ciento en los 
muy industrializados. Las diferencias de mortalidad entre los palses 
-indepndienteinente de que sean industrializados o no- repercu
ten muy poco en la distribuci6n de la poblaci6n por edadcs y, mds 
concretamente, en la proporci6n de la poblaci6n integrada por los 
nifios. De hecho, d efecto de una tasa de mortalidad inferior sobre 
la proporci6n de hijos sigue una direcci6n sorprendente. La re

laducci6n de la mortalidad suele alcanzar sus niveles mdximos en 
infancia y, si la fecundidad permanece invariable, una reducci6n de 
la mortalidad del tipo habitual aumenta la proporci6n de nifios y, 
7nds que aumentar, reduce la edad promedio. 

extremos de la densidad demogrdfica. Hay grandesIndices 
variaciones en la densidad demogrdfica de una zona de ingresos 
reducidos a otra: menos de 4 personas por kil6metro cuadrado en 
Bolivia y casi 310 en Corea del Sur. 

En el presente capitulo examinaremos las repercusiones de 

estas caracteristicas de la poblaci6n para el proceso de industriali
zaci6n o modernizaci6n al que aspiran los palses de ingresos mode

un rdgimcn alimenticio inrados. Actualmente, su poblaci6n tiene 
en el mejor de los casos es primitivaadecuado, una vivienda que 

y superpoblada, una instrucci6n modesta o incluso nula (entre los 

adultos), una asistencia escolar minima (tratdndose de los niflos), 
y a menudo un empleo productivo durante una parte del afio tan 
s6lo. Estos pueblos padecen la miseria y Ia degradaci6n que van 
unidas a la pobreza. Como es l6gico, desean alcanzar los buneficios 
de una educaci6n universal, un r6gimen alimenticio adecuado, una 
casa equipada con servicios modernos, una vida larga y saludable, 
la oportunidad de poder trabajar de un modo productivo, y amplio 
tiempo libre, de esparcimiento, todo lo cual han demostrado los 
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Para esto, los
palses muy industrializados que resulta posible. 
palses subdesarrollados tienen que modernizar su economla. 

Los cambios de la estructura econ6mica y social que entrafia 

el proceso de modernizaci6n o industrializaci6n son mtltiples y 

profundos. Tcnicas mds productivas han de sustituir a los m~todos 

tradicionales empleados en la industria, la agricultura, el comercio, 

ios transportes y las comunicaciones. La actividad econ6mica debe 

ser mis diversificada y mds especializada. En materia de 
liegar :t 

producci6n, la importancia relativa mayor ha de pasar de los sec

tores extractivos, entre ellos ]a agricultura, la industria, el comercio
 

y las comunicaciones. El intercambio de bienes por medios mone
consumo local de

tarios en mfiltiples mercados debe susituir al 


bienes producidos en la explotaci6n agricola, o que son 6nicamente
 

objeto de trueque en pequefios mercados de pueblo. La poblaci6n
 
Hay que buscar y

econ6micamente activa tiene que alfabetizarse. 

formar un nticleo suficiente de lo que ha dado en Ilamarse ((personal
 

de calidado, medicos, abogados, ingenieros, empresarios y directores
 

de empresa. La producci6n debe pasar de las pequefias empresas
 

de cardcter familiar a grandes organizaciones, impersonates y diri

gidas por profesionales. No obstante, muchos de los cambios 

esenciales s6lo estin relacionados de modo indirecto con caracte
tales como la distribuci6n por edades y el 

risticas demogrzificas, 

crecimiento.
 

estudio detallado de estas relaciones indirectas rebasariaEl 
alcauce del presente capitulo, en el que s6lo se 

ampliamente el o 
examinardn dos aspectos importantes de la industrializaci6n la 

modernizaci6n. Uno de ellos consiste en el aumento de los ingresos 

consecuencia (y como indice) de la industrializa
per capita como 
ci6n, y el otro en la consecuci6n o el mantenimiento de un empleo 

productivo para la poblaci6n econ6micamente activa. 

POBLACI6N E INGRESOS POR PERSONA 

Al examinar las consecuencias de IFevoluci6n demogrdfica para el 
tomaremos en consideraci6n las 

aumento de los ingresos reales 
naciones, y no sus distintas regiones. La elecci6n de la naci6n como 

unidad de andilisis implica que las ganancias o p~rdidas de pobla
importancia

ci6n debidas a la migraci6n tienen, en general, una 

minima. Hay algunas excepciones (cuatro o cinco pequefios palses, 

quizd, que pueden esperar ganancias o p6rdidas derivadas de [a 
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migraci6n de una magnitud importante en comparaci6n con el cre
cimiento natural) pero, en el caso de la mayorla de los palses sub
desarrollados -desde luego trat ndose de los mayores de ellos-, 
no parece realista tal posibilidad. 

puede hacer tambi6nPor razones ligeramente diferentes, se 
omiso de otros rumbos posibles de la mortalidad, al menoscaso 

durante una o dos generaciones. Ello se debe a que en las propias 
regiones subdesarrolladas ha quedado ampliarnnte demostrado 
que es t~cnicamente posible reducir la mortalidad a niveles infe
riores y aumentar la esperanza de vida al nacer por lo menos hasta 
unos 50 6 60 afios. A no ser que fracase plenamente el intento de 
emprender y de continuar ia modernizaci6n o que haya una grave 
ruptura del orden mundial, ]a consecuci6n y mantenimiento, al 
menos durante un breve plazo, de unas tasas de mortalidad bajas 
parece estar, en potencia, al alcance de la mayoria de los paises de 
ingresos reducidos. No parece que, en los paises de ingresos redu
cidos, el h inbre generalizada, o incluso un gran aumento de la 
malnutrici6n, vayan a ser la consecuencia necesaria del aumento, 
en los pr6ximos decenios, de las tasas de crecimiento dcmogrdfico 
de un 2 a un 3,5 por ciento. 

En cierto sentido, ia tecnologia agricola e industrial que puede 
introducirse en esos paises es paralela a la tecnologIa m~dica que 
se puede importar para lograr una ripida reducci6n de las tasas de
 
mortalidad. Unas tasas de aumento de la producci6n agricola del 3
 
o el 4 por ciento al ato, por lo menos, parecen t~cnicamente posi
bles, incluso en un pals tan densamente poblado y tan fuertemente
 

no s- reduce la tasa de natalidad, su
agricola como la India. Si 
poblaci6n duplicard probablemente en la pr6xima generaci6r., 
pasando de unos 450 millones a uios 900 millones de rfrsonas. Los 

unosexpertos en agronomia consideran posible que, dentro de 
limites factibles de inversiones de capital, la producci6n agricola de 
]a India se multiplique por dos en los pr6ximos 20 6 25 afios. Asi 
pues, a corto plazo, cabe suponer, al menos provisionalmente, que 
resultari posible alcanzar y mantener la reducci6n de mortalidad. 

Por 6iltimo, si se pueden reducir las enfermedades y aplazar el 
momento de la muerte utilizando los recursos de que disponen las 
autoridades sanitarias de los paises subdesarrollados, con la asis
tencia de la Organizaci6n Mundial de la Salud, el Unicef y los 
paises industrializados, es dificilmente imaginable que vayan a des

aperdiciarse esas oportunidades debido a una politica deliberada 

este respecto. En otras palabras, el 6inico factor que cabe conside

/ 
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un 
en funci6n de una politica deliberada, es larar de modo realista como una variable susceptible de producir 

cambio demogrdfico 
fecundidad. Nos interesan ahora las consecuencias, para el creci

miento de los ingresos por persona y para la creaci6n de empleos 

productivos, de los distintos rumbos posibles de la fecundidad. Las 

variantes concretas que hay que considerar son el mantenimirwfto 

de la fecundidad en su nivel actual (to cual implicaria, en el caso de 

la mayoria de los paises subdesarrollados, la continuaci6n de la 

tendencia esencialmente horizontal que ha persistido durante gene

raciones) y, como variante contraria, una rdpida reducci6n de la 
50 por ciento del nivei inicial y quefecundidad, equivalente a un 

ocupe un periodo de transici6n de unos 25 afios. 
Examinaremos los efectos que estas tendencias opuestas de la 

fecundidad tendrian sobre tres importantes caracteristicas de ia po

blaci6n: en primer lugar, la relaci6n de dependencia, definida como 

el nfimero total de habitantes dividido por el de quienes estdn en 
activa (de quince a sesenta y cuatro una edad econ6micamente 

afios); en segundo lugar, la tasa de crecimiento de la poblaci6n eco
o, mds exactamente, el porcentaje anual de

n6micamente activa 
de quince a sesenta cuatro afios de

crecimiento de la poblaci6n 
edad; y en tercer lugar, la densidad de la poblaci6n o, ms exacta

mente, el ntimero de personas en edad econ6micamente productiva, 

en proporci6n a la superficie de la tierra y otros recursos. Tras ello, 

examinaremos de qu6 modo estas tres caracteristicas -relaci6n de 
y densidad- influyen en el

dependencia, tasa de crecimiento 

aumento de los ingresos per capita.
 

Distintasproyecciones de la poblacijn 

Es posible traducir los supuestos sobre el rumbo futuro de In mor

talidad y de la fecundidad de una poblaci6n en estimaciones num6
poblaricas del futuro tamahio y composici6n por edades de esa 

ci6n. En el cuadro Ipuede verse la proyecci6n, correspondiente a los 
de una poblaci6n inicial hipot~tica de150 ahios pr6ximos, un 

mill6n de personas, con una distribuci6n por edades y unas tasas 

de fecundidad y mortalidad caracteristicas de un pals latinoameri

cano. La tasa de natalidad actual es, mds o menos, de 44 por mil y 

la de mortalidad de unos 14 por mil, de modo que la poblaci6n estA 

creciendo at ritmo de un 3 por ciento anual. La esperanza de vida 
53 afios, y el promedio de hijosal nacer es actualmente de unos 

la madre cumpla los 45 afios ligeramentenacidos antes de que 

1 (0 
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superior a 6. Se supone que, en los 30 afilos pr6ximos, la esperanza 

de vida al nacer aumentard aproximadamente hasta 70 afios, por lo 

que los riesgos de mortalidad en cada edad llegardn a ser muy corn

parables a los actuales de los palses mds industrializados. Una vez 
que la esperanza de vida Ilegue a ser de 70 afios, no cabe esperar 
ningdin progreso ulterior a este respecto. Multiplicando esta 
proyecci6n de un mill6n de personas por 90, tendriamos el caso del 
Brasil, y por 48 el de Mexico a partir dc 1969. 

Cuadro 1. 	 Proyecciones de la poblaci6n en una regi6n subde
sarrollada. (Poblaci6n inicial: 1 mill6n de personas. 
Mortalidad, fecundidad y distribuci6n por edades 
iniciales, tipicas de America Latina al norte del 
Uruguay. Rdpida mejora de la tasa de mortalidad. 
Proyecci6n A: la fecundidad se mantiene invariable; 
proyecci6n B: la fecundidad baja linealmente en un 
50 por ciento en 25 afios, y despu~s se mantiene 
invariable.) 

Aflo 

0 10 20 30 40 50 60 150 

Proyeccidn A 
434 616 870 1.261 1 840 2655 3848 110700De0a 14afios 

1406 2003 2901 4204 120800De15 a 64 afilos 534 718 996 
245 14000De 65 afilos ,mdts 32 43 65 90 132 180 


100 1 377 1931 2 757 3 975 5736 8297 245500
Total 

Proyecridn B 
434 567 637 676 783 901 994 3014

De0a14flos 

534 718 985 1287 1573 1869 2181 6613De a14a14los 

43 65 90 132 180 245 850De 65 aflos o ms 32 

10477Total 1000 1328 1687 2053 2488 2950 3420 

Poblaci6n en miles de personas. 

los riesgos previstos de mortalidad enLa poblaci6n 	inicial y 
cada edad en el futuro son los mismos para las dos poblaciones a 

las que se refieren las proyecciones. Ahora bien, se formulan dos
 
sobre el rumbo futuro de la fecundidad.
hip6tesis contradictorias 

'"1
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En la primera se supone que las tasas actuales de reproducci6n de 
las mujeres en cada edad se r,antendrin indefinidamente en el 
futuro. En la otra se supone que esas tasas do fecundidad se redu
cirdn cada afio en un 2 por ciento del valor inicial, por lo que en 
un plazo de 25 afios la fecundidad mengua en total en un 50 por 
ciento de los niveles actuales. Cabe observar que no hay diferencia 
alguna en los primeros 15 afilos en ia poblaci6n de mds de quince 
afios de edad. Las diferencias de fecundidad supuestas entre estas 
dos variantes afectan inevitablemente a la poblaci6n infantil antes 
que a la adulta. De hecho, al final d los 25 afios, cuando la fecun
didad de una poblaci6n se haya reducido en un 50 por ciento, las 
personas de quince a sesenta y cuatro afios de edad serdn tan s6lo 
un 4 por ciento mds numero~as en la proyecci6n de fecundidad 
alta, y un 9 por ciento despu~s de 30 ahios. En un futuro mds lejano, 
la divergencia resuita cada vez mds rdpida. Despu6s de unos 62 afios, 

enla poblaci6n de fuerte fecundidad tendria el doble de personas 
edad econ6micamente productiva y, pasados 150 aflos, 18 veces 
mds. 

Las tres caracteristicas de la poblaci6n cuyas consecuenciasexa
minaremos tienen un significado relativo diferente a corto plazo, a 
plazo medio y a largo plazo. En los 25 6 30 primeros aflos, el efecto 
de la distribuci6n por edades -o sea, la diferencia de la relaci6n 
de dependencia- es casi el 6nico factor que entra en juego. Hay 
una diferencia rdipida creciente entre las poblaciones de las proyeccio
nes en lo que se refiere al n6mero de personas a cargo durante la 
primera generaci6n (figura 1). Una vez establecida, esta diferencia 
se mantiene mds o menos invariable. Despu6s de unos 20 afios, 
surge una diferencia, que es primero ligera y luego mds amplia, en 
la tasa de crecimiento de la poblaci6n de quince a sesenta y cuatro 
afios de edad; esta diferencia alcanza su valor m~iximo, en el cual 
se mantiene a partir de entonces, en un plazo de unos 65 a unos 
70 afilos (o sea 40 a 50 despu6s de estabilizarse la fecundidad). Se 
considerardi que el periodo de diferencias crecientes de la tasa de 
crecimiento tiene cardicter intermedio y separa los plazos corto y 
largo. Las dos proyecciones tienen diferencias esencialmente cons
tantes de la composici6n por edades y de la tasa de crecimiento a 
largo plazo (a partir de sesenta y cinco a setenta y cinco afilos). 
En el periodo intermedio se produce una diferencia cada vez mds 

en el tamafio de los dos tipos de poblaci6n econ6micasensible 
mente activa y, por consiguiente, en ta densidad de dsta con respecto 
a los recursos. 
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JI8 

Personas do 15 a 64 afhos 16 
Proyecci6n A 

a 15Proyecci6n B
Nfimero do personas 

por cada 100 -14
 
de 15 a 64 aflos
 

a 12190 

180 - Njmeros de personas Proyecci6n A -11 

cargo Proyecci6n B - 10 

1 6 0 - _ I 9 

/ 8 

Porcentaje anual J.
 
de crecimient Porcentaje anual de I
 

.03 crecimiento de la Proyecci6n A
 
SProyecci6n B 
 5 

s,4
.0 2 

.02
.01-

. Personas de 15 a 64 aflos A.....-.-- B -1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 t1 120 130 140 150 
Afo 

FiouRA 1. Nmero total de personas de quince a sesenta y cuatro aflos; 

tamafio relativo de la poblaci6n de quince a sesenta ycuatro ailos; y tasa anual 
de crecimiento de la poblaci6n de quince a sesenta y cuatro aflos segtn dos tipos 
de proyecci6n (proyecci6n A: fecundidad invariable; proyecci6n B: fecundidad 
reducida de modo lineal en un 50 por ciento en 25 aflos y que despuds de ello se 
mantiene constante). Fuente: Office of Population Research, Princeton Univer
sity. 

A la larga, la diferencia de densidad asume dimensiones impre
algo menos de 300 aflos, la poblaci6nsionantes. Por ejemplo, en 

mayor que la de fecundidadde fuerte fecundidad seria mil veces 
reducida. 
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En resumen, a corto plazo se produce una reducci6n del 

ntmero de personas a cargo en la poblaci6n de fecundidad reducida 
con respecto a la de fuerte fecundidad. Esta diferencia alcanza un 

mdximo estable en un plazo de unos 30 afios. Ademds de este efecto, 

empieza a producirse en cl periodo intermedio una diferencia cada 

vez mayor de la tasa de crecimiento de ]a poblaci6n en edad econ6

micamente activa. Esa diferencia llega a su punto maximo (y a 

partir de entonces se mantiene) en un plazo de 70 aflos. El efecto 

acumulativo de las diferencias de las tasas de crecimiento de la po

blaci6n econ6micamente activa a largo plazo produce diferencias 

considerables, entre la poblaci6n de fecundidad baja y la de fecun
o densidad de la poblaci6n econ6mididad elevada, en el tamafio 

camente activa. 

Desarrollo econdmico y variables demogrdficas 

Examinaremos en primer lugar las consecuencias de nuestras varia

bles demogrdficas en la capacidad de la economia de retirar esfuer

zos y recursos de la producci6n para el consumo corriente, a fin de 

dedicarlos a la producci6n para el mejoramiento de la productividad 
futura. En otras palabras, se supondrd que, para acelerar el proceso 

de modernizaci6n, una economia tiene que aumentar su nivel de 
sentido, las inversiones netas son lasinversiones netas. En cste 

nuevas fdbricas, carreteras, redes de riego, fdbricas de fertilizantes y 

otras facilidades productivas; pueden tambi~n abarcar, en una 
los recursos y las actividades dedicadas a ladefinici6n amplia, 

educaci6n y la formaci6n. No se pretende afirmar que el simple 

hecho de acelerar la tasa de nuevas inversiones garantice automd

ticamente una fuerie aceh.:.,:i 6n de la industrializaci6n o el aumento 

del ritmo de modernizaci6n. Es preciso distribuir juiciosamente los 

recursos movilizados con fines productivos. Hay que encontrar una 

capacidad de direcci6n adecuada para las nuevas formas de organi
las sociedades industrializadas.zaci6n productiva que requieren 

Es preciso modificar tradiciones y costumbres muy antiguas para 

poder emplear tdcnicas de producci6n nuevas y nis eficaces. En 
unaotras palabras, un fuerte nivel de inversiones netas constituye 

condici6n necesaria pero no suficiente para acelerar el ritmo de 
se supondrd que losindustrializaci6n. En el andlisis subsiguiente 

demds elementos cruciales de la modernizaci6n se encuentran 

reunidos. 
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Inversiones y distribucin por edades 

Al finai de los 25 afios hay taii s6io una diferencia de 4 por ciento 
en el tanwafio de la poblaci6n econ6micamente activa o, mds exac
tamente, una diferencia de 4 por ciento en el nimero de personas 
de quince a sesenta y cuatro afios de edad. Supongamos que pueda 
proporcionarse empleo productivo a todos los varones en edad 
econ6micamente activa que buscan empleo y a todas las mujeres 
que buscan tambi~n un empleo productivo y que no estdin atadas 
por obligaciones familiares, debido a falta de instrucci6n, al peso 
de las tradiciones y a ]a necesidad de cuidar a los nifios pequefios. 
Supongamos asimismo que, dentro de 25 afios, el progreso en el 
sentido de la modernaci6n hay. icluido el establecimiento de 
ensefianza orimaria prdcticpr,iente universal, por lo que la edad 
efectiva de ingreso nn la roblaci6n econ6micamente activa no sea 
inferior a los quince Lflo,. Formulemos asimismo la hip6tesis pro
visional -que volveremos a examinar en breve- de que el ingreso 
nacional sea en el afio vig~simo quinto, el mismo en las dos pobla
ciones de las proyecciones. Si se arguye que esta hip6tesis provi
sional parece irrealista, ya que la poblaci6n de fuerte fecundidad 
tendria, aproximadamente, un 4 por ciento m~is de personas en 
edad econ6micamente activa, cabe contraponer el hecho de que la 
fecundidad reducida contaria tan s61o con la mitad, mdis o menos, 
de nifios pequefios y de mujeres embarazadas. Si se tiene en cuenta 
el ntmero mayor de mujeres que estdn en condicioies de trabajar 
fuera de su hogar, el nimero de personas realmente disponibles 
para un empleo productivo no seria en realidad de 4 por ciento 
menos en la poblaci6n de fecundidad reducida sino que, de hecho, 
podria sea ligeramente superior. Es desde luego razonable pasar 
por alto ]a pequefia diferencia de tamafio de ]a poblaci6n de mds 
de quince afios de edad. 

Si se utilizara en las dos proyecciones de la poblaci6n el mismo 
ingreso nacional total, ]a presi6n en el senfido de utilizarlo casi en 
su totalidad con fines de consumo. seria considerablemente mayor 
en la poblaci6n de fecundidad elevada, como consecuencia directa 
de ]a mayor proporci6n de personas dependientes de la poblaci6n 
econ6micamente activa. Despu~s de 25 afios, en ]a poblaci6n de 
fecundidad elevada, habria 96 personas en situaci6n de dependencia 
por cada cien en edad productiva, mientras que en la de fecundidad 
reducida solamente habria 65 por cada cien personas de quiilce a 
sesenta y cuatro afios de edad. 
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mayor proporci6n del ingresoLa tendencia a gastar una 
nacional en el consumo puede revestir muchas formas seg(n los 

distintos tipos de economia. En una economla capitalista, en la 

cual las inversiones se costean con el ahorro privado, el hecho de 

que a las familias numerosas les resulte mds dificil ahorrar, reduce 
inversiones. Cuando

el volumen del ahorro y, por ende, las las 

familias de escasos ingresos no son una fuente importante de ahorro, 

una mayor fecundidad crea una presi6n social destinada a aumen

tar la proporci6n del ingreso nacional que reciben los mdis pobres 

(los que no ahorran) con objeto de mantener unos niveles minimos 

de consumo. en dos
Una fecundidad alta puede coartar el ahorro privado 

sentidos: a) reduciendo el volumen del ahorro de las familias cuando 

6ste constituye un elemento importante del total itacional; b)aumen

tando Iaproporci6n del ingreso nacional que debe corresponder a 

quienes no ahorran si los criterios de consumo determinan en alguna 

medida los ingresos de las familias mis pobres. 

Cuando no son los empresas sino el Estado quien aporta una 

gran proporci6n de las inversiones nacionales, la fecundidad reper
-us efectos sobre la 

cute en el nivel de las inversiones mediante 
Estado de obtener dinero gracias a los impuestos.

capacidad del 
Supongamos que el gobierno intente elevar al maximo los fopdos 

que moviliza con fines de inversiones netas. Para un nivel dado de 
a imponer, podrd recaudar mds im

privaci6n que est6 dispuesto una 
una poblaci6n de fecundidad reducida que de 

puestos de 
mismo ingreso nacional

poblaci6n de fecundidad elevada, con el 

y el mismo n~'mero de adultos en cada una de ellas. Aunque el 
miximos que puede recaudar, la 

no calcule los ingresosgobierno 
existencia dc factores tales como las efencioncs fiscales aplicables 

a los nifios reduciria automiticamente los ingresos derivados del 

impuesto sobre los ingresos personales. 
Despu6s de esta larga exposici6n Ilegamos a una conclusi6n 

muy simple. Dada una misma poblaci6n econ6micamente activa y 
poblaci6n de fecundidad 

un mismo ingreso nacional total, una 
un nivel mds alto de inversiones netas que una 

reducida alcanzard 
poblaci6n de fecundidad elevada. Por consiguiente, podrd aportar 

del pais y alcanzar un producto
mis a la capacidad productiva 
nacional mis alto al afio siguiente. Ademds, la poblaci6n que tenga 

a cargo, estari sometida a una 
una mayor proporci6n de hijos 

el sentido de dedicar fondos de inversi6n a 
constante presi6n en 
utilizaciones menos productivas o que, por lo menos, lo sean de un 
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modo menos inmediato. Para poder cumplir los plazos fijados con 
respecto al establecimiento de la alfabetizac 6n universal o de ]a 
enseflanza primaria universal, habrd que dedicar mds fondos a la 
educaci6n. En una poblaci6n de familias numerosas, serd preciso 

hacia la vivienda una proporci6n de las actividades deencauzar 
mayor que hacia las flbricas o las centrales hidroconstruci6n 

el6ctricas. 
En un periodo corto, de 25 a 30 afios, el efecto sobre la distri

buci6n por edades, que entrafia la reducci6n de la fecundidad, 
sus inversionesaumenta la capacidad de la economia de mejorar 

netas y de utilizarlas de un modo nis inmediatamente productivo. 
La poblaci6n econ6micamente activa disponible con fines de empleo 

productivo durante ese periodo corto es ia misma o quizds un poco 
superior los 15 primeros afios, ya que el n6mero de personas de 

mayor nimero de mujeresmds de quince afios seri el mismo y un 
podria participar en actividades productivas. El nilmero real de 

personas disponibles para el empleo Ilegard a ser probablemente 
igual en las dos proyecciones en algtin momento comprendido entre 

los 25 y los 30 afios posteriores al momento en que empieza a 

disminuir la fecundidad. Los recursos disponibles serdn probable
conclusi6nmente id~nticos. De todo ello se desprende, pues, una 


que puede parecer parad6jica: durante un periodo de 25 6 30 afios,
 

por lo menos, despuds de iniciarse la reducci6n de la fecundidad, 
producto nacional de mdsla poblaci6n que la reduzca tendrd un 

rdpido crecimiento que la poblaci6n que mantenga una fecundidad 
constante. Este crecimiento mds rdpido se acumulard en forma de un 

producto total consiguientemente mayor al final de los 30 ailos. En 

otras palabras, a corto plazo una poblaci6n de fecundidad reducida, 
la ventaja de repartir el producto nacionalno solamente tendrd 

entre tin nfimero menor de consumidores sino que ademls podrd 

disfruutar de los beneficios que resultardn de la repartici6n de un 

producto nacional mayor. 

Efectos del crecimiento de la poblacidn 
econ6micamente activa 

o treinta afios de edad, la reducci6n de laDespuds de veinticinco 
fecundidad empieza a acarrear mayores diferencias de la tasa de 

y, mds tarde, tambi6n, del tamafilo de la poblaci6ncrecimiento 
adulta. La diferencia de la relaci6n de dependencia llega a su punto 

mdximo al cabo de unos 40 afios, y a partir de ese momento perma



46 Textos sobre poblacidn para los estudiantes de derecho 

nece constante. La poblaci6n econ6micamente activa de fecundidad 
elevada tiene que seguir, al igual que a corto plazo, repartiendo Jo 

que produce con un nimero claramente mayor de personas a cargo, 

y esta necesidad sigue yendo en detrimento de la capacidad de la 
nivel alto de inversiones. Pero, despu~seconomia de alcanzar un 

un nuevo eledel periodo cotto, asume dimensiones importantes 
mento, a saber, la tasa dife~ente de crecimiento de la propia pobla

ci6n econ6micamente aciiva. 
La importancia del crecimiento de la poblaci6n econ6mica

activa para los ingresos per capita consiste en que unasmente 
tasas de crecimiento mds altas implican un nivel superior de inver

siones necesarias para alcanzar una producci6n dada por persona, 
si bien no hay nada en un mayor crecimiento que suscite una mayor 

que puedan invertirse. Una poblaci6ndisponibilidad de recursos 
numerosa requiere una mayor dispoecon6micamente activa mds 

nibilidad de medios de producci6n para poder tener la misma pro
nacional porductividad por persona. El porcentaje del ingreso 

persona que hay que invertir, simplemente para impedir que la 
tres veces superior al porcentajeproductividad disminuya, es unas 

anual de crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa. En 

otras palabras, si la poblaci6n econ6micamente activa crece al 

ritmo de un 3 por ciento anual, se requiere un nivel de inversiones 

netas de un 9 por ciento del ingreso nacional para impedir la reduc

ci6n de la productividad, mientras que, si esa tasa de crecimiento 
un 1 ior ciento al afio, el nivel de inversiones necesariofuera de 

para este fin sexia tan s6lo de un 3 por ciento del ingreso nacional. 

Esta regla prictica supone que el capital disponible debe 
tanto como la poblaci6n econ6micamente activa paraaumentar 

impede que disminuya la productividad, y supone tambi~n que el 
actual delcapital disponible es unas tres veces superior al nivel 

ingreso nacional. Y, sin embargo, un crecimiento mds rdpido de ]a 

poblaci6n econ6micamente activa no comporta ventajas intrinsecas 
alto nivel de ahorro con objeto depermitiendo alcanzar un 

financiar el nivel superior de inversiones necesario. Requiere mds 

inversiones pero ofrece ventajas intrinsecas alcanzando mds. 

Otro modo de presentar la diferencia entre una poblaci6n eco

n6micamente activa de crecimiento rdpido y otra de crecimiento 

lento consiste en tomar en consideraci6n los efectos de unas inver

siones netas en la tasa muy respetable del 15 por ciento del ingreso 
una tasa de crecimiento delnacional. Una poblaci6n que tenga 

3 por ciento de su poblaci6n econ6micamente activa puede, con 
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ese nivel de inversiones netas, aumentar en un 2 por ciento anual 

la dotaci6n de capital por trabajador. Si la poblaci6n econ6mica

mente activa crece al ritmo de un 1 por ciento, el aumento anual 

del capital por trabajador serd de un 4 por ciento. 
Una economia en la cual los miembros adicionales de la pobla

ci6n econ6micamente activa se asienten en tierras vacantes, es decir, 

una <(sociedad de tierras virgenes )>,constituye una excepci6n par

cial al razonamiento anterior. Si esos planes de colonizaci6n propor

cionan una oportunidad para el crecimiento de la poblaci6n eco
posible que los nuevos miembros aportenn6micamente activa, es 

la mayor parte de su propio capital, desbrozando tierras, construyen
casas de madera, etc. En estas circunsdo carreteras, edificando 


tancias hipot~ticas, la tasa de formaci6n de capital seria automdti

camente mayor si se trata de un poblaci6n econ6micamente activa
 

de mils ripido crecimiento. No obstante, resulta dudoso que haya
 

aut6nticos ejemplos de este tipo de colonizaci6n en el mundo actual.
 

Indonesia ha intentado reasentar a familias de la isla de Java, muy
 

poblada y en rdpido crecimiento, en tierras relativamente vacias de
 

Borneo. Pero el gobierno se ha visto obligado a proporcionar unas
 
forma de material y equipo
generosas inversiones de capital en 

para cada familia, cuyo nimero ha constituido, en el mejor de los
 

casos, una fracci6n insignificante del crecimiento anual de la pobla

ci6n de Java, y muchos de esos pioneros han regresado a Java al
 

poco tiempo.
 
A la mayoria de los paises subdesarrollados les resulta dificil 

invertir un 15 por ciento de su ingreso nacional y, por consiguiente, 

la pr6xima generaci6n tendrd aue utilizar mds de la mitad de sus 

inversiones simplemente para proporcionar capital a una poblaci6n 

econ6micamente activa mids numerosa. Acorto plazo, una reducci6n 

de la fecundidad no afectard esta exigencia. Ahora bien, incluso a 

corto plazo las ventajas de la di.-tribuci6n por edades que entrafla 

una reducci6n de la fecundidad aumentarian el nivel de las inver

siones netas posibles. En el perioda intermedio, cuando la reducci6n 

de la fecundidad traiga consigo un crecimiento considerablemente 

mds lento de la poblaci6n econ6m-camente activa, se mantendrd 

la ventaja de ]a distribuci6n por edades. Una mayor capacidad de 

emplear la producci6n con fines de inversi6n iria unida a una necesi
meramente para mantenerse al

dad menos imperiosa de invertir 
mismo ritmo que el crecimiento de !a poblaci6n econ6micamente 

activa. 

1 
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Efectos de la densidad demogrdfica 

La cuesti6n de la densidad demogrdfica suele ser el concepto domi
nante en la mayoria de los andlisis ocasionales que se refieren a los 
problemas de poblaci6n de las regiones subdesarrolladas. El con
cepto de densidad excesiva est. dertamente implicito en la palabra 
( superpoblaci6n ,. La idea bdsica es que, cuando hay demasiados 
trabajadores en relaci6n con los recursos disponibles, la producci6n 
por persona resulta menor que en el caso de que esos trabajadores 
sean menos numerosos. Dadas unas diferencias suficientemente 
grandes en las cifras de trabajadores que se comparan, es cierta
mente posible afirmar que, en principio, existe una superpoblaci6n 
en ese sentido. Por ejemplo, en un plazo de 150 afios, la poblaci6n 
de fecundidad elevada de nuestra proyecci6n seria 18 veces mayor 
que la que se derivaria de una reducci6n del 50 por ciento de la 
fecundidad. Incluso la poblaci6n econ6micamente activa de fecun
didad reducida implicarla una densidad mds de 12 veces superior 
a la actual, y la poblaci6n de fecundidad constante supondria una 
densidad mds de 200 veces mayor que la actual. No cabe dudar de 
que, en la mayorla de los paises, una densidad 200 veces superior 
surtiria un efecto negativo sobre la producci6n per capita,en compa
raci6n con una densidad 12 veces mayor. 

No obstante, hay dos razones que permiten dudar de ]a utilidad 
inmediata del concepto de densidad. al tomar en consideraci6n los 
problemas relativos a la poblaci6n que confrontan las regiones 

en este momento desubdesarrolladas. La primera de ellas es que, 
la historia humana, pocos paises tienen una verdadera libertad para 

una politica capaz de repercutir de modo importante en laelegir 
densidad demogrdfica (o, mds concretamente, en la densidad de la 
poblaci6n econ6micamente activa) a corto plazo. Son pocas las 
regiones del mundo en las que medidas realistas de fomento o de 
freno de las migraciones internacionales tendrian efectos impor
tantes sobre la densidad. Es improbable -y a mi juicio francamente 
indeseable - que un pals subdesarrollado enfoque la posibilidad de 
restringir sus programas de sanidad ptiblica para aumentar la 

modo un aumento de la densidadmortalidad, e impedir de cste 
demogrdfica. Como se indica en ]a figura 1, una reducci6n de ]a 
fecundidad no surte efectos importantes sobre ]a densidad durante 
muchos afios. La disminuci6n del tamafio de ]a poblaci6n econ6
micamente activa es inferior a un 10 por ciento 30 afios despuds de 
iniciarse una disminuci6n rdpida y generalizada de la fecundidad; 
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en cambio, despu~s de 30 afios, ]a diferenciade densidad entre la 
fecundidad mantenida y la reducida aumenta rdpidamente, en un 
factor de dos en aproximadamente 60 afios, de tres en 75 y de 
18 pasados 150. En otras palabras, s6lo despuds de la ejecuci6n de 
politicas aceptables y factibles, se podrdi lograr en un futuro rela
tivamente lejano ejercer una influencia sobre la densidad de la 
poblaci6n econ6micamente activa en relaci6n con los recursos. 
Mientras tanto, la politica que tendria efecto, - largo plazo sobre 
la densidad, a saber, una politica de reducci6,, de ]a fecundidad, 
habria producido grandes efectos econ6micos, debido a la evoluci6n 
de ia relaci6n de dependencia y a las diferencias de la tasa anual 
de crecimiento de la poblacid,i econ6micamente activa. 

Una segunda fesuiva sobre ia idoneidad de la densidad es que 
s6lo reviste una importancia d.terminante en una economia cerrada 
-es decir, en una economla que no tiene un comercio muy extenso
o en una economia cuyo pr;ncipal sector sea el extractivo. Tan s6lo 
en este 6ltime -mineria, agricultura y silvicultura- son los 
recursos, un ,:!c-nto dominante de la productividad en su relaci6n 
con el m6mero de trabajadores. Por ejemplo, si la India se viera 
obligada a seguir empleando el 70 por ciento de su poblaci6n econ6
micamente activa en la agricultura, la densidad creciente supondria 

una reducci6n del porcentaje de las explotacionesinevitablemente 
agricolas. En la actualidad, ese tamafio medio es tan s6lo de unas 
0,80 hectdreas por persona de quince a sesenta y cuatro afios de 
edad que depende de la agricultura como modo de vida, y la posibi
lidad de poner en cultivo nuevas zonas es limitada. 

En el sector no extractivo, el comercio internacional puede 
reducir grandemente los efectos de unos recursos limitados. En 
todas las industrias -ya sean extractivas o no- la productividad 
viene determinada en gran medida por el capital disponible por 
trabajador. Las regiones subdesarrolladas tienen en comfin un 
pequeiio volumen de equipo productivo por trabajador, en compa
raci6n con los palses industrializados; en otras palabras, todos los 
paises subdesarrollados tienen una < gran densidad o de trabaja
dores en relaci6n con el capital, independientemente de que se 
trate de un pals poco o densamente poblado en relaci6n a la tierra 
y a otros recursos. 

Dos ejemplos ponen de manifiesto la dudosa idoneidad del 
noconcepto de superpoblaci6n cuando predominan los sectores 

un gran volumen de comercio. Unoextractivos y resulta pcLsible 
de ellos es ia estrecha faja de tierra que va de Boston a Wdshington, 
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en la costa oriental de los Estados Unidos de America. Se trata de 

una franja de unos 650 kil6metros con una superficie total de unos 
196036 00 kil6metros cuadrados y una poblaci6n global que en 

ascendia en total a unos 28 millones de habitantes, o sea, una den

sidad de mds de 770 personas por kil6metro cuadrado. Hay en 

todo el mundo muy pocas zonas, o quizds incluso ninguna, que 

tengan una densidad mdis alta en una extensi6n similar. Los ingresos 
eran de 6 600 d6lares en 1960,de la familia media de csta franja 

es decir, 1000 d6ares mds que el promedio correspondiente a todo 

el pals. LSe trata de una zona superpoblada? Resultaria ciertamente 

dificil demostrar que ]a producci6n per capita seria mayor si la 

densidad de poblaci6n fuera menor. Por supuesto, esta zona perte

nece a un gran mercado -los Estados Unidos de America y sus 
no es objeto de restricci6n. Elterritorios- en el que el comercio 

sector extractivo desempefia un papel insignificante en la producci6n 

de esa zona, que puede importar fdcilmente las materias primas y 

los productos semiterminados que necesita a cambio de los servicios 

y productos terminados que produce. 
El segundo ejemplo - Hong Kong - pone de manifiesto que 

la posibilidad de importar materias primas y productos semitermi

nados a cambio de servicios y productos terminados no se limita a 

una regi6n de un pals. Hong Kong tiene casi 4 millones de habi
1000 kil6metros cuadrados, contantes en una superficie de unos 

por kil6metrouna densidad consiguiente de unas 4 000 personas 
cuadrado. Los terrenos en los que se edifican nuevos inmuebles en 

la isla Victoria se dragan del puerto. Despu6s de la guerra, Hong 

Kong tenia unos ingresos por persona muy pequefios, y su densidad 

qued6 desorbitada por el aflujo de refugiados. No obstante, ha 

logrado un aumento de la producci6n nacional del 7 al 10 por ciento 
ha duplicado en 10 afios su producci6nanual, y probablemente 
que tiene que importar (incluyendo losnacional. Los productos 

del mercado mundial. Las importaciones dealimentos) proceden 
China continental equivallan tan s6lo al 22 por ciento de las impor

1967. Hong Kong cuenta contaciones totales de Hong Kong en 
ventajas especiales muy importantes, particularmente en materia 

de capital humano, como lo indican los datos del censo de 1961. 
a Hong Kong no eran campesinosLos refugiados que acudieron 

una instrucci6n media muy superioranalfabetos sino que tenian 
entre ellos a la que caracteriza sin duda a China en su conjunto: 

se encontraban competentes empresarios procedentes de Shanghai. 
con una mano de obra en~rgica,En suma, Hong Kong contaba 
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instruida y parcialmente capacitada, y no escaseaba ia competencia 
empresarial y administrativa. No obstante, es innegable que una 

densidad demogrifica extraordinariamente alta en proporci6n a los 

no ha impedido un aumento extraordinariamente rdpidorecursos 
de los ingresos per capita. 

En el curso normal de la industrializaci6n, disminuye de modo 
a la agriculregular la proporci6n de la poblaci6n que se dedica 

tura y a otros sectores extractivos. En ]a historia de todas las 

regiones muy industrializadas se ha Ilegado siempre a un momento 

en el cual se ha estabilizado el nimero de personas que dependen 

de la agricultura, de modo tal que todo crecimiento de la poblaci6n 

en edad econ6micamente activa ha provocado tan s6lo un aumento 

del empleo no agricola. Este periodo de cambio nulo del nimero 

de personas econ6micamente activas en la agricultura ha sido seguido 

de modo caracteristico de una reducci6n de las cifras absolutas. 
a la vez deTal sucesi6n de acontecimientos ha sido caracteristica 

paises en los que la densidad inicial de asentamiento agricola era 

muy alta, como el Jap6n, o relativamente baja, como los Estados 

Unidos de America o Nueva Zelandia. Mds adelante se examinardn 
las consecuencias de esta evoluci6n del empleo en los paises en vias 

de industrializaci6n. Por el momento, lo que cabe sefialar es que, 
en el caso de los paises que estdn en fases iniciales de desarrollo 

econ6mico, algunos de los que ingresan en las filas de la poblaci6n 
activa tienen que buscar empleo en los sectoresecon6micamente 

extractivos. Si la poblaci6n agricola es ya muy densa (como ocurre 
necesidad constituye indudablemente un granen la India), esta 

obst.4culo o dificultad para el r~ipido aumento de los ingresos, en 
con lo que ocurre en un pals menos densamentecomparaci6n 


poblado.
 
Como se ha dicho anteriormente todos los palses subdesarro-

Ilados sufren de Ioque cabria calificar dc fuerte densidad de pobla

ci6n cn relaci6n al capital. Por consiguiente, los efectos no sola

mente de la distribuci6n por edades sino tambidn de la tasa de 

crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa (con sus conse
la cual puede realizarsecuencias respectivas para la facilidad con 

la formaci6n de capital y el ritmo al que 6sta ha de llevarse a cabo 

para alcanzar los objetivos perseguidos relativos a la producci6n 
los paises poco poblados como per capita) se manifestan tanto en 

en los de fuerte densidad. En los paises de muy poca poblaci6n, los 

efectos nocivos que un rdpido crecimiento de la poblaci6n econ6

micamente activa pueden provocar sobre la reducci6n posible de la 

AXc
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densidad en relaci6n con el capital, pueden compensarse parcial
mente mediante una relaci6n cada vez mds ventajosa entre la pobla
ci6n total y la superficie de las tierras y otros recursos. Cuando la 
densidad original es inhabitualmente baja, una poblaci6n mds 
numerosa puede permitir ]a realizaci6n de operaciones en gran 
escala mis eficaces. Sin embargo, esta posibilidad no implica que 
cuanto mds rdpido sea el ritmo de crecimiento, tanto mds satisfac
torios serdn los resultados. Sigue siendo esencial disponer de capital 
adicional para la poblaci6r econ6micamente activa adicional, y un 
rdpido crecimiento impide el aumento de las tasas del capital por 
trabajador. Ademds, desde un punto de vista estrictamente 
econ6mico, el modo mds ventajoso de obtener una poblaci6n 
econ6micamente activa mds numerosa consiste en la inmigraci6n, 
ya que de este modo es posible adquirir mano de obra adicional 
sin incurrir en los gastos que entrafia la dependencia de los hijos. 

Resumen de la exposicidn sobre la disminuciin de la 
fecundidad y los ingresos per capita 

Una reducci6n de la fecundidad surte el efecto inmediato (durante 
]a primera ger.eraci6n despu~s de iniciarse tal reducci6n) de men
guar la carga de los hijos, sin repercutir de modo importante en el 
tamafio de la poblaci6n econ6micamente activa. Despuds de 20 6 
25 ailos, la disminuci6n de la fecundidad empieza a suscitar una 
importante reducci6n de ]a tasa de crecimiento de la poblaci6n 
econ6micamente activa. En un futuro mds remoto, pasados 40 6 
50 afios, y de un modo cada vez mds importante a partir de ese 
plazo. una menor fecundidad produce una poblaci6n menos densa, 
con una poblaci6n econ6micamente activa menos numerosa en 
relaci6n con los recursos disponibles. Los efectos de la reducci6n 
de la fecundidad, sobre la distribuci6n por edades empiezan a 
suscitar en la primera generaci6n un producto nacional total mayor 
que el que se hubiera obtenido de no haber menguado la fecundidad. 
El mayor aumento de la producci6n total se debe al hecho de que 
el mismo ntimero de productores va unido a un ntmero menor de 
consumidores. Este nimero menor de consumidores reduce la frac
ci6n de la producci6n nacional que hay que asignar al consumo 
corriente y, con ello, fomenta la movilizaci6n de recursos para el 
crecimiento econ6mico. Aumentan a la vez el ahorro privado y ]a 
capacidad del Estado de disponer de fondos destinados al desa
rrollo. 
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Ademds, la disminuci6n del nmero de consumidores (espe

cialmente de nifios) permite dedicar el ahorro y los ingresos fiscales 

a aumentar mds (o mds inmediatamente) la producci6n nacional, 

en comparaci6n con otros tipos de utilizaci6n de esos ingresos. 

Hay que gastar menos en la ensefianza primaria, la vivienda y otros 

((gastos sociales> de carcter general. 
Otro efecto indirecto de la reducci6n de la fecundidad es que, 

debido a un mayor consumo per capita, la poblaci6n econ6mica

mente activa es quizds mds productiva, ya que estdi mejor alimen

tada y que el aumento del consumo tambi6n contribuye a combatir 
laborales mdls satisfactorios.la apatla y proporcionar incentivos 

del ni6-ero de consumidores enEstos efectos de la reducci6n 
proporci6n al de productores, provocado a corto plazo por una 

disminuci6n de la fecundidad, se mantendrd en el futuro mientras 

la fecundidad siga estando por debajo de su nivel inicial. Pasados 
a25 6 30 aflos, la reducci6n de la fecundidad tambi~n empieza 

aminorar el ritmo de crecimiento de la poblaci6n econ6micamente 

activa. Una menor tasa de crecimiento de esta poblaci6n suporie 

que se puede dedicar un nivel dado de inversiones netas a aumentar 

el capital por trabajador en forma de equipo productivo, en compa

raci6n con una situaci6n en la que est6 aumentando mds rdpidamente 

la poblaci6n econ6micamente activa. 
A largo plazo, el mis lento ritmo de crecimiento que trae con

sigo la reducci6n de la fecundidad, engendra una densidad de pobla

menor que en el caso de que se mantenga una fuerte c .)n mucho 
tasa de fecundidad. Incluso con una reducci6n del 50 por ciento de 

la mayoria de las regiones subdesarrolladas, lala fecundidad en 
poblaci6n crecerla muy considerablemente durante dos o tres 

Por ejemplo, en las proyecciones presentadas antes,generaciones. 
los palses de America que indican las perspectivas tipicas para 

con una reducci6n de la fecundidad de un 50 por ciento,Latina, en losla densidad se multiplicaria por 2,46 en 30 afios y por 1,71 
en un plazo30 siguientes, es decir un aumento total de 4,2 veces 

a una fecundidad considerablemente menor, la
de 60 aflos. Pese 

a los recursos aumentarladensidad de trabajadores con respecto 
en un factor equivalente, mds o menos, a 4 en las dos generaciones 

siguientes. 
Se cita a menudo el caso del Brasil, como pals que podria 

obtener beneficios econ6micos de una densidad de poblaci6n mayor. 

Incluso con una reducci6n del 50 por ciento de la fecundidad, la 

Brasil de quince a sesenta y cuatro aflos de edad
poblaci6n del 

51
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aumentard de 38 a 161 millones de habitantes en los 60 afios 
pr6ximos. Esto dard al Brasil una poblaci6n, en estas categorias 
de edad, que dentro de 60 afios serd un 42 por ciento superior a la 
actual de los Estados Unidos de Amdrica. Es dificil argilir que esta 
densidad resultaria demasiado pequefia para obtener una explota
ci6n adecuada de los recursos del Brasil, ya que gran parte de su 
inmenso territorio tiene un valor econ6mico incierto. No todas las 
regiones subdesarrolladas tienen actualmente un potencial de cre
cimiento tan fuerte como el de America Latina. En muchos casos, 
la fecundidad actual es inftrior a la de Mdxico o del Brasil y, en 
otros, los xitos logrados en lo que se refiere a reducir la mortalidad 
quedan muy por debajo de los alcanzados en los paises latinoameri
canos mds adelantados. En la India, por ejemplo, donde la fecun
didad actual es probablemente inferior a la de M6xico, del Brasil 
o de Colombia y ]a mortalidad actual mayor, el aumento de la 
poblaci6n econ6micamente activa en las dos generaciones pr6ximas, 
si la fecundidad se redujera en un 50 por ciento en el plazo de 25 
afios, estaria probablemente mds cerca de 2,5 6 3 veces mds que 
de 4. Procede afiadir que todo aumento de ]a densidad resulta 
escasamente ventajoso para la economia india. 

En resumen, la densidad de poblaci6n que se derivaria de una 
reducci6n del 50 por ciento de ]a fecundidad en los 25 afios pr6ximos 
resultarla, en casi todas las regiones subdesarrolladas, adecuada, 
como minimo, para la explotaci6n eficaz de los recursos disponibles. 
La densidad mucho mayor que suscitaria una fecundidad invariable, 
un margen de densidad superior que aumentaria con una rapidez 
cada vez mayor en el futuro podria, en las condiciones mds favo
rables, no provocar dificultades ihsuperables durante unos decenios. 
Se podria compensar por ejemplo, una fuerte densidad de poblaci6n 
en ciertas zonas, como ha ocurrido en el caso de Hong Kong, 
dedicdndose al comercio, a condici6n de que siga habiendo zonas 
del mundo dispuestas a proporcionar productos agricolas y mate
rias primas a cambio de servicios y productos terminados. Ahora 
bien, en todas las regiones, una continuaci6n prolongada de un 
rdpido crecimiento traeria consigo una superpoblaci6n intolerable. 

Aumento de los ingresos per capita 

Es posible estimar de mode aproximado la ventaja acumulativa 
que trae consigo una reducci6n de la fecundidad en forma de un 
crecimiento mds rdpido de los ingresos per capita. Se han hecho 
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tales cdlculos en la Oficina de Investigaciones sobre Poblaci6n de 
los Estados Unidos de America, utilizando distintas proyecciones 
de poblaci6n y otras proyecciones econ6micas afines, basadas en 
datos demogrdficos y econ6micos de dos paises, la India y Mkxico. 
En ambos casos se ha supuesto que el aumento del ahorro por 
consumidor era proporcionat al aumento de los ingresos por con
sumidor. Al calcular el ntmero de <<consumidores ), se cont6 cada 
niflo de nueve a quince afios de edad corno media persona. Se dej6 
con ello un prudente margen para tener en cuenta los efectos que 
trae consigo la existencia de hijos a cargo. En estos cilculos se 
tomaron en consideraci6n las estimaciones de los economistas y 
las autoridades p6blicas de cada pals, con respecto a aspectos tales 
como la productividad prevista de nuevas inversiones y ia asigna
ci6n de fondos a la educaci6n, la vivienda y otras partidas de los 
gastos sociales generales. A partir de supuestos precisamente equi
valentes sobre la determinaci6n del futuro crecimiento de la pro
ducci6n nacional, se realiz6 una proyecci6n de la misma en el futuro, 
conjuntamente con dos variantes de proyecciones de la poblaci6n. 
Estas variantes eran andlogas a los ejemplos de proyecciones que 
han servido de base a nuestra exposici6n actual. En las proyecciones 
correspondientes a cada pals se suponla una continuaci6n de las 
tendencias pasadas de reducci6n de la mortalidad y dos rumbos 
futuros posibles de ]a fecundidad: una situaci6n invariable, por un 
lado, y una reducci6n lineal de un 50 por ciento en 25 afios, por otro. 

Pese a unas condiciones iniciales, econ6micas y demogrdficas, 
diferentes -M6xico teniendo una fecundidad mayor y una morta
lidad menor que la India, unos ingresos iniciales por persona consi
derablemente mdis amplios y un mayor adelanto en la mayorla de 
los aspectos de la industrializaci6n y ]a modernizaci6n, al contar, 
por ejemplo, con un sector industrial relativamente mayor y con 
un sector agricola relativamente menor en su economia los benefi
cios proporcionales estimados, derivados de una reducci6n de la 
fecundidad, resultaron casi id6nticos en los dos paises. En el cuadro 2 
puede verse la proporci6n entre los ingresos por consumidor con 
una fecundidad reducida y con una fecundidad mantenida, en 
varias feches tras iniciarse la reducci6n de ]a fecundidad. Esta dife
rencia es inicialmente pequefla pero equivale a un 40 por ciento 
despuds de 30 afilos y a mds de 100 por ciento pasados 60. Despu~s 
de 150 afios, la poblaci6n de fecundidad baja tendria unos ingresos 
por consumidor seis veces mayores que la poblaci6n de crecimiento 
mds rdpido con una fecundidad invariable. 
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Cuadro 2. Ingresos por consumidor adulto equivalente en la 
proyecci6n B (fecundidad reducida), ingresos por 
consumidor con una fecundidad constante = 100 

Tiempo (en aftos) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ... 150 

100 103 114 141 163 186 209 235 264 297 334 ... 596 

Nola: Ingresos por consumidor en la proyecci6n B, ingresos por consumidor en A = 100. 

En estos cdlculos no se han tenido en cuenta los efectos nega
tivos de una fuerte densidad, sino solamente los de las diferencias 
de la distribuci6n por edades y de las tasas de crecimiento de la 
poblaci6n econ6micamente activa. Tales proyecciones de las venta
jas de una reducci6n de la fecundidad, presuponen implicitamente 
un mundo de recursos ilimitados y, por ende, subestiman los bene
ficios que podria acarrear una tasa de natalidad menor. 

Reduccidn aplazadade la fecundidad 

En los palses preindustriales existe una convincente actitud de 
laissez-faire en materia de politica de poblaci6n, fundada en el 
siguiente argumento: todo pais que se ha industrializado mucho 
ha pasado por una disminuci6n de la fecundidad equivalente, por 
lo mencs, al 50 por ciento del nivel preindustrial; por consiguiente, 
]a politica estatal deberia concentrarse en alcanzar el ritmo mdiximo 
de industrializaci6n, lo que traeria consigo automdticamente una 
reducci6n de la fecundidad. 

Este argumento estdi basado en una generalizaci6n justificada. 
Todos los palses que han Ilegado a ser predorninantemente urbanos, 
donde la agricultura no constituye la fuente de empleo de la mitad de 
la poblaci6n econ6micamente activa, y cuya poblaci6n adulta estd 
alfabetizada al menos en un 85 por ciento, han experimentado tina 
reducci6n de la fecundidad de un 50 por ciento por lo menos. Entre 
esos paises cabe citar los siguientes: toda Europa (salvo Albania), 
los palses industrializados de otros continentes con una poblaci6n 
predominantemente europea: Australia, Nueva Zelandia, el Canadi 
y los Estados Unidos de Am6rica; el Jap6n y la Uni6n Sovi~tica. 
No obstante, no se sabe con toda seguridad cudles han sido los 
aspectos de la industrializaci6n que han provocado la reducci6n de 
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la fecundidad en esos paises. En ciertos casos, la industrializaci6n 
ha sido muy anterior y ha repercutido fuertemente en la economia 
antes de que se haya producido una reducci6n sensible de la fecun
didad. Por ejemplo, en Inglaterra y en Gales no empez., este fen6
meno hasta 1880, mds o menos, y en e1 Jap6n tan s6lo a partir 
de 1925. En cuanto a los palses que se encuentran todavia en una 
fase inicial de modernizaci6n y que tienen unos ingresos per capita 
baios, es posible que necesiten por lo menos de 30 a 60 afios para 
alcanzar un estado de industrializaci6n que suscite directamente una 
rdpida reducci6n de la fecundidad. De hecho, los efectos negativos 
del mantenimiento de una fecundidad elevada en el interin podrian, 
por si solos, retardar la consecuci6n del necesario estado de indus
trializaci6n adelantada. En el cuadro 3 puede verse la relaci6n entre 
los ingresos por consumidor en una poblaci6n en la cual la reducci6n 
del 50 por ciento de la fecundidad en un plazo de 25 afios empieza 
inmediatamente, y la producci6n por consumidor en una poblaci6n 
cuya fecundidad se mantiene invariable durante 30 aflos, tras de lo 
cual empieza una reducci6n del 50 por ciento en un plazo de 25 afios. 
Cabe observar que la ventaja de la reducci6n inicial de la fecundidad 
alcanza su punto mdximo en unos 50 afios, despuis de lo cual se 

un 40 por ciento mds oestabiliza en una ventaja permanente de 
menos (el beneficio sefialado previamente al final de los 30 afios 
gracias a una reducci6n de ]a fecundidad). 

Cuadro 3. 	 Ingresos por consumidor adulto equivalente, con una 
fecundidad inmediatamente reducida, ingresos por 
consumidor con una fecundidad reducida despuds 
de 30 afios = 	100 

Ticmpo (en aflos) 

60 100 ... 150
0 10 20 30 40 50 70 80 90 

141 141 141 ... 141100 103 114 	 141 158 163 149 144 


Nowr: Ingresos por consumidor en proyecci6n B, ingresos en la proyecci6n con una reducci6n 

aplazada de la fecundidad = 100. 

Los cdlculos correspondientes a este cuadro se basaron en el supues
to de que la ventaja relativa que se derive de la reducci6n de la 
fecundidad indicada en el cuadro 2 se aplicard cualquiera que sea 

el momento de iniciarse tal reducci6n. Al igual qne en el cuadro 2, 
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no so han tenido en cuenta los efectos negativos de una densidad 

mis alta. A largo plazo la poblaci6n resultante de una reducci6n de 
un 64 por ciento mayorla fecundidad aplazada en 30 afios seria 

que la derivada de una reducci6n inmediata de la fecundidad. En el 

cuadro 3 no se contempla la posibilidad de que una poblaci6n 

64 por ciento mayor tienda, debido a una mayor densidad, a tener 

unos ingresos per capita m-s reducidos. 
En resumen, las ventajas de una reducci6n temprana de ia 

se indican en el cuadro 3constituyen una estimaci6nfocundidad que 
minima. Esperar a que se produzca una reducci6n automdtica de 

un programa de planificaci6n de la familiala fecundidad (cuando 
pudiera provocar una reducci6n mds tomprana) equivaldria a renun

ciar, como minimo, a los aumontos relativos de los ingresos por 

consumidor que se indican en este cuadro. Teniondo en cuenta los 
se aumentaria el costoefectos negativos de una mayor densidad, 


estimado del aplazamiento. Hay, adem'is, la posibilidad de que el
 
fecundidadm~is lento de la industrializaci6n con unaprogreso 

constante (especialmente cuando estd en juego un gran aumento de 

la densidad que es ya alta) retarde la consecuci6n prevista de una 

reducci6n ((automtica" de la fecundidad. 

EN GENERAL Y POBLACIONPOBLACION 
ACTIVA EN PARTICULARECONOMICAMENTE 

Es, por supucsto, simplista tratar de la industrializaci 6n y de la 
en funci6n del aumento de los ingresosmodernizaci6n finicamcnte 

per capita. Tal aumen'o es ciertamente un objetivo vdlido y necesa
ampliamenterio del desarrollo econ6mico, pero hay otras metas 

ellas el mejoraen las zonas subdesarrolladas, entrecompartidas 

miento de la salud yel perfeccionamiento y difusi6n de la educaci6n,
 

si, y a la vez como quo se considcran con raz6n como valorcs on 

medios para obtener ingresos mils olevados. Una meta casi universal 

consiste cn proporcionar empleo productivo a los adultos varones y a 

una proporci6n de las mujeres adultas que aumoieta constantemente 

al compis do la modernizaci6n. Al igual que la mejora de la salud y 

de la educaci6n, se considera que este objetivo tiene valor en si mismo, 

debido al efecto nocivo del desempleo ode un empleo improductivo. 

Los problemas del odesemplco y del 4 subemplco ,que 
las regiones subdosarrolladas, sontantos comentarios suscitan en 

la baja productividadesoncialmente re'.jos de la pobreza y do 

J40 
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se define el subempleo como unacaracteristicas de ellas. A veces 
situaci6n en la cual una reducci6n del nfimero de personas que se 
dedican a cierta actividad no provoca una reducci6n importante de 

la producci6n total correspondiente a esa actividad. Cabe citar 
ejemplos la presencia en una estaci6n de ferrocarril de uncomo 

n6mero de mozos de cuerda superior al necesario para transportar 
las maletas normales, las explotaciones agricolas en las que se 

dividen las tareas tradicionales entre los miembros de la familia 

por muy numerosos que sean, o la existencia de grupos de pequeiios 
establecimientos de venta al detalle que presentan una mercancla 
esencialmente iddntica y cuyos dependientes o propietarios estin 

ociosos la mayor parte del dia, debido a la escasez de clientes. En 

la mayoria de las regiones subdesarroiladas abundan estos ejemplos. 
La existencia de una mano de obra esencialmente superflua que 
ponen de manifiesto tales ejemplos recibe el nombre de ( subem
pleo >),y no de ((desempleo ) ya que esa superfluidad no se mani

la forma de un ntmero de personas que busquenfiesta en gran 
trabajo activamente. La evaluaci6n del desempleo (y su definici6n 

una cuesti6n de determinaci6n delt~cnica) deviene cada vez mds 
ntmero de personas que buscan activamente trabajo. 

En la mayoria de las regiones subdesarrolladas se requeriria 
un importante aumento del nimeto de puestos de trabajo produc
tivo para poder reducir de modo estimable el subempleo y el des
empleo actuales. La perspectiva de un crecimiento rdpido de la 

talespoblaci6n econ6micamente activa con la que se enfrentan 
palses agrava las dificultades de alcanzar unas metas satisfactorias 

en materia de empleo. En la primera generaci6n, el nmero de 

empleos productivos adicionales que hay que proporcionar queda 

escasamente afectado por la evoluci6n de la fecundidad. La pobla

ci6n econ6micamente activa existente 30 aflos despu6s de iniciarse 

una reducci6n del 50 por ciento de la fecundidad que se produzca 

de un modo equilibrado a to largo de un periodo de 25 ahios, es 
10 por ciento inferior a la poblaci6n econ6micamentemenos de un 

un palsactiva derivada del mantenimiento de la fecundidad. En 

latinoamericano tipico, ia poblaci6n econ6micamente activa aumen

taria en 30 afios en la proporci6n de 2,44 en el caso de reducirse 
se mantiene invariable. Enla fecundidad, y en la dc 2,67 si dsta 

ambas circunstancias, la creaci6n de oportunidades adecuadas de 

empleo reviste unas proporciones aterradoras. Del ndmero de 

empleos se requiere un aun.-nto anual de al menos 3 por ciento 

para que no crezcan el subempleo y el desempleo. 
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En las regiones subdesarrolladas, lo que constituye un obstdculo 

al aumento adecuado de oportunidades de empleo no reside pri
una demanda efectiva suficiente que,mordialmente en la falta de 

a juicio de muchos economistas, es la fuente dei problema aparen

temente cr6nico del pleno empleo en los Estados Unidos de Am& 

rica. La existencia simultdnea de personas desempleadas y de un 

capital de equipo inactivo en los Estados Unidos (un ejemplo muy 

claro a este respecto es la industria del acero) no es la situaci6n 

tipica que confrontan los paises subdesarrollados. La inexistencia 

de oportunidades de empleo productivo se debe sobre todo a que 

el equipo productivo y los recursos son insuficientes para dar tra

bajo a ]a poblaci6n econ6micamente activa, a lo cual se suma la 

falta de educaci6n y formaci6n de 6sta. 
una poblaci6nEn la exposici6n anterior se ha indicado que 

lo que se refierede fecundidad reducida tiene grandes ventajas en 

a su capacidad de acumular capital. Tambi~n puede alcanzar mds
 

rdpidamente las normas especificadas en materia de educaci6n. Por
 

consiguiente, incluso durante los primeros 25 6 30 afios de iniciada
 

la reducci6n de la fecundidad, cuando cn el nimero de nuevos
 

empleos que se requieren cada aflo no repercute excesivamente esa
 
una menor proporci6n de personas areducci6n, ias ventajas de 

cargo que implica una fecundidad menor, al permitir niveles mros 
mds rpida expansi6n de lasaltos de invfrsiones, facilitardn una 

mdis largo, la reducci6n de laoportunidades de empleo. A plazo 
tasa de crecim'ento de la poblaci6n econ6micamente activa deri

vada de una :educci6n de la fecundidad, contribuird a facilitar la 

creaci6n de oportunidades de empleo adecuadas. Pasados sesenta 

aflos, nor ejemplo, la tasa de crecimiento de la poblaci6n econ6mi
modelo de proyecci6n correspondientecameute activa en nuestro 

el caso a un pals de America Latina seria de un 3,7 por ciento en 
1,3 por ciento si sede mantenerse la fecundidad y tan s6lo de un 

reduce 6sta. Para entonces, el nImero de personas de quince a 
en la proyecci6n correspondientesesenta y cuatro allos de edad, 

mayor que hoy dia, y,a la fecundidad menor, seria casi 4,2 veces 
si se mantiene 6sta, 8 veces mds grande. 

La magnitud del problema de proporcionar empleos futuros 

en los paises subdesarrollados puede apreciarse mejor si se consi

deran los cambios tipicos de la composici6n del empleo que se 

operan durante el proceso de industrializaci6n. En general, la 
un aumento de laevoluci6n de las pautas de empleo consiste en 

endiversidad, reduci6ndose la proporci6n de personas empleadas 

)
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las ocupaciones tradicionales, especialmente en la agricultura. Si se 
examina la historia del empleo de los paises industrializados, se 
observa la tendencia universal siguiente: durante el proceso de 

una proporci6n cada vez menor corresponde a laindustrializaci6n, 
De hecho, todos los paises muy industrializados hanagricultura. 


alcanzado o atravesado una fase en la cual el n6mero de personas
 
se mantiene constante,econ6micamente activas en la agricultura 

por lo que todos los aumentos de la poblaci6n en edad econ6mi
camente activa quedan absorbidos por los sectores no agricolas de 

la economla. Esta fase ha ido tipicamente seguida de una dismi
nuci6n del n6mero absoluto de personas que dependen de la agri
cultura. No es sorprendente que se produjera tal disminuci6n en 

Inglaterra y Gales, conocidos por la importancia quepaises como 
tenla en ellos ]a industria, y por sus exportaciones de productos 
marufacturados e importaciones de productos agricolas. Es algo 

imprevisto que haya habido tal disminuci6n en Dinamarca, que es 

importante exportador de productos agricolas. Tambi6n se ha 
observado una disminuci6n del nimero absoluto de personas eco
n6micamente activas en la agricultura en palses de densidad muy 
diferentes, que van desde el Reino Unido y el Jap6n, por un lado, 
a los Estados Unidos de Am6rica, la Uni6n Sovi6tica y Nueva 
Zelandia, por otro. 

Asi pues, en una determinada fase, si sigue la secuencia 
hist6rica com6n a los paises actualmente industrializados, un pals 
en vias de industrializaci6n tiene que recurrir al sector no agricola 
de la economla a fin de proporcionar fuentes de empleo necesarias 
para atender el aumento global de la poblaci6n econ6micamente 
activa. Este modelo de empleo tiende a producirse aunque la mo
dernizaci6n de la economia consista en gran medida en un aumento 
de la producci6n agricola mediante el mejoramiento de las tdcnidas 
y la organizaci6n de la agricultura. Una economia agricola moderni

mayor ntmero de personas en las actividadeszada emplca a un 
de transporte, elaboraci6n, comercializaci6n y servicios que en la 
agricultura propiamente dicha. Tan s6lo cuando la agricultura per

manece en un estado primitivo de subsistencia, se puede seguir 

dedicando la poblaci6n econ6micamente activa predominantemente 
a empleos de caricter agricola. En el cuadro 4 puede verse la magni

tud de este objetivo con dos modelos de proyecciones de poblaci6n 
y tres puntos de partida distintos, a titulo de ejemplo, en lo que se 

refiere a la proporci6n de la poblaci6n econ6micamente activa que 

trabaja actualmente en la agricultura. En la mayoria de los palses 
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subdesarrollados, serdi imposible alcanzar estas tasas de aumento 
del empleo no agricola y, por ello, esos palses se verdin obligados 
a seguir aumentando el nfmero de personas que trabajan en ]a 
agricultura. Tal continuaci6n del aumento constituye, en el mejor 
de los casos, un mal necesario. En realidad, ese aumento inevitable 
del empleo agricola pone de manifesto el costo de un alto nivel 
inicial de densidad en un pals que tiene una fuerte proporci6n de 
su poblaci6n econ6micamente activa en el sector agricola. Un pals 
semejante no puede proporcionar oportunidades de empleo no 
agricola a la totalidad de los elementos adicionales de su poblaci6n 
econ6micamente activa y, debido al pequefio tamafio de las explo
taciones agricolas que trae consigo una fuerte densidad, la incor
poraci6n de nuevos elementos a la poblaci6n econ6micamente 
activa en ]a agricultura agrava principalmente el subempleo en 
este sector. 

Cuadro 4. 	 Aumento porcentual medio al afio del empleo no 
agricola necesario para poder dar trabajo a la pobla
ci6n econ6micamente activa adicional fuera del sec
tor agricola (aumento porcentual necesario del 
empleo) 

Periodo 

Porcentaje en 
la agricultura 

=0 
Proyecci6n 

0-10 
aflos 

10-20 
aflos 

20-30 
atios 

30-40 
afios 

40-50 
afios 

50-60 
afios 

70 

60 

50 

A 
B 
A 
B 
A 
B 

7,3 
7,3 
6,2 
6,2 
5,3 
5,3 

5,9 
5,7 
5,3 
5,1 
4,8 
4,7 

5,1 
4,0 
4,8 
3,8 
4,5 
3,5 

4,6 
2,7 
4,4 
2,6 
4,3 
2,5 

4,4 
2,2 
4,3 
2,1 
4,2 
2,0 

4,2 
1,9 
4,1 
1,8 
4,0 
1,8 

en el plazoConstituye un objetivo razonable y casi esencial que, 
de una generaci6n o dos, la mayoria de los paises tengan que pro
porcionar empleo no agricola a la totalidad de los elementos adi
cionales de su poblaci6n econ6micamente activa. En el cuadro 4 
puede verse que esto queda considerablemente facilitado si se 
reduce la fecundidad, en vez de permitir que se mantenga en los 
actuales niveles elevados. 

\o 
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Este andlisis somero basta para demostrar que la reducci6n 
de la fecundidad desempefiaria un papel mds decisivo todavia para 
la consecuci6n del objetivo de unas oportunidades de empleo ade

cuadas que del objetivo muy afin, pero no id~ntico, consistente en 

lograr un aumento mds rdpido de los ingresos por consumidor. 

RESUMEN 

o menos, las regiones subdesarro-En los 50 aflos pr6ximos, mds 
liadas del mundo tienen, en el mejor de los casos, la posibilidad 

de elegir entre un crecimiento muy rdpido y un crecimiento mode

radamente rdpido de la poblaci6n. Todo pals de ingresos reducidos 
una reducci6n inmediata de la fecundidad conseque logre iniciar 

guird, a corto plazo, una reducci6n del nimero de personas a cargo, 
que permitird un nivel superior de inversiones y una utilizaci6n 
mds inmediatamente productiva de tales inversiones. 

menorPasados 25 6 30 afios, aumentard la ventaja de una 
crecimiento sensiblementerelaci6n de dependencia gracias a un 

mids lento de la poblaci6n econ6micamente activa, con lo que se 

podrd alcanzar un crecimiento mds rdpido del capital por traba

jador a partir de cualquier inversi6n dada, y se facilitard la conse
acuci6n del objetivo consistente en ofrecer empleo productivo 

todos quienes lo necesitan. 
A largo plazo, el ritmo mds lento de crecimiento que trae 

consigo la disminuci6n de la fecundidad reduciria la abrumadora 
multiplicaci6n de la densidad que implica el mantenimiento de un 

crecimiento rdpido. 
El aumento de los ingresos por persona derivado de una reduc

ci6n del 50 por ciento de la fecundidad en un plazo de 25 aflos 
un 40 por ciento en 30 afios, a unequivaldria, mds o menos, a 

100 por ciento en 60 y a unos 500 por ciento en 150 afios, omitiendo 

los efectos de la densidad. 
aAplazar la reducci6n en 30 afios equivale aumentar en un 

64 por ciento el tamafio de ]a poblaci6n a largo plazo y perder unas 

considerables ganancias potenciales derivadas de la reducci6n de 

un 40 por ciento del ntmero de personas a cargo que se produzca 

en el interin. En resumen, una reducci6n de la fecundidad daria una 

mayor rapidez y seguridad al proceso de modernizaci6n. Acelera

ria el aumento de ingresos, proporcionarla mds rdpidamente la 
para todos los adultos que loposibilidad de empleo productivo 

http:econdm.rc
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necesitan, facilitarla la consecuci6n del objetivo de la tducaci6n 
universal -y surtirla el efecto obvio e inmediato para las mujeres 
de paises de ingresos reducidos de aliviar las penalidades que 
suponen para ellas los embarazos y partos constantes y el cuidado 
de sus hijos. 
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3 Las leyes y la condici6n 
de la mujer' 

DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICAS 

Las Naciones Unidas han declarado que la mujer tendrd los mismos 
derechos que el hombre para contraer matrimonio, durante el matri
monio y a la disoluci6n del mismo [I] . Sin embargo, son pocos los 
gobiernos que han incorporado plenamente en derecho de familia 
ese principio de igualdad. En algunos casos, ia ley impone un crite

en 	virtud del cual la mujer, al contraerrio abiertamente parcial 
matrimonio, se convierte virtualmente en propiedad privada del 
marido. En algunos paises, la parte del c6digo civil relativa al matri
monio y a la familia no es obligatoria para grandes sectores de la 
poblaci6n que estdn sujetos a leyes consuetudinarias o religio
sas [2]. En otros paises, los sistemas juridicos, heredados del pasado 
colonial, no se ajustan a las pricticas o necesidades existentes [3]. 
Aun donde la legislaci6n sobre la familia es relativamente iguali
taria, puede suceder que muchas mujeres no conozcan sus derechos 

I. 	 Extracto de (Efectos de ]a leyes y las prcticas relativas a la familia ), 
Informe dc la relatora especial, Comisi6n de la Condici6n Juridica y 
Social de la Mujer. Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, 
La condicidn de la mujer y la planificacidn de la familia (Nueva York: 
Naciones Unidas. documento n* E/CN.6/575/Rev.1, noviembre de 1975). 
pigs. 56-75. Se ha dado una nueva numeraci6n a las notas, y se ha supri
mido la de los pfrrafos. 

2. 	 Las cifras entre corchetes corresponden a las notas que se encuentran al 
final del capitulo. 
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o teman que, al luchar por ellos, se indispongan con un hombre del 
que depende su supervivencia econ6mica y social [4]. 

En esta secci6n se hace un breve intento de explorar algunas 
de las posiblcs consecuencias que puede tener sobre la fecundidad 
la condici6n de la mujer en el mor!ento de su matrimonio, durante 
el matrimonio y en el caso de disoluci6n de 6ste. Como en este 
dominio se han hecho pocas investigaciones que permitan separar 
los efectos de la estructura o la conducta de la familia de otros 
factores conexos, la respuesta a la mayoria de las cuestiones plan
teadas seguird sujeta a aclaraci6n o revisi6n a medida que se pre
senten nuevos elementos de juicio al respecto. 

VARIANTES INTERNACIONALES RESPECTO 
DE LA EDAD PARA EL MATRIMONIO 

La edad media de la mujer en su primer matrimonio fluctfia, segin 
los palses, entre los diecisdies y los veinticuatro o veinticinco afios 
de edad. En los paises donde la ley fija una edad minima, 6sta varia 
entre los doce y los veinte afios [5]. En general, la tendencia de las 

sociedades industrializadas de occidente ha sido ia del matrimonio 
mds tardio (alrededor de los veinticinco afios de edad), con una 

proporci6n relativamente alta de mujeres que no se casan en su 

edad fecunda (de 10 por ciento a 20 por ciento), mientras que en 

los paises en desarrollo la regla general para las mujeres parece ser 

la del matrimonio temprano (entre catore y diecinueve afios) y uni
un 2 a un 7 por ciento) [6]. Sin embargo,versal (todas salvo de 

existen excepciones importantes a esta generalizaci6n. Sobre todo 
en los iltimos dos decenios, el regimen matrimonial en muchos 
palses en desarrollo e industriales parece tender hacia una posici6n 

intermediaen que, como promedio, las mujeres se casan entre los 
veinte y los veinticinco afilos de edad y tal vez entre 6 y 10 por ciento 
de ellas no se casan [7]. 

En muchas regiones se siguen ejerciendo fuertes presiones 
se casen j6venes.sociales y econ6micas sobre las nifias para que 

(Por ejemplo, en algunos palses musulmanes, en partes de India y 
en algunas sociedades tribales de Africa.) Los matrimonios precon
certados y a una edad temprana suelen ser una caracteristica comfin 

que la familiaen las sociedades predominantemente agricolas en 
es una unidad directa de producci6n econ6mica, y donde el matri
monio y los hijos son necesidades econ6micas [8]. Las alianzas 



69 Las leyes y la condicidnde la mujer 

entre familias, creadas y mantenidas por los matrimonios entre sus 
miembros, constituyen la base de la cooperaci6n social, politica y 
econ6mica de la comunidad. Si la novia es muy joven, es mis 
fiicil que se avenga a los deseos de sus padres en cuanto a la elecci6n 
de su c6nyuge y al momento de contraer matrimonio. La virginidad 
es ficil de asegurar si se casa a la nifia en la pubertad. En muchas 
culturas, la hija soltera que ha pasado cierta edad, puede ser con
siderada motivo de vergiienza o deshonra para la familia y la sol
teria de la mujer prdcticamente no existe. 

En general, se observard que en muchos paises donde las 
mujeres se casan a una edad muy temprana, la diferencia de edad 
entre el hombre y la mujer en el momento de contraer matrimonio 
puede ser de hasta ocho o diez aiios [9]. Asl, la posici6n subordinada 
que ya ocupa la mujer en el momento del matrimonio es acentuada 
por las ventajas adicionales que dan a su marido ]a edad y la 
( experiencia o. Cuando las mujeres se casan un poco mayores la 

menor. Endiferencia de edad entre los c6nyuges suele ser mucho 
la mayoria de los paises la edad promedio de la mujer en el primer 
casamiento es ids alta, y la diferencia de edad entre los contrayen

menor, cuando se trata de mujeres cultas y empleadas o detes es 
mujeres que vienen de ciudades o poblaciones de cierta impor
tancia [10]. 

Respecto a ia edad a ]a cual las mujeres contraen matrimonio, 
]a situaci6n varia en funci6n de los regimenes imperantes en los 
diversos paises. Mds del 70 por ciento de las mujeres entre quince 
y veinte afios de edad ya estaban casadas en el Chad, la India, 
Mall, Nepal, Niger, el Pakistdn y la Repfiblica Unida de Tanzania, 
mientras que menos del 5 por ciento en ese grupo de edades estaban 
ya casadas en varios paises europeos y en la Guinea Francesa, 
Guadalupe, Hong Kong, Jap6n, la Repiblica de Corea, Macao, 

alrededor delMartinica y las islas Ryukyu. Como promedio, 
40 por ciento de las mujeres entre quince y diecinueve aflos de edad 
estaban casadas en los paises enumerados en la regi6n africana, 
el 30 por ciento en Asia, el 15 por ciento en las Americas y Oceania, 
el 9 por ciento en la URSS y el 7 por ciento len Europa [I1]. La 

ciesti6n que se plantea es determinar cudles son los efectos de 

estas variantes sobre la tasa de natalidad y si el hecho de abolir los 
el que los casamientos se realicenmatrimonios de la infancia, 

s6lo cuando hay libre y pleno consentimiento y el ejercicio del 
de elegir libremente al c6nyuge modificarian o no laderecho 


situaci6n.
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centajes relativamente bajos de mujeres casadas de quince a dieci
nueve afios de edad relativos al continente americano no indican el 
hecho de que, en muchas zonas de la regi6n, las tasas de natalidad 
son bastante altas en este grupo de edad [14]. Los debates del 
Seminario regional sobre la condici6n de la mujer y la planificaci6n 
de la familia [15], celebrado en Santo Domingo, revelaron que, 
frecuentemente, s6lo las parejas de ingresos medianos o superiores 
podian permitirse un matrimonio de conformidad con la ley, debido 
a las altas aspiraciones de dote, vivienda, empleo y niveles generales 
de vida que se consideraban apropiados para la vida de casados. 
Dentro de este grupo, algunos personas no se casaban o no tenian 
ningfin hijo [16]. Pero los habitantes de las zonas rurales y los 
pobres de las zonas urbanas tendian a contraer uniones libres o 
a tener relaciones ocasionales con mujeres que casi todas son 
madres a una edad bastante temprana. 

Cabe preguntar si la introducci6n de normas legales para elevar 
la edad minima del matrimonio de los diecisdis a los dieciocho afios 
modificaria substancialmente o no las tasas de natalidad de los 
paises que actualmente tienen una fecundidad alta. Todo parece 
indicar que no seria asi. En America Latina y el Caribe, por ejemplo, 
las leyes de esa Indole io tendrian importancia para el gran nmero 
de mujeres que no se casan legalmente pero que empiezan a tener 
hijos a temprana edad. Por otra parte, las mujeres que se casan 
legalmente en esos paises suelen hacerlo a una edad superior a la 
fijada por la ley: por ejemplo, Mexico seial6 que la edad legal 
minima es de catorce afios pero, en 1967, la edad media de las 

que lascontrayentes era de veintitr6s afios [17]. Fiji respondi6 
propuestas para elevar la edad minima a diecis~is ahios en ese pals 

los matrimotendrian muy poco efecto porque la mayoria de 
tres afios mds tarde [18]. Tailandanios se celebraban de dos a 

inform6 que la edad legal minima para casarse era de quince 
afios, pero ]a edad media de las contrayentes era de veintifan 
afios [19]. 

Por lo tanto, se plantea un problema en los palses donde las 
muchachas se casan muy j6venes. Es extremadamente deficil cam
biar las costumbres de esos palses simplemente mediante medidas 
legislativas. El aumento de la edad minima legal en la India y en 
algunos paises musulmanes, por ejemplo, Indonesia y el Irdn, a 
quince o diecistis afios, no parece haber eliminado enteramente los 
desposorios entre nifios o el matrimonio de nifias pfiberes, debido 
a fuertes presiones culturales en favor de dichas prdcticas [20]. 

kh
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centajes relativamente bajos de mujeres casadas de quince a dieci
nueve aios de edad relativos al continente americano no indican el 
hecho de que, en muchas zonas de la regi6n, las tasas de natalidad 
son bastante altas en este grupo de edad [14]. Los debates del 
Seminario regional sobre la condici6n de la mujer y la planificaci6n 
de la familia [15], celebrado en Santo Domingo, revelaron que, 
frecuentemente, s6lo las parejas de ingresos medianos o superiores 
podian permitirse un matrimonio de conformidad con la ley, debido 
a las altas aspiraciones de dote, vivienda, empleo y niveles generales 
de vida que se consideraban apropiados para la vida de casados. 
Dentro de este grupo, algunos personas no s, casaban o no tenian 
ning6n hijo [16]. Pero los habitantes de las zonas rurales y los 
pobres de las zonas urbanas tendian a contraer uniones libres o 
a tener relaciones ocasionales con mujeres que casi todas son 
madres a una edad bastante temprana. 

Cabe preguntar si la introducci6n de normas legales para elevar 
la edad minima del matrimonio de los diecisdis a los dieciocho afios 

de losmodificaria substancialmente o no las tasas de natalidad 
palses que actualmente tienen una fecundidad alta. Todo parece 
indicar que no seria asi. En Amdrica Latina y el Caribe, por ejemplo, 
las leyes de esa indole no tendrian importancia para el gran nimero 
de mujeres que no se casan legalmente pero que empiezan a tener 
hijos a temprana edad. Por otra parte, las mujeres que se casan 
legalmente en esos paises suelen hacerlo a una edad superior a ia 
fijada por ]a ley: por ejemplo, M6xico seial6 que ]a edad legal 
minima es de catorce ahios pero, en 1967, la edad media de las 

que lascontrayentes era de veintitr6s afios [17]. Fiji respondi6 
propuestas para elevar la edad minima a diecis~is afios en ese pals 

los matrimotendrian muy poco efecto porque la mayoria de 
tres altos mds tarde [18]. Tailandanios se celebraban de dos a 

inform6 que la edad legal minima para casarse era de quince 
afios, pero la edad media de las contrayentes era de veintin 
aflios [19]. 

Por lo tanto, se plantea un problema en los paises donde las 
muchachas se casan muy j6venes. Es extremadamente deficil cam
biar las costumbres de esos palses simplemente mediante medidas 
legislativas. El aumento de la edad minima legal en la India y en 

aalgunos paises musulmanes, por ejemplo, Indonesia y el Irdn, 
quince o diecis~is afios, no parece haber eliminado enteramente los 
desposorios entre nifios o el matrimonio de nifias piberes, debido 
a fuertes presiones culturales en favor de dichas prdcticas [20]. 
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Ademds, se puede eludir la ley dejando de inscribir el matrimonio 
o inscribi(ndolo varios afios despu(s de celebrado. 

Incluso si la ley consiguicra aumentar realmente a diecis~is o 
dieciocho afios ]a edad para casarse en estas sociedades de matrimo
nios precoces, la repercusi6n en las tasas totales de natalidad seria 
leve. Por diversas costumbres culturales, sumadas al fen6meno de 
la escasa fecundidad de las adolescentes, el primer nacimiento se 
suele retrasar hasta una edad media de diecisicte o dieciocho afios, 
incluso en los matrimonios celebrados a los doce o catorce afios. 
Tal vez una celebraci6n mds tardia del matrimonio s6lo acortard 
el intervalo entre el matrimonio y el primer nacimiento [21]. Los 
estudios realizados en la India indican que las novias tendrian por 
lo menos que tener de diecinueve a veinte afios, como promedio, 
para que se empezara a observar una influencia demogrdfica impor
tante en el pais [22]. 

El matrimonio trdio de ]a mujer podria tener un efecto indi
recto importante en ]a reproducci6n si aumentasen las posibilidades 
de que las mujeres siguieran asistiendo a la escuela, terminaran su 
educaci6n y encontraran trabajo especializado y remunerado. A su 
vez, cada uno de esos factores, sumados a una mayor madurez e 
independencia de la propia mujer, sin duda originarian una actitud 
mds positiva respecto de la prdctica de ]a planificaci6n de la familia. 
Simultdrineamente, las medidas legislativas que retrasan el matrimo
nio de las j6venes hasta la misma edad que se considera legalmente 
permisible para los varones, tenderiki a establecer la igualdad de 
derechos al contraer matrimonio. Actualmente, la mayoria de los 
paises hacen legal ]a desigualdad estableciendo una edad minima 
para casarse mdis alta para los varones que para las raujeres, aunque 
los iltimos cambios juridicos de algunos paises se encaminan hacia 
una mayor igualdad a este respecto. 

Los participantes en el Seminario regional sobre ]a condici6n de 
la mujer y la planificaci6n de la familia, celebrado en Jogjakarta [23], 
subrayaron las diticultades de tratar de crear condiciones favorables 
para elevar la edad minima de la mujer para contraer matrimonio, 
debido a los obstdiculos culturales existentes; convinieron en que 
las leyes que aplazaban el matrimonio no serian eficaces sin otras 
medidas paralelas de evidente beneficio para las familias y las nifias 
de que se trataba, tales como oportunidades educacionales y de 
empleo [24]. Sin embargo, para salvar la resistencia de los padres 
que temen que sea imposible casar a sus hijas "e'spu~s de los dicis~is 
o los dieciocho afios, tal vez se necesiten ,ampafias educativas 
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masivas para subrayar las ventajas d. un mutrimonio mds tardio. 

China, por ejemplo. parome haber tenido un gran 6xito en la pro
moci6n de una idcologla favorable al retraso del matrimonio hasta 
los veinticinco aitos, mds o mcnos, rara las mujcres, y casi los 
Ircinta para los hombres, aunque en la Icy se prcv n los dicciocho 
y los veinte afios rcspcctivamcntc 1251. En sc pals se hace hincap!6 
en las vcntajas que clio supone tanto para el individuo como para 
la naci6n: al aplazar las rcsponsabilidadcs familiares, los j6venes 
puedcn protcgcr su salud, adquirir mzis madurez y dedic ir sus ener
gias a la reconstrucci6n social por medio de la educ.ci6n, cl Irabaja 
y la actividad politica [261. Naturalmentc, al mismo tiempo se ban 
creado para la mujcr opcioncs culturales y estructurales al matri
monio tcmprano y a los hijos, sin las cualks los intentos de per
suasi6n probablemcntc tendrian poco resu;tado. El matrimonio 
cerca de los vcinticinco ailos para la mujer simboliza una mcjora 
radical en su condici6n. en comparacidn con las uniones precon
certadas y lo) matrimonios de nifias de hacc solo cscasos deccnios. 

OTRAS COSTUMBRES RELA'IVAS AL MOMENTO 
DEL MATRINIONIO 

Con respecto al derecho de contracr matrinionio solamente con 
libre y pleno consentimiento, y al derccho a clegir libremente al 
cinyuge, la desaparici6n dc la iniervenci6n de los padres en los 
arreglos para el matrimonio dc los hijos, cn cuanto dicha inter
vcncidn sucic relacionarsc con el matrimonio temprano y universal 
dentro del sistema dc familias extensas, deberla tambi~n servir, cn 
general, para rctrasar el matrimonio y para auinentar las proba
bilidadcs de quu algunas n ujcrcs no se casen, ya sea por propia 

El cortejo Ileva ciertovoluntad o por causas ajenas a ellas [271. 
tiempo y los matrimonios concertados indepcndientemente requie
ren un grado dc madurez que no so cspcra de una chica joven cuya 
principal obligaci6n consistc en obcdecer los dcseos de su marido 
yde sus mayorcs. La librc elccci6n del c6nyugc. incluso con mucha 

enoricntaci6n patcrna, entraila tambi6n, el momento del matri
monio, cicrto grado de igualdad cntrc marido y mujer que sucle ser 
fundamcntal para una comunicaci6n cicaz acerca de la planifi
c-aci6n de la familia. 

Junto con los esponsales d nifIos y las union" convenidas 
por los padres, la prdctica dc in.rcambia; grandes 6-tes cn el 
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momento del matrimonio tambin se ha puesto en tela de juicio, 

aducidndose que reduce el contrato a una transacci6n econ61nica 
entre familias. Las modalidades de intercambio varian ampliamente, 

segfin las culturas. con respecto a la cantidad y el tipo de bienes 
traspasan, al posible donante, al beneficiar.o, ymateriales que so 

al uso que se hace de los bienes. Pero, ya sea que la familia de la 

novia rociba un pago por 6sta por parte de la familia del novio en 

el momonto del matrimonio, vn cornpensaci6n por la prdida de 

sus servicios, ya sea la familia de la novia la que deba ofrecer una 

dote al novio en estas circunstancias suele seguir siendo fuerte ]a 

necesidad dc los padres de continuar detentando un control social 

estricto sobre sus hijas casaderas. En relaci6n con los efectos de 

la costumbre de ]a dote en la condici6n de la mujer y en la fa

intentos de abolir esa pr~ictica en ]a India se decundidad, los 
bieron en parte a las agudas penalidades econ6micas con que se 

cnfrentaban los padres de bajos ingre-',s cuando tenian que dispo

ner de dotes absurdamente elevadas. a fin de encontrar maridos 

para sus hijas. Como consecuencia de esto, solia temerse (l nacimi

ento de nilias y a veces los padres, desesperados, las abandonaban o 
las vendian [28]. Cabe suponer quo el nacimiento de ni~as serd, mejor 
acogido en las sociedades en que so reciben pagos por las novias. 
Ambos sistemas pueden ejercer influencia on las tasas de natalidad 
al fomentar el matrimonio temprano y conformar proferencias en 

cuanto al soxo do los hijos. aunque la naturaleza precisa de estas 
ha aclarado.relaciones todavia no se 

CREENCIAS CULTURALES RELATIVAS AL PAPEL 
DE LA MUJER EN LA FAMILIA 

vez que la mujer estid casada. /.de qu6 manera su posici6nUna 
dcntro de la fainilia afecta las docisiones en materia de reproduc
ci6n? i.Tienc una repercusiin considerable en la fecundidad el 
grado de autoridad del var6n en el hogar, la naturaleza de la 
divisi6n diaria del trabajo y los dorechos y obligaciones juridicas 
dc los c6nyuges entre ellos y para con sus hijos? Los participantes 
en los seminarios sobre la condici6n do la mujer y la planificaci6n 
do la familia ,nencionaron una sorie dc creencias y costumbres 
existentes en sus paises que, a sv juicio, fornentaban una alta fecun
didad, especialmcnte en las zonas rurales y entre los pobres de las 
zonas urbanas. Las respuestas do los gobiernos suministrrron infor

-2 
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maci6n complementaria al respecto. En las familias numerosas 
tradicionales, por ejemplo, to ancianos solian ejercer mucha influen
cia en las reci6n casadas para qui. 6stas empezaran inmediatamente 
a tener el mayor nfimero de h~ios posible. El poder y la autoridad 
de las suegras dentro de la familia a veces podia aumentar con 
cada nifio que naciera en el hogar. 

En muchos casos se mencionaron el predominio del var6n y 
los consiguientes privilegios y prerrogativas de 6ste como origen 
de la opresi6n de la mujer y com-,) obstdculo para la aceptaci6n de 
la planificaci6n de la familia [29]. Los participantes en el Seminario 
regional sobre la condici6n de la mujer y la planificaci6n de la 
familia celebrado en Santo Domingo (mayo 1973) se refirieron al 
((machismo o, o la necesidad de probar la masculinidad practicando 
la prominscuidad sexual y engendrando muchos hijos, y a la creencia 
paralela de que la mujer debe probar su ((feminidad ) empezando 
a tener hijos a temprana edad y teniendo muchos. No tener hijos 
era motivo de vergiienza. La disparidad de las normas de conducta 
sexual, segin la cual las relaciones sexuales prematrimoniales y 

de losextramatrimoniales se toleraban o incluso se esperaban 
hombres, pero estaban estrictamente prohibidas a las mujeres, 
acentuaba la situaci6n inferior de la mujer y fomentaba la irres
ponsabilidad en la reproducci6n de los hombres. Se decia que 
muchos hombres consideraban a sus mujeres, a sus amantes y a sus 
hijos como posesiones personales que se podlan usar yexhibir como 
bienes materiales. En muchas culturas, las mujeres vivian primero 
bajo la tutela de sus padres, despuds bajo la de sus maridos, y, 
finalmente, la de sus hijos, a veces en un aislamiento total, sin 
siquicra el derecho de salir de sus casas. 

El nivel de comunicaci6n entre marido y mujer en materia de 
sexualidad, de dimensi6n de la familia y de planificaci6n familiar, 
segfin se inform6 en los seminarios, solla ser muy bajo. Frecuente
mente, la sexualidad no era considerada como tema de conversaci6n. 
Aunque normas dispares valoraban la virginidad prematrimonial, 
la fidelidad matrimonial absoluta, la ignorancia sexual y el pudor 
extremo en la ((buena )) esposa, hermana o hija, en los grupos de 
bajos ingresos solia exr'lotarse sexualmente a la mujer y dejarla con 
hijos que tenla que cnar sola. Muchos hombres se resistian a permitir 
que sus mujeres adquirieran informaci6n sobre control de la nata
lidad por miedo a que, como resultado, les fueran infieles. 

Se dijo que en muchos paises la creencia en la inferioridad 
bdsica de la mujer estaba rnuy arraigada. Asi, incluso en las socie
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que habia progresado considerablementedades en la mujer en 
del olugar

materia de educaci6n y empleo, las viejas ideas acerca 

de la mujer o no desaparecerian fdcilmente [30]. La esposa y madre 

virtuosa era la que se dedicaba al cuidado de su marido, sus hijos 
sus propios intereses en pro

y su casa, sacrificando continuamente 
a menudo que las mujeres

del bienestar de su familia. Se esperaba 
papel sin ninguna

que trabajaban continuaran cumpliendo este 

ayuda, ademdis de sus tareas fuera del hogar. 
Tambi~n se dijo que la preferencia por hijos de determinado 

de nacimientos, aunque las 
sexo fomentaba un mayor ntjmero 

sexo en las
pruebas estadisticas del efecto de las preferencias de 

es bastante ambigua. La tendencia general en 
tasas de nacimiento 
la mayoria de las culturas es valorar mdis a los varones que a las 

nifias, aunque en algunos sistemas de descendencia por linea materna, 

o cuando se pagaban sumas por las novias, las hijas eran objeto 

de mayor estima. En el Seminario regional sobre la condici6n de la 

mujer y ]a planificaci6n de la familia para los paises comprendidos 
para Asia y el Lejanola regi6n de la Comisi6n Econ6micaen 

Oriente, se citaron pruebas contundentes sobre la preferencia por 

los hijos varones. En varios palses de esa regi6n, las tasas de morta
mds altasedad eran sustancialmentelidad de las nifias de corta 

que las de los nifios [31]. A veces, s6lo se permitia que las mujeres 

comieran cuando habian terminado todos los varones de la familia. 

en donde la nutrici6n era ya deficiente, esta costumbre
En paises la muerte.
cultural significaba a menudo para las nifias la vida o 

Una misi6n de encuesta indic6 en su informe que visit6 aldeas en 

las que todos los nifios estaban en la escuela, pero no habia ninguna 

nifia. En los hospitales, observ6 que la proporci6n de nifios que 

reciblan atenci6n m6dica era mayor que la de las nifias. 

DENTRO DE LA FAMILIAIGUALDAD 

Y FECUNDIDAD
 

La condici6n inferior de la mujer dentro de la familia parece tener 
en su conocimiento de los m6todos de

repercusiones importantes 
a los medios para regular los

planificaci6n de la familia, su acceso 
embarazos y aun el deseo de hacerlo. Pero la condici6n de la mujer 

en gran parte de las condiciones estruc
dentro del hogar depende 
turales que determinan sus oportunidades de controlar los recursos 

Los indicios que se han recogido en 
que se encuentran fuera de 61. 
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muchas encuestas sugieren que, en la prdctica, cuanto mayores sean 
los recursos que una mujer aporta al matrimonio en relaci6n con 
los del marido (especialmente en lo que se refiere a su educaci6n 
y empleo remunerado o producci6n agricola esencial), mayoren 
pie de igualdad participar en la adopci6n de las decisiones impor
tantes de la familia [33]. 

Los estudios de parejas casadas de las zonas predominantemen
te urbanas de los paises industrializados y en desarrollo indican 
tambidn que cuanto mds equitativa o <no tradicionalo es la divi
si6n del trabajo (incluida la adopci6n de decisiones) en el hogar, 
tanto mds probable es que las parejas: a) comuniquen entre si con 
respecto a las cuestiones sexuales, a sus preferencias en cuanto a la 
dimensi6n de la familia y a la planificaci6n de los nacimientos; 
b) den cuenta de un alto grado de satisfacci6n sexual; c) expresen 
el deseo de tener una familia pequefia, y d) practiquen una contra
cepci6n eficaz [34]. 

La clave del argumento para determinar la relaci6n existente 
entre las actividades fuera del hogar, las relaciones dentro del 
matrimonio y la fecundidad parece ser la cuesti6n de los papeles 
opcionales. En los casos en que se valoran y recompensan en gran 
medida las actividades no familiares de la mujer, la participaci6n 
de la esposa en esas actividades parece acarrear un grado mdls alto 
de igualdad en el matrimonio. La mayor igualdad, a su vez, tiende 
a crear una relaci6n interpersonal mds favorable a la planificaci6n 
de los nacimientos y a una familia m~is pequefia. Pero en los casos 
en que las opciones no familiares no estdn al alcance de la mujer, 
es decir, cuando la divisi6n de trabajo sigue pautas altamente 
tradicionales segregadas y la mujer como individuo tiene poca 
autonomla, los partos frecuentes son por lo general recompensados 
y alentados. El prestigio de una mujer a los ojos dt: su marido, sus 
parientes y ]a comunidad en general puede depender en gran medida 
del nfimero de hijos que tenga. 

VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA 
DE LA FAMILIA 

La indole de la asociaci6n entre la relaci6n personal entre marido 
y mujer y su comportamiento en cuanto a la reproducci6n proba
blemente depende tambi6n del tipo de uni6n matrimonial (mon6
gama, poligama, legal o de facto), de la estructura y composici6n 
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del hogar y del grupo familiar m~is amplio del que formen parte 

(nuclear o extenso, matrilocal o patrilocal, etc.). Estos factores, a su 

vez, suelen guardar relaci6n con la condici6n socioecon6mica. Por 

que en la regi6n de America Latina y el
ejemplo, se mencion6 

mls caracteristicoCaribe, el matrimonio legal (y el celibato) era 

de los grupos socioecon6micos mis altos, en tanto que las uniones 
en los grupos de bajos

de hecho se observaban mds a menudo 

ingresos. En algunas sociedades donde el papel de la mujer fuera 

del hogar estdi restringido, s6lo se pueden encontrar casos de poli
en tanto que en muchas otras

gamia entre les hombres mds ricos, 

sociedades donde las mujeres participan activamente en la produc

hasta el hombre mds pobre puede opermitirse))ci6n econ6mica, 
varias esposas [35]. 

Las pruebas acerca del efecto de estas diferencias de estructura 
no son todavia concluyentes. Queda

familiar sobre la fecundidad 

mucho por hacer para especificar las condiciones bajo las cuales
 

el tipo de uni6n matrimonial y los arreglos en el hogar influyen en
 
se

el espaciamiento y en el nfimero de nacimientos. Generalmente 

supone, por ejemplo. que las mujeres que viven en familias extensas,
 
en favor de la procreaci6n
donde las presiones de los mayores 

ser grandes y donde es fdcil disponer
temprana y frecuente suelen 

para los hijos y ayuda para las labores dom6sticas,de atenci6n 
familias nucleares

tendrdn mds hijos que las mujeres que viven en 

mds aisladas. Sin embargo, algunos estudios prueban que 6ste no 

es siempre el caso [36]. Las investigaciones sobre una relaci6n de ese 

tipo se yen c..mpli, adas por el hecho de que, entre otras cosas, las 

base a diversos arreglos de convivencia enen 
la mayoria de los paises puedeparejas suelen vivir 

el transcurso de su vida, y que en 
una gran variedad de tipos de familia. Ademds, aunque el

haber 
sea de tipo nuclear, la familia fiecuente

hogar propiamente dicho 
lazos muy estrechos con la unidad 

mente contin~a manteniendo 
familiar mids amplia y recibiendo asistencia de ella. 

que las mujeres de las uniones pollTambi~n se suele creer 
debe a 

la creencia de que las mujeres que comparten un marido pueden 
signo de la prefe

gamas tienen mds hijos que las de las mon6gamas. Ello se 

competir entre si para tener muchos hijos como 

rencia del marido o por alegar derecho de herencia porque parece 

que el hombre poligamo se oponga a la contracepci6n.probable 
Sin embargo, algunos estudios muestran que, individualmente, las 

mujeres de uniones mon6gamas tienen mins hijos que las de uniones 
un tabfilas cuales puede respetarse mds fdcilmentepoligamas en 
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prolongado de las relaciones sexuales durante la lactancia [37]. En 
las sociedades poligamas en su conjunto, las lasas de natalidad 
pueden ser mtis elevadas si las mujeres se casan Ands temprano y se 
casan de nuevo ripidamente, ofreciendo una oportunidad mdxima 
a la poblaci6n de procrear. 

Con respecto a la legalidad de la uni6n marital, las mujeres 
que forman uniones de hecho u (<ocasionales)) pueden tener sus 
primeras experiencias sexuales y comenzar a tener hijos a una edad 
mds temprana que las mujeres casadas legalmente en la misma 
sociedad. Algunos estudios muestran, no obstante, que por regla 
general, los nacimientos de esas uniones son mds espaciados y dan 
como resultado familias con un nimero de hijos igual o menor que 
las de las mujeres casadas [38]. Un estudio sobre el Caribe revela que 
es mds probable que no tengan hijo3 las mujeres de uniones ocasio
nales que las de las uniones de hecho, y istas, a su vez, tienen mis 
probabilidades de no tener hijos que las mujeres de matrimonios 
constituidos [39]. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES LEGALES 
DURANTE EL MATRIMONIO 

La naturaleza de los derechos y obligaciones especificamente legales 
de los c6nyuges entre si y con respecto a los hijos tambidn puede 
influir en las decisiones que afectan a la reproducci6n, aunque debe 
tenerse en cuenta que probablemente las costumbres desempefien 
un papel mucho mayor. Como hay poca informaci6n sistem~ltica 
en este campo, hasta el momento s6lo se puede especular sobre las 
respuestas a la mayoria de las preguntas. Por ejemplo: a) c6mo la 
denegaci6n de ciertos derechos civiles, como el derecho de la mujer 
a poseer, hereiiar u legar bienes, influye en la dimensi6n de la familia 
que desea; b) cuando s6lo los hijos varones heredan bienes, si la 
fc-undidad aumenta hasta que nace el nfimero deseado de hijos; 
c)si una mujer que no tiene hijos o que tiene s6lo uno o dos, o s6lo 
hijas, ocupa una posici6n mds desfavorable conforme a algunos 
sistemas juridicos que conforme a otros. 

No hay duda de que la denegaci6n a la mujer casada de dere
chos independientes sobre los bienes disminuye su condici6n en el 
seno de la familia. Cuando una mujer no puede trabajar sin el 
consentimiento escrito del marido, por ejemplo, y no tiene derechos 
de herencia, (( ...depende completamente del hombre para subvenir 
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a todas sus necesidades y debe tambidn someterse a sus dese, s. En 
estas circunstancias la mujer casi no tiene voz en la adopci6n de 
decisiones sobre problemas importantes tales como el n6mero de 
hijos que debe tener o su espaciamiento ) [40]. La denegaci6n a la 
mujer del derecho de heredar bienes, o la limitaci6n de su parte 
licita a la mitad de la porci6n del var6n, como se especificaba en 
algunos sistemas, tambi~n podia contribuir a que se prefirieran los 
hijos varones y de esta manera aumentara la tasa global de naci
mientos [41]. 

Quizis lo mds importante en la determinaci6n de la dimensi6n 
de la familia que se desea sea la naturaleza de los derechos y deberes 
de los padres con respecto a los hijos, y los derechos y deberes 
reciprocos de los hijos con respecto a los padres. Sobre esta 61tima 
cuesti6n, la esperanza de que los hijos adultos mantengan y atiendan 
a sus padres cuando est~n enfermos y ancianos suele mencionarse
 
como un incentivo para tener familias mis numerosas, especialmente
 
hijos varones. La esperanza se transforma en una verdadera 
nece
sidad en los palses que carecen de sistemas de seguridad social para 
proteger los casos de invalidez, desempleo y vejez. Los pobres de 

estos paises son los que tienen mds probabilidades de sentir la 
necesidad in'periosa de tener muchos hijos como un medio de 
supervivencia. Son tambi~n los pobres los que con mayor proba
bilidad dependerin de los hijos pequefios para aumentar los ingre
sos familiares, ya que incluso una contribuci6n minima proveniente 
del trabajo infantil puede representar una diferencia apreciable para 
toda la familia [42]. En las zonas rurales, los hijos pueden constituir 
una fuente fundamental de producci6n agricola y dom~stica, mien

tras que en los pueblos y ciudades, pueden producir obras de arte
osanla, ocuparse de actividades de comercio en pequefna escala 

encontrar otras fuentes de trabajo remunerado. 
Por otra parte, cuando los hijos pasan a ser principalmente 

consumidores de recursos materiales mds que productores, y cuando 
se espera que los padres mantengan econ6micamente a sus hijos 
por lo menos hasta los primeros afios de la edad adulta, con el 

posible agregado de una educaci6n cara, es probable que el costo 

de una familia numerosa anule sus beneficios [43]. Este fen6meno 
se da principalmente en los grupos secioecon6micos medios y 
acompai'a a la urbanizaci6n, la industrializaci6n y la ( moderni
zaci6n o. 

aQu6 efecto tiene la repartici6n de los derechos y responsabi
lidades de los padres sobre las decisiones rzlativas al tamafio de la 
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familia? La especulaci6n sobre las diferencias entre marido y mujer 
en su deseo de tener mds hijos se centra a veces en la hip6tesis de 
que como las mujeres tienden a asumir la responsabilidad principal 
de la atenci6n cotidiana de los hijos, mientras que los hombres 
estdn alejados de las cargas inmediatas que esa responsabilidad 
entrafia, las mujeres estarian mds motivadas que los hombres para 
mantener una familia de tamaflo reducido [44]. Pero otras hip6
tesis sugieren que los hombres, por estar mds ligados a las respon
sabilidades econ6micas derivadas de los hijos y mds expuestos a las 
ideas < modernaso fuera del hogar, deberian tener una motivaci6n 
mds intensa para limitar la dimensi6n de ia familia. Evidentemente, 
la naturaleza de los costos y beneficios que significa para cada 
c6nyuge un hijo mds, variard conforme a las experiencias concretas 
de cada uno y a las condiciones culturales y estructurales de la 
sociedad que determinan la divisi6n del trabajo entre ellos. Tambi6n 
puede depender de la naturaleza de los derechos y reponsabilidades 
de los padres en el momento de la disoluci6n del matrimonio, ya 
sea por muerte, divorcio o abandono. 

EFECTOS DE LA BISOLUCION DEL MATRIMONIO 

El efecto de la disoluci6n del matrimonio en la fecundidad depende, 
en gran medida, del momento en que se produzca, de la frecuencia 
con que los c6nyuges vuelvan a contraer matrimonio y de las moda
lidades de los segundos matrimonios es decir, de ia duraci6n del 
tiempo de reproducci6n que una mujer ((pierde)) entre uniones 
sexuales. Cuando las tasas de mortalidad son elevadas y las espe
ranzas de vida son cortas, muchas parejas no sobreviven juntas 
hasta el fin de su posible periodo de reproducci6n. Un estudio 
realizado en la India indic6 que, tdrmino medio, se podian perder 
7 u 8 afios del periodo de reproducci6n debido a la muerte del 
marido o de la esposa o de ambos [45]. En una regi6n, las viudas 
de cuarenta y cinco afios tenian una promedio de 5,5 hijos, en com
paraci6n con 6,6 hijos entre todas las mujeres de cuarenta y cinco 
afios que hablan estado casadas en alg~n momento [46]. Si las 
segundas nupcias de las viudas estdn prohibidas, como lo estaban 
en la tradici6n hind6 (por lo menos entre las castas superiores), 
es inevitable que la fecundidad disminuya. No obstante si las viudas 
vuelven a contraer matrimonio con facilidad o son u heredadas ) 
por uno de los hermanos de su marido, como sucede en algunas 
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que ia fecundidad no disminuya en
sociedades, entonces puede 
absoluto. 

De igual manera, el efecto del divorcio, la anulaci6n o la sepa

raci6n depende de las posibilidades de que la mujer vuelva a con

traer matrimonio o de que inicie otro tipo de uni6n sexual. El hecho 
en las uniones de hecho sea

de que la fecundidad de las mujeres 

mds baja que en los matrimonios legales, por ejemplo, en algunas
 

partes del Caribe, se ha atribuido a la p~rdida intermitente de posi

bilidades de reproduccn cuando las mujeres de la primera cate

goria estdn ((entre uniones )) y no tienen relaciones sexuales [47].
 

Aparte del hecho del divorcio mismo, ,qu6 efecto puede tener
 
en el comporta

la facilidad o la dificultad de obtener el divorcio 

miento que rige la creaci6n de una familia? Se ha sugerido que el 

hecho de que en algunos paises el marido tenga un derecho arbitrario 

a divorciarse de su esposa hace que las mujeres, por tenor, tengan 

muchos hijos, para que sus maridos est~n mdis atados a ellas. Y en 
no tener hijos varones se

los casos en que el no tener hijos o el 
es probable que la mujer que

motivo justificable para el divorcio, 
en su matrimonio, del que

tenga mds hijos se sienta mds segura 

depende para su supervivencia social y econ6mica. En este contexto,
 

en el que la mujer tiene pocas posibilidades fuera del matrimonio,
 
un efecto pronatalista.ia amenaza del divorcio podria tener 

En cambio, la facilidad para obtener el divorcio en sociedades 

en que la mujer tiene otros posibles medios de subsistencia social y 

econ6mica puede tener un efecto contrario a la natalidad al poner fin 
s hijos [48]. 

a matrimonios que de otro modo podrian producir m 

No obstante, mucho depende tambi~n de que la mujer vuelva a 
que las parejas que contraenAlgunos autores sugierencasarse. 

nuevas, incluso si tienen familias ((completas)) de otros 
uniones 
matrimonios anteriores, probablemente tengan m~is hijos para con

solidar la nueva relaci6n [49]. Sin embargo se ignora si esta procrea
el tiempo perdido entre unioncs

ci6n suplementaria compensa 

maritales.
 

de los derechos y obligaciones de los 
Hay otros aspectos 

disuelve el matrimonio, que es 
c6nyuges en el momento en que se 

con respecto a su influencia
preciso examinar con mds detenimiento 
en la condici6n de la mujer y en la fecundidad: Lqu6 derechos tiene 

su a ayuda
la mujer a la herencia al morir marido, o obtener 

financiera para ella y sus hijos despu~s de un divorcio? Llos hijos 
qu6

con su madre o con la familia de su padre?;
permanecen de uniones de hechola ley a la mujer en casoderechos reconoce 
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o libres?; Ila obligaci6n del hombre de subvenir financieramente 
a las necesidades de los hijos nacidos fuera del matrimonio reduce 
el n~imero de ese tipo de nacimientos?; ,qu6 tipo de control juridico 
sigue ejerciendo un hombre con respecto a la esposa y los hijos que 
ha abandona do?; Len qu6 forma afecta esto las decisiones futuras 
de la mujer en materia de relaciones sexuales y de reproducci6n?; 
Ilas parejas tienen en cuenta verdaderamente ]a posibilidad de la 

enmuerte, el divorcio o el abandono al tener hijos, y de ser asi, 
qu6 forma? 

En toda la esfera de la relaci6n entre el derecho de la familia, 
las pricticas familiares, la posici6n de la mujer y ]a fecundidad 
quedan muchas preguntas por contestar. Sin embargo, en general, 
los datos disponibles indican que el aumento de las oportunidades 
que se ofrecen a la mujer fuera del hogar se refleja, aunque lenta
mente, en una mayor autonomla e igualdad al casarse, durante el 
matrimonio y al disolverse 6ste. A su vez, la autonomla y la igualdad 
mayores hacen que haya una comunicaci6n mdis estrecha entre la 
pareja, que se utilicen prdcticas eficaces de planificaci6n de los naci
mientos y se tenga mds libertad de elecci6n en lo tocante al tamafto 
de la familia. 

Al mismo tiempo, el proceso de desarrollo mismo trae consigo 
oel paso de un estado de dependencia a otro: quien dependia de 
instituciones locales relativamente aut6nomas (tales como la familia 
y la aldea) pasa a depender de unidades politicas econ6micas y 
sociales mds vastas [50]. A medida aue la familia se va haciendo 
mids especializada en su funci6n, hay mids probabilidades de que 
la fecundidad elevada Ilegue a ser una carga o deje de tener impor
tancia, con lo que disminuyen las presiones sobre la mujer para que 
se limite estrictamente a funciones dom6sticas. 

PARTICIPACION EN LA VIDA PUBLICA 
Y EN LA .DOPCION DE DECISIONES 

La creencia, cuando existe, de que el lugar adecuado de la mujer 
estd en la intimidad del hogar y de la familia va unida inevitable
mente a la creencia consecuente de que la funci6n del hombre 
consiste en tratar los asuntos de mids importancia en el mundo 
exterior. Es interesante observar que, incluso en los casos en que 
la mujer ha logrado avances de importancia en lo tocante a adquirir 
acceso a conocimientos, formaci6n e independencia econ6mica, su 
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participaci6n en la adopci6n de decisiones, tanto en la familia como 

en la vida ptiblica, es dccir, la parte de poder politico que le corres

ponde, parece ser inferior a su participaci6n en otras actividades. 

NOTAS 

Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n
I. Naciones Unidas, 

contra la Mujer, artIculo 6, adoptada por unanimidad y proclamada 
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INTRODUCCION 

en parte,La importancia del capitulo anterior se debe, al menos 
al hecho de que la mitad de la poblacidn mu dial son mujeres. Un 
juicio cuantitativo andlogo justifica el prescnte capitulo sobre los 
derechos de los niflos, ya que la mitad aproximadamente de esa 
misma poblaci6n mundial son nifios y, en realidad, en el mundo en 

en todas las regiones salvodesarrollo, ia mayorla de la poblaci6n 
en Asia oriental tiene meos de 20 aflos de edad. 

El Aflo Mundial de la Poblaci6n y el Aflo Internacional de la 
Mujer han preparado el camino para el Afio Internacional del Nifio. 
Todas las proclamaciones solemnes y ret6ricas sobre los derechos 
del hombre y de ]a mujer no son nada si no se garantizan los dere
chos bdsicos de los niflos: derecho a la educaci6n, a la salud, a 

conseguir trabajo, alimentos, vivienda etc. Es, en efecto, evidente 
que, del mismo modo que unos d~biles cimientos no pueden sus
tentar una pesada superestructura, asi tampoco un nifo analfabeto, 
subnutrido, enfermo y psicol6gicamente inseguro no puede Ilegar 
a la edad adulta en las debidas condiciones de bienestar, lo cual 
era la finalidad de los dos Afios citados. 

I. 	 Adaptac16n de la declaracifn del secretario ejecutivo del Comitd Consultivo 
Internacional sobre Poblaci6n y Derecho, en la reuni6n de la Junta Ejecu
tiva del Unicef, el 28 de ma o de 1975, sobre el tema del 4Afio Intema
cional del Nilo ),,documento de las Naciones Unidas E/ICEF/NGO/166, 
9 de junio de 1975. 
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Con harta frecuencia se considera al nifio desde el punto de 
vista de las necesidades y los intereses personales de sus padres, 
como fuente de comodidad para ellos, como mano de obra adicional 
para la familia y como seguridad en la ancianidad al Ilegar el mo
mento de la jubilaci6n. Se olvida el derecho del nifio a ser deseado 
al nacer, deseado por los padres y por la sociedad, y deseado tambibn 
desde el punto de vista del propio nifio. Mds concretamente, o de
seado por los padres , quiere decir que el nifio no nace por accidente 

amor y elni para ser explotado por ellos, sino mds bien por el 
merece otro ser humano. a Deseado por la sociedad orespeto que 

significa que la sociedad puede y estd en condiciones de propor
cionarle educaci6n, alimentos, cuidados m6dicos, oportunidades 
laborales, vivienda y vestido. Por 6ltimo, <(deseado por el propio 
nifo )>quiere decir que dste hubiera deseado nacer de haber tenido 
la posibilidad de elegir. El derecho del nifo a ser deseado por si 
mismo reviste especial importancia cuando ni los padres ni la 
sociedad desean realmente al nihio. 

Como los derechos del nifo son un elemento tan capital de los 
derechos humanos, y al mismo tiempo tan poco conocidos o apli
cados, se hace a continuaci6n un andlisis de la condici6n juridica 
de los menores de edad, seguido de la Declaraci6n de la Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niflo, adoptada en 1959. 

CONDICION JURIDICA DE LOS MENORES DE EDAD 1 

Definicidn de (nifo) o menoro 

No hay un acuerdo general sobre la definici6n de (niflo)) o de 
La edad minima legal varia no s6lo segtbn el sexo sino((menor)). 

en 	 funci6n de lo quc se busque: contraer matrimonio,tambidn 
capacidad de obligarse juridicamente, responsabilidad penal, res

acceso aponsabilidad civil, derechos electorales, servicio militar, 
no 	ser lalas bebidas alcoh61icas, etc. [1] 2. La edad exigida puede 

1. 	 Reproducci6n del trabajo de Luke T. Lee y John M. Paxman, ((Pregnancy 
an abortion in adolescence: A comparative legal survey and Proposals for 
Reform ), 6(2) Columbia human rights law review, (otolio de 1970); Law 

and Population Monograph Series no 26, Medford, Mass., Law and Popu
unlation Programme, Fletcher School of Law and Diplomacy. Se trata de 

documento preparado inicialmente para la reuni6n de la OMS sobre el 

embarazo y cl aborto en las adolescentes, Ginebra, 24-28 de junio de 1974. 

2. 	 Las cifras entre corchetes se refieren a las notas de final de capltulo. 

!7:] 
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misma en todos los casos, y con respecto a cada ano de ellos puede 

haber variaciones de un pals a otro y, en una estructura federal 
como los Estados Unidos de Am6rica, de un Estado a otro. 

Asi pues, en el presente trabajo las palabras v nifio )>o 

Smenor >>,que se utilizardn indistintamente. designan una persona 

que, en virtud de la legislaci6n de su pals, no tiene todavla la edad 

que se estima adecuada para asumir una responsabilidad personal 

en determinados astntos. 

Derecho civil 

Hist6ricamente, la condici6n juridica de los menores en materia 
civil ha sido muy distinta de la de los adultos. En todas partes, la 
legislaci6n otorga una protecci6n a los menores, que les evita los 
resultados de aigunas de sus decisiones y de una coacci6n externa, 
en virtud del principio de que <<carecen de la capacidad de actuar 
porque su desarrollo fisico, mental y moral es incompletoo [2]. El 
fundamento racional de esta concepci6n especialmente protectora, 
fue reiterado en una decisi6n judicial, hace poco mids de diez afios, 
en los Estados Unidos de America: 

En el common law, los menores (de menos de 21 afios de edad) 
no tienen la capacidad de ejercer los mismos derechos jurtdicos que 
los adultos. Tales incapacidades son en realidad privilegios que les 
otorga la legislaci6n y que pueden ejercer en su propio beneficio, 
ya que la finalidad de esa legislaci6n consiste en velar por que los 
menores no se perjudiquen a si mismos, o a sus bienes, realizando 
actos irreflexivos, o en impedir que les perjudiquen otras perso
nas [3]. 

Esta condicidn juridica especial tiene dos 	vertientes. Por un lado, 
una protecci6n especialentraflia una actitud que da a los menores 

de la que no disponen los adultos. Por ejemplo, un menor puede 
pedir que se anulen ciertos contratos que haya firmado. En los 
Estados Unidos de Amdrica, algunas de las primeras leyes opro

de los menores se referian a los problemas de empleo.tectoras>> 

Tras reiterados intentos de eliminar la prictica de hacer trabajar
 
a los menores en industrias peligrosas, la promulgaci6n de la Fair
 
Labor Standards Act de 1938 [41 suscit6 toda una serie de leyes en
 
los Estados, encaminadas a prohibir el empleo de menores de
 
dieciocho afilos en actividades peligrosas y a limitar el nfimero de
 
horas de trabajo de los menores de diecis6is afios [5]. Li promul
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obligatoria sirvi6gaci6n simultdnea de leyes sobre la educaci6n 
a los menores, al establecer la imposibilidad de popara proteger 


nerles a trabajar antes de una edad dada.
 
En cambio, muchos de los beneficios por los que pueden optar 

los adultos no estdn al alcance de los menores sin el consentimiento 
materia de tratamientopaterno. Esto es particularmente cierto en 

mddico. donde el interns social retativo al bienestar del menor y las 

normas que rigen la responsabilidad civil del personal medico, 

confluyen para prohibir en general todo tratamiento medico sin el 

consentimiento paterno, salvo en los casos de urgencia. Asi pues, en 

cierta medida los menores son rehenes de la voluntad de sus padres 

o tutores.
 
De hecho, la que mdis afecta a los problemas del embarazo y 

es la ley aplicable a los tratamientosel aborto de las adolescentes 
Hasta hace poco tiempo, la regla casimedicos de los menores. 

universal era que los menores tenlan que obtener el consentimiento 
de sus padres para poder recibir tratamiento m6dico. A falta de 

undicho consentimiento, cuando se trata a un menor el acto de 

medico puede constituir un delito de golpes y heridas. 
Esta regla estdi sometida cada vez mds a excepciones. En primer 

lugar, la ( regla de emancipaci6n de los menores o reconoce que 
casados o que viven indepenlos menores emancipados -menores 

su propia vida y toman por sudientemente de sus padres, ganan 
propia cuenta decisiones sobre asuntos importantes- pueden con

a un tratamiento medico. En segundo lugar, la regla de lat:Air 

madurez de los menores, aplicada tambin en ciertas jurisdiccionrs 

permite hacer lo propio a los menores que tienen un discernimiento 

y una madurez suficientes [6]. En tercer lugar, en caso de problemas, 
ven~reas, el uso indebido derelacionados con las enfermedades 

drogas y el embarazo de las adolescentes, algunos paises han 

legislado en vista de ofrecer servicios sanitarios para los menores, 

que permiten a 6stos recibir ruidados medicos sin el consentimiento 
no ha habido muchasd. sus padres [7]. Aunque hasta la fecha 

iniciat'vas en este sentido, se tiende a conceder una mayor facultad 

de d,.cisi6n a los menores en relaci6n con los tratamientos medicos. 
aHay tambi~n una legislaci6n que va surgiendo poco a poco 

menor necesita una interprop6sito de los casos en los cuales el 
se niegan a ello [8]. La necesidad dewnci6n mddica y los padres 

efectuar transfusiones de sangre, amputaciones y otros tipos de 

crugIa -orrectiva han dado origen a una serie de casos en los cuales 

tribunales han ejc,.ido sus atribuciones oparens patriaeparalo. 
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autorizar un tratamiento cuando el inter6s del nifto lo justifica. Este 
tipo de intervenci6n judicial estd a menudo circunscrita, pero los 
tribunales hardn prevalecer su autoridad cuando los hechos prueban 
que es necesario. 

Derecho penal 

se habia dado un trato diferente aA pesar de que tradicionalmente 
menores en el derecho civil, Cue solamente a principios dellos 

siglo XX cuando se reconoci6 tambidn en el derecho penal que los 

menores se diferencian de los adultos. Funddindose en las diferencias 
mentales, fisicas y afectivas, se afirm6 que el interns general exigia 

tratar de un modo especial a los menores que violaban las leyes 
penales. Antes del siglo XX, los tribunales penales aplicaban las 

mismas normas y sanciones a los delincuentes adolescentes y a los 

adultos. Hay un caso ingl~s, por ejemplo, que indira que todavia 

en 1852 se llev6 ante los tribunales a dos nifios, de dos y seis afios 

de edad, por haber puesto unos cepos para cazar. Se les mult6, y 

se decidi6 que, si no pagaban la multa, serian encarcelados durante 
Cabria citar otros ejemplos igualmente rigurosos.treinta dias [9]. 

En 1828 ue ahorcado en Nueva Jersey un muchacho de trece afilos, 
por asesinato [10]. A mediados del siglo XIX, los cambios de orien

taci6n de la doctrina, se manifestaron en la legislaci6n en varios 
especial para los actos delictivospalses, al establecerse un trato 

era ya generalincurridos por los menores de edad. Esta evoluci6n 
a principios del siglo XX, cuando se crearon los primeros tribunales 

los orgade menores y otras instituciones andlogas, tales como 
nismos de asistencia a la infancia, esl dcializados en el trato de Ics 

menores [I l]. Entonces Cue cuando la teorla y la prdctica aplicables 

a los menores pasaron a tener caracterlsticas de protecc:6n y reha

bilitaci6n, y no de castigo y enca;celamiento, funddndose en que 

los menores no tienen la misma madurez intelectual y afectiva que 

los adultos. Desde entonces predomina el principio de que no pro

cede condenar a los menores por unos actos que, en otras circuns

tancias, constituirian crimenes. 
Los intentos d proporcionar la rehabilitaci6n eficaz de los 

menores han producido resultados desiguales; en cambio, el trato 
esdistinto dado a los menores, en comparaci6n con los adultos, 

--n el nuevo C6digo Penal de la Rep6ya prdcticamente universal. 
blica Democrdtica Alemana, recientemente revisado, al condenar a 

18 afilos de edad, se procura de modo especialadolescentes de 14 a 

RDO
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y ayudarles a encau.ar su desarrollo en una o direcci6n positiva) 
a 

Ileguen a ser ciudadanos ((utiles)?[12]. La Ilamada condici6njuridica 
con al derecho penal, se puso 

adquitir el sentido de la oresponsabilidad social >>, fin de que 

especial de los menores, arreglo 
tambi~n de manifiesto en una observaci6n contenida en la decisi6n 

del Tribunal Supremo de Ghana, relativa a la sentencia de una nifia 

de quince afios acusada de facilitar los medios para un aborto. El 
quedaba descar-Tribunal estim6 que ( delzido a la edad de la nifia >> 

tada la posibilidad de imponer la pena de encarcelamiento estable

cida en la legislaciln [13]. Es interesante sefialar, sin embargo, que 

esa nifia fue juzgada por un tribunal penal en virtud de la Icy sobre 

las Lesiones Corporale , que no hace distinciones fundadas en la 

edad o en la condici6n juridica [14]. 
puede verse, tanto el derecho civil como elAunque, como 

a los menores un trato ( privilegiado >, al reconocerpenal ofrecen 
su derecho a recibir cuidados adecuados, educaci6n, protecci6n en 

el empleo, y orientaci6n especial y rehabilitaci6n cuando cometen 
la realidad es a veces muy diferente. Con el 

actos delictivos, 
condici6n juridica protectora, se ha 

pretexto de concederles una 
privado a los menores de muchos de los derechos mds fundamen

se
tales. En los Estados Unidos de Am6rica, por ejemplo, neg6 

a los menores el ejercicio de los derechosdurante mucho tiempo 
valer personas acusadas de

constitucionales que podian hacer 
a tener un abogado. Como ya ha

crimenes, verbigracia el derecho 
virtud de ]a Icy que exige el consentimientoquedado dicho, en 

paterno para los cuidados medicos, los adolescentes se ven a menudo 

frustrados en sus intentos de conseguir ayuda. Por 6iltimo, si bien 

en muchos paises los beneficios sociales corresponden por igual a 

los menores y a los adultos, en otros, los derechos de aqu~llos no 

estdn claramente formulados. Cabe decir, en resumen, que la obser

vaci6n del magistrado Fortas, del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de America, caracteriza quizds exactamente el limbo juridico 

en el que se encuentran los menores: 

Hay razones para pensar que los adolescentes salen perdiendo en 

los dos aspectos: no consiguen ]a protecci6n concedida a los adultos 

ni tampoco los cuidados solicitos y de regeneraci6n que se propugnan 

para los nifios [15]. 

http:encau.ar
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DECLARACI6N DE LOS DERECHOS DEL NIRO 

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

20 de noviembre de 1959 [resoluci6n de la Asamblea General 1386 
(XIV)]. 

Preambulo 

han reafir-Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 
mado en la Carta sit fe en los derechos fundamentales del hombre 
y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinaci6n 
de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto mdis amplio de la libertad, 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos que toda persona 
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin dis
tinci6n alguna de caza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n poll
tica o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posici6n 
econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n, 

Considerando que el nifio, por su falta de madurez fisica y 
mental, necesita protecci6n y cuidado especiales, incluso la debida 
protecci6n legal, tanto antes como despuds del nacimiento, 

Considerando que ]a necesidad de esa protecci6n especial ha 
sido enunciada en Ia Declaraci6n de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Nifio y reconocida en la Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los orga
nismos especializados y de las organizaciones internacionales que 
se interesan en el bienestar del nifio, 

Considerando quc la humanidad debe al nifto lo mejor que 
puede drle, 

La Asamblea General 
Proclama la presente Declaraci6n de los Derechos del Niito 

a fin de que 6ste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio 
bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en 
ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres indi
vidualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales 
y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen 
por su observancia con medidas legislativas y de otra indole adop
tadas progresivamente en conformidad con los siguientes princi
pios: 

c(V
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Principio I 

El nifo disfrutard de todos los derechos enunciados en esta Decla

raci6n. Estos derechos sertn reconocidos a todos los nifios sin 

excepci6n alguna ni distinci6n o discriminaci6n por motivos de 
o de otra raza, color, sexo, idioma, religi6n, opiniones politicas 

Indole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento 

u otra condici6n, ya sea del propio nibo o de su familia. 

Principio 2 

El nifo gozard de una protecci6n especial y dispondrd de oportu

nidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiri

tual y socialmente en forma saludable y normal, asi como en condi

ciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideraci6n fundamental a que se atenderd serd el interns superior 

del nifio. 

Principio 3 

El nifio tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 4 

El nifio debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrd 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberdn 
como a su madre, cuidados especiales,proporcionarse, tanto a 61 

aincluso atenci6n prenatal y postnatal. El nifio tendril derecho 

disfrutar de alimentaci6n, vivienda, recreo y servicios medicos 

adecuados.
 

Principio 5 

o que sufra algfin impedi-El niflo fisica o mentalmente impedido 
mento social debe recibir el tratamiento, la educaci6n y el cuidado 

especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6 

El nifio, para pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprens16n. Siempre que sea posible, deberdi 
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crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 
salvo circunstancias excepcionales, no deberd separarse al niflo de 
corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades p6blicas 
tendrdn ]a obligaci6n de cuidar especialmente a los niflos sin familia 
o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el man
tenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 
subsidios estatales o de otra indole. 

Principio 7 

El niflo tiene derecho a recibir educaci6n, que serd gratuita y obli
gatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dard una 
educaci6n que favorezca su cultura general y le permita, en condi
ciones de igualdad d oportunidades, desarrollar sus actitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 
Ilegar a ser un miembro Atil de la sociedad. 

El interns superior del nifio debe ser el principio rector de 
quienes tienen la responsabilidad de su educaci6n y orientaci6n; 
dicha responsabilidad incumbe en primer t6rmino a sus padres. 

El niflo debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 
cuales deberdn estar orientados hacia los fines perseguidos por la 
educaci6n; la sociedad y las autoridades pfiblicas se esforzardn por 
promover el goce de este derecho. 

Principlo 8 

El niflo debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 
que reciban protecci6n y socorro. 

Principio 9 

El nifto debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crit.ldad y explotaci6n. No serd objeto de ningdn tipo de trata. 

No deberd permitirse al nifio trabajar antes de una edad minima 
se le dedicard ni se le permitird que seadecuada; en ningfin caso 

dedique a ocupaci6n o empleo alguno que pueda perjudidar su salud 
o su educaci6n, o impedir su desarrollo fisico, mental o moral. 

Principio 10 

El nifo debe ser protegido contra las prdcticas que pucdan fomentar 
la discriminaci6n racial, religiosa o de cualquier otra indole. Debe 
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APENDICE 

EDADES CORRESPONDIENTES A DISTINTOS DERECHOS Y DEBERES 

Matrimonio 

Varones Hembras 

Putmans. 706.206. Readings espagnol. 
Repfblica Democritica Alemana 
Rep6blica Federal de Alemania 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Bangladesh 
B6lgica 
Brasil 
Camerin 
Camerfn 
CanadiL 
Chile 
Colombia 

Corea (Repiblica de) 

Costa Rica 

Checoslovaqua 
Dinamarca 

Egipto 
Espafia 
Estados Unidos de Am6rica 
Etiopia 

16 16 

21 16 


18 16 

18 18 

18 16 

18 16 

18 15 

18 16 

18 15 21 18 

18 15 


14/16 12/16 

14 12 


No hay limite de edad 


18 16 

15 15 

18 18 

20 18 

18 16 

14 12 


14/21 12/18 

18 15 


Mayoria 

civil 

18 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21
 
21 


18/19 
21 


Varones 21
 
Hembras 18 


20 

21 

18 

20 

21 

21 


18/21 

18 


Respomabilidad Capacidad 
penal electoral 

18 18
 
21 18
 
18 19
 
21 21
 
18 18
 
18 18
 
18 21
 
21 18
 

18 21
 
16/18 18/19
 

18 18
 

18 21
 
14 20
 

21 18
 

18 18
 
15 20
 
21 21
 
16 21
 

18/17/16 18
 
18 21
 



20
18 17
Finlandia 
 21
18 15
Francia 21
18 14
Ghana 
 18
15 15
Iran 
 21
16 14
Italia 
 21
18 16
Costa de Marfil 21
18 16
Jamaica

Japan 18 16 	 20 


18
18 15
Laos 
 21
17 14
Madagascar 
 21
18 15
Mauricio 16 14 	 18
Medco 


Niger 21 18 	 21 

Ngeria 14118 14/18 	 21

Nuevaclandia 16 16 	 20 


20
18 16
Noruega 21
18 16
Paises Bajos 
 18
18 18
Rumania 
 20 16 	 21
Senegal 


Singapur 18 18 	 21 

20
20 18
Suiza 18
18 15
Tanzania 
 18
17 15
Turquia 18
16 16
Reino Unido 

URSS 18 16/18 18 	 18 

21
14 12
Venezuela 18
18 18
Yugoslavia 21
18 18


Zaire 


casarse, dccioco para ser mayor, veintiuno para votar?,Funle: patrikos, 4c Lor qu6 dieciskis aaos pa 
p. 26 y 27. 

18 20
 
18 21
 
21 21
 
18 18
 
18 21
 
18 21
 
16 18
 
20 20
 

16 18
 
21 18
 
21 21
 
18 18
 

18 21
 
17 21
17 20
 

16 20
 
18 18
 
18 18
 
18 21
 

16 21
 
20 20
 
18 18
 
18 20
 
17 18
 
18 18
 
21 18
 
18 18
 

18
21 


El correo de LaUnesco. octubre de 1973,
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ser educado en un espiritu de cornrensi6n, tolerancia, amistad 
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia 
de que debe consagrar sus energlas y aptitudes al servicio de sus 
semejantes. 

NOTAS 

I. 	En el Apdndice puede verse un cuadro sobre la edad correspondiente a 
distintos derechos, en 48 palses. 

2. J. Porras Garcia, Protecci6n de Menores en Materia Civil, p. 23 (Mdxico, 
1964). 

3. Dixon v. United States, 197 F. Supi. 803 (W.D.S.C., 1961). 
4. 	P.L. 87-30, 75 Stat. 65. 
5. U.S. Department of Labor, 3The Child 17-18 (1938). 
6. La regla del 4(menor maduro no tiene todavia una aceptaci6n universal. 
7. Miss. Code Ann. Secs. 7129-81 ysigs., Supl. 1906. 
8. Cabe citar, como ejemplo de la tendencia anterior de los tribunales, que sc 

sentlan reacios a intervenir, Ia decisi6n In re Hudson. 13 Wash. 2d 673, 
126 P.2d 765 (Sup. Ct. 1942). (Negativa patema a autorizar Iaamputaci6n 
de un brazo deforme). Pero en in re Botkowitz un tribunal dc Nueva York 
declar6 que se ha descuidado a un niflo, que necesitaba scr operado para 
enderezar una piema torcida pero cuyos padres no estaban de acuerdo entre 
ellos, y orden6 que se Ilevara a cabo esa operaci6n. 175 Misc. 948, 2S 
N.Y.S. 2d 624 (Doam. Re[. Ct. 1941). 

9. 	G. Abbot (comp.) The child and the State, Vol. II, Nueva York: Green
wood Press, 1968; (publicado inicialmente en 1938), p. 328. 

10. 	 A. Hofmaon y H. Pilpel, The legal rights of minors, 20 pedriatic clinics of 
North America 991 (1973). 

II. 	0. Nyquist, Juvenile .lustice (Lonures: Macmillan. 1960), p. 138-142. 
12. 	 C6digo Penal dc [a Repiblica Democrhtica Alemana, 12 de enero de 1968. 

art. 65. 
13. 	 Boateng v. The Stak. Ghana Law Reports 602, 604 (1964). 
14. 	 Muy revelador de este dilema es el c,:bate piblico sobre el proceso en 

Bobigny (Francia) de Marie Claire Chevalier, adolcscente de 16 aflos, juz
gada junto con su maore por un aborto, despu& de haberse ncgado a tener 
un hijo. El tribunal la absolvi6, pero [a madre tue condenada a una multa 
cuyo pago quedaba suspendido, pese al rigor de [a legislaci6n francesa. 

15. Kent v. United States, 393 U.S. 541, 546 (1966). 
16. 	 Aunque considerando cl mundo en su totalidad, la edad mediaes de 22.4 

alios, en los paises en desarrollo es inferior a 20 aflos. Asl por ejemplo, en el 
continente africano es de 17,8, y tan s6lo se rebasa esta cifra cn Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, el Gab6n y Lesotho. En toda Asia, salvo en su 
parte oriental. es inferior a 20, en Amrica Latina de 18,8, y 6inicamentc en 
la America del Sur templada (Argentina, Chile y el Uruguay) superior a 20 
ahlos. Vase 1975 World population data sheet. (Washington. D.C.), Popu
lation Reference Bureau, Inc., marzo dc 1975). 

17. 	 Waldock, ((Human rights in contemporary law and the significance of 
the European Convention)). I I Int. A Comp. L.Q. 3 (Supl. 1965). (Trabajo 
presentado en la Convenci6n Europea de Derechos Humanos). 



5 Regulaci6n 
de la fecundidad 

INTRODUCCION1 

moderno de salud estd resumido en la Constituci6nEl concepto 
la salud es un estado dede la Organizaci6n Mundial de la Salud: 

y social completo y no simplemente labienestar fisico, mental 
ausencia de enfermedades o dolencias . Por otra parte, la enfer
medad tiene causas sociales a la vez que biol6gicas e, inversamente, 
suscita ptoblemas sociales. 

Al igual que otras ramas de la medicina, la sanidad pdblica 

estd en plena evoluci6n. En el siglo XIX, sus principales centros 
las condiciones higi6nicas y el abastecimiento dede interns eran 

agua pura. Desde entonces, la protecci6n materno-infantil ha reci

bido unu importancia creciente, y no es exagerado deeir que, en los 

1timos decenios de este siglo, la planificaci6n de la familia csti 

empezando a asumir el papel mds controvertido, cuando no el 

dominante, en materia de sanidad piblica. 
Las trabas legales aplicables a los divesos aspectos de la regu

laci6n de ]a fecundidad difieren mucho segin los palses, entraflan 
muchas paradojas y a veces resultan algo arbitrarias. Por ejemplo, 

1. Fsta introducci6n es una adaptaci6n del trabajo de Malcolm Potts, 
((Health Related Legislation and Family Planning" (documento prepa
rado por la Reuni6n de trabajo do la Unesco sobre 'a enseflanza y la 

dinfmica de la poblaci6n en las facultades de derecho, Paris, 14-18 do 
febrero de 1974). 
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la venta y publici," id de anticonceptivos esti prohibida en la Repfi

blica de Irlanda, pero la vasectomia es licita en Dublin; en Esto

colmo, los anticonceptivos son objeto de una publicidad intensa, 

pero los hombres tienen que ir a Londres si quieren que se les haga 

una vasectomia. Hasta hace poco tiempo, en la India solamente se 

facilitaba la pildora conforme al programa oficial, pero ei aborto 

y la esterilizaci6n eran licitos; en cambio, en Malasia la pildora se 

puede obtener ficilmente, pero no se permite el aborto y la esterili

zaci6n. En el Jap6n se practica plenamente el aborto, pero las 

pildoras son ilegales con fines anticonceptivos y, hasta 1974, estaba 
el empleo de medios intrauterinos. Enrigurosamente prohibido 

Europa oriental, los hospitales pueden efectuar tantos abortos tera

p6uticos como partos, pero la esterilizaci6n femenina es excepcional 

y no se conoce la vasectomia; en cambio, en la Gran Bretaiha, hay 
pero es muy corrientemuchas reservas con respecto al aborto 

recurrir a la esterilizaci6n, especialmente al ligamento de las 

trompas. 
brevemente la legislaci6n que seA continuaci6n se resume 

medidas anticonaplica directamente al control de la natalidad: 
ceptivas, esterilizaci6n, aborto y regulaci6n menstrual. 

MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS 
1 

En el Plan de Acci6n Mundial sobre Poblaci6n se destaca la o nece

sidad de asegurar que todas las parejas puedan tener el nmero de 
(pdirrahijos que deseen, espacidndoles asimismo como lo deseen 

losque todos los paises ((aseguren quefo 28) y se recomienda 
servicios de planificaci6n de ]a familia, los servicios m6dicos y otros 

tengan por objetivo... la prevenci6n deservicios sociales conexos 
el Plan delos embarazos no deseados, (pdrrafo 29 c). Con ello, 

Acci6n reafirma y refuerza las disposiciones pertinentes de la Pro

clamaci6n de Tehern sobre los derechos humanos y de la Decla

raci6n de 1969 sobre los Progresos Sociales y el Desarrollo, en las 

que se decla que la planificaci6n de la familia es un derecho humano 

laws regulating contraceptive supply,Baspdo en: Luke T. Lee: Report on1. 
demand and proctirement: country profiles, checklists and sunnaries (docu

para cl Proyecto de Estudio internacional sobre los 
mento preparado 
m6todos anticonceptivos (ICOSP del FNUAP, septiembre de 1975), p. 1-4. 
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bdsico y que no solamente entraija el derecho a los conocimientos 
sino tambi6n los medios necesarios para ,ue las parejas puedan 
ejercer su derecho de planificaci6n de la .amilia. 

Aunque los instrumentos de las Naciones Unidas no formulen 

preferencia alguna sobre los medios de la planificaci6n de la familia, 

parece haber un acuerdo general en el sentido de que las medidas 

anticonceptivas son preferibles a! aborto con fines de planificar el 
de los hijos. De hecho, ciertos paisesn6mero y el espaciamiento 

prohlben el aborto en todas las circunstancias, y muchos imponen 

diversos grados de restricciones. Por ello, resulta parad6jica que 

muchos paises -incluso los que han aprobado el Plan de Acci6n

sigan prohibiendo o coartando el empleo de medidas anticoncepti

vas, con 1o que tienden a fomentar los abortos. 
El Plan de Acci6n Mundial no se limita a reiterar meramente los 

una o granprincipios sino que especifica que deberia otorgarse 
y andlisis de las leyes nacionales e interprioridad )>al o examen 

nacionales que influyen directa o indirectamente en los factores 
presente los derechos humanos (pdrrademogrdficos )), teniendo 

fo 78 g y h). 
empleo de anticon-Las disposiciones legales que afectan al 

muchas y muy diversas: los derechos aduaneros, lasceptivos son 

restricciones de divisas, el control de la calidad de los productos,
 

a las recetas y a la publicidad, sonlos requisitos que se imponen 
tan solo algunos de los factores legales mds importantes que inciden 

en la oferta, la demanda y la obtenci6n de anticonceptivos en todos 

los paises. 
Las leyes al respecto afectan a la vez al nfmero de personas que 

adoptan m~todos de planificaci6n de la familia y a la calidad de los 

servicios facilitados. Por ejemplo, cl mantenimiento en la India de 

una legislaci6n m~dica conservadora en virtud de la cual solamente 

los ur.dicos estdn autc.rizados a recetar pildoras orales y a insertar 

dispositivos intrauterinos, ha limitado la tasa de la realizacidfi del 

programa indio de planificaci61 de la familia, que fue el primer 

programa oficial establecido en el mundo. Esto se explica, al menos 

en parte, pot el hecho de que solamente hay un m6dico por cada 

4 800 habitantes en la India, en comparaci6n con uno por cada 900, 
Reino Unido, los Estados Unidos de760 y 410, en el caso del 

Am6rica y la URSS rcspectivamente. Como la mayorla de los 

mddicos indios estdn concentrados en zonas urbanas, las zonas 

rurales estdn peor atendidas todavla (hay mds m6dicos indios en 

el extranjero que en el campo). 
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Por otra parte, el pudor tradicional de las mujeres indias es 
tal, que solamente aceptan ser examinadas por m6dicas o gi'.iec6
logas que son todavla menos numerosas en las zonas rurales. 

Muchos palses han modificado 6ltimamente sus leyes para faci
litar el acceso a los m~todos anticonceptivos. Entre los cambios 
mds corrientes de esta legislaci6n cabe citar los siguientes: a) inte
graci6n de la planificaci6n de la familia en los servicios de salu
bridad existentes: b) eliminaci6n de los requisitos impuestos a las 
recetas y a la adquisici6n en farmacia; y c) empleo del personal 
paramdico para contrarrestar la escasez de mddicos y de farmacias 
en las zonas rurales. Se han intoducido modificaciones en la Consti
tuci6n en Filipinas y en Yugoslavia y, con arreglo a a legislaci6n 
laboral, a veces resulta ya obligatorio que haya clinicas de plani
ficacidn de la familia. 

En muchos palses, cuando no en la mayoria, existen dwvergen
cias entre la legislaci6n y la prActica: a menudo, en los paik.s en 
desarrollo, porque sus leyes han sido heredadas plenamente de las 
antiguas potencias coloniales. Como la reforma juridica tiene a 
veces un orden de prioridad muy bajo en esos mismos paises, el 
reconocimiento oficial de la planificaci6n de la familia como derecho 
humano bdsico, no va siempre acompafilado de las formas que 
adapten ia legislaci6n a esta circunstancia. En muchos casos, viene 
resultando que, a menudo, no se aplica la legislaci6n restrictiva 
sobre m~todos anticonceptivos, por ejemplo, cuando se exige una 
receta mlica para obtener anticonceptivos orales. En cierta medida, 
esto puede socavar el respeto que se debe a la ley y repercutir nega
tivamente en la programaci6n del gobierno. 

ESTERILIZACION VOLUNTARIA I 

Leyes que prohiben la esterilizaci6nvoluntaria 

Cuando la legislaci6n autoriza especificamente la esterilizaci6n 
voluntaria, suele establecer ciertos procedimientos o condiciones: 

1. Adaptaci6n de Luke T. Lee, ( Voluntary sterilization and post-con eptive 
regulation: Legal aspects, ((Report of Seminar on Voluntary Sterilization 
and Post-Conceptive Regulation (patrocinado por cl IPPF South East Asia 
and Oceania Region, Regional Medical Comittee, Bangkok, 30 de enero-2 
de fcbrero de 1974). Puede verse u :a exposici6n detallada en Jan Stepan y 
Edmund H. Kellogg, The world's laws on voluntary sterilizationfor family 
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Periodo de espera: Muchas leyes estipulan un lapso entre la soli
citud de una operaci6n de esterilizaci6n voluntaria, y la ope
raci6n propiamente dicha, con objeto de dar la posibilidad de 

reconsiderar la decisi6n. 
Edad minima: Para proteger a quienes solicitan una esterilizaci6n 

contra los peligros de una decisi6n apresurada,voluntaria 
cuyas consecuencias irreversibles pueden lamentar mds tarde 
en la vida. 

Consentimiento del c6nyuge: Como el nimero de hijos interesa a 

ambos c6nyuges, muchas leycs exigen que, antes de la esteri
lizaci6n voluntaria, se demuestre que el c6nyuge da su consen
timiento a la operaci6n. 

Establecimientos a'ztorizados: Varios paises exigen que las opera
ciones de esterilizaci6n voluntaria se Ileven a cabo en hospitales 
dirigidos o supervisados por el Estado. 

sexual: Aigunas leyes autorizan la esterilizaci6nDiscrinminaci6n 

voluntaria para un sexo, pero no para el otro.
 

Ntimero minimo de hijos vivos: Ciertas leyes exigen que antes -!e 

autorizar una esterilizaci6n voluntaria se demuestre que quien 
la solicita tiene ya un cierto nfimero de hijos vivos. 

Dificultades sociales y econ6micas: Un gran nfimero de hijos puede 
ser una Ae las causas de dificultade' socioecon6micas, pero 

tambi~n pieden contribuir otros factores. En ciertos palses se 

determinan explicitamente en la legislaci6n las condiciones 
operaci6n desocioecon6micas que justifican la licitud de una 

esterilizaci6n voluntaria. 
Autorizaci6n por un consejo oficial: La legislaci6n de varios paises 

estipula laconstituci6n de un consejo oficial encargado de recibir, 

examinar y autorizar las solicitudes de esterilizaci6n voluntaria, 

en todos los casos o en un cierto nfmero de ellos (por ejemplo, 
si se trata de un menor de edad). Sin embargo, no hay una

al n6mero o a las caracteristirasnimidad con respecto 
profesionales de los miembros del consejo o al m6todo que 

ha de seguirse para adoptar una decisi6n (mayoria o unani
midad). 

planning purposes, 1973 (Law and population monograph series, no. 8.);
0 1, invierno de 1974,California Western InternationalLaw Journal,vol. 5,n

p. 72-120. 
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Leyes que prohiben la esterilizacidn voluntaria 

Varias leyes prohiben la esterilizaci6n voluntaria en todos los casos. 
Otras reducen la gravedad de la sanci6n que se aplica a las 

personas que han efectuado una operaci6n de esterilizaci6n 
cuando 6sta se ha realizado con el consentimiento de la per
sona operada. 

Lagunas de las disposiciones legales 

En un gran ntimero de casos, no se sabe muy claramente si el derecho 
penal prohlbe o permite especificamente la esterilizaci6n volun

taria. En ciertos paises, puede ocurrir que se la considere como
 
una forma de producirse deliberadamente o graves lesiones
 
corporales )>.
 

En ciertos palses africanos en los que el derecho comn es de 
origen ingles, se puede considerar la esterilizaci6n voluntaria como 
una <(operaci6n quirrgica ), en virtud de la cual el beneficio que 

se pretende de al paciente, excluye la posibilidad dedar buena fe 
exigir una responsabilidad penal al cirujano. 

En cambio, en otros paises, e'i consentimiento de la (( victima )> 
de las ( graves lesiones corporale,; )>no disculpa al cirujano que ha 

realizado una operaci6n de esteri izaci6n. 
El grado de confusi6n exist-nte se pone de manifiesto en el 

hecho de que las leyes claramente aplicables son el derecho penal 

sobre los actos de violencia y las lesiones corporales graves, lo cual 

equipara la labor que realiza un cirujano experto en un paciente 
voluntario, en buenas condiciones clinicas, con los actos de violencia 
contra una persona. 

Procede destacar, sin embargo, que independientemente de que 
la esterilizaci6n voluntaria estd prohibida per se o considerada por 
analogla como (( graves lesiones corporales >,es raro que se intente 

o a los pauna acci6n en justicia o que se condene a los mddicos 

cientes.
 

En otro tipo de paises, la inexistencia de disposiciones especi

ficas en cl c6digo penal sobre la licitud o ilicitud de la esterilizaci6n 
voluntaria suscita la aplicaci6n de la doctrina Nullum crimen, nulla 

poenasine lege. En virtud de este principio de derecho penal, impli

cito pricticamente en todoF los sistemas juridicos del mundo, sola

menVe se considera que u, acto es ((delictivo >>cuando est1 especi

ficau. in el c6digo penal, en los palses cuya legislaci6n no la prohibe 
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expresamente se considera licita la esterilizaci6n voluntaria. En 
va en el sentido de liberalizargeneral, la tendencia que predomina 


la legislaci6n aplicable a la esterilizaci6n voluntaria.
 

ABORTO 1 

Cuando un acto declarado o delictivo >sigue practic~ndose amplia

mente y las autoridades no se preocupan excesivamente por sancio

narlo, y cuando los efectos nocivos que entrafia el hecho de man

tener este delito en los textos legales contrarrsta los objetivos que 

persegulan inicialmente los legisladores, se plantea inevitablemente 
el problema de su revisi6n y de su eliminaci6n. 

Fuerzas que promueven la legalizaciin 

Proporcl6n elevada de abortos clandestinos y pellgros 

consigulentes para Is salad 
Las estadisticas ;ndican que el aborto clandestino predomina incluso 

en los Estados predominantemente musulmanes y cat6licos y pro

duce fuertes tasas de mortalidad. 

Efectos de Ia legislaci6n del aborto sobre el aborto 

clandestino y Ia tasa de natalidad 
La liberalizaci6n de la legislaci6n sobre el aborto fue seguida de un 

aumento del nimero de abortos legales y una reducci6n de la tasa 

de natalidad en seis palses de la Europa oriental. Cuando una legis
es sustituida por otra restrictiva, lalaci6n liberal sobre el aborto 

tasa de natalidad tiende a aumentar. 
Las estadisticas compiladas en los hospita!es muestran que ]a 

liberalizaci6n de la legislaci6n sobre el aborto puede traer consigo 

un gran porcentaje de abortos realizados en condiciones de vigi
se dispone de estadisticas quelancia m~dica adecuada. Tambibn 

indican que el aborto legalizado trae consigo una reducci6n de la 

tasa de mortalidad de las madres. los nifios y los recin nacidos y de 

la tasa de partos extraconyugales. 

1. Adaptaci6n de Luke T. Lee, International Status of Abortion Legislation 
16): capitulo 16 do1973 (Law and population monograph series, nO 

Howard J. Osofsky y Joy D. Osofsky (compiladores), The abortion expe
rience, Nueva York, Harper and Row, 1973, p. 338-364. 
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Tietze [I] ha demostrado que el peligro que entrafian los 
abortos realizados en condiciones m~dicas adecuadas es inferior 
al de los que acarrean la continuaci6n del embarazo y los partos. 
Sus estadisticas indican que murieron 69 mujeres de 250 000 que 
habian tenido abortos legales en Checoslovaquia y en Hungria de 
1957 a 1967 (tasa de mortalidad de 2,8 por cada 100 000 abortos). 
En el caso de ia mayoria de los palses en los que estd prohibido el 
aborto, se prev6 que el promedio de la tasa de mortalidad serd 
de 50 a 100 por cada 100 000 abortos clandestinos. En los paises en 
los que no se practica la antisepsia la tasL de mortalidad inherente 
a los abortos clandestinos puede ser de i 000 6 mds por cada 100 000 
aboftos de estas caracteristicas. 

Insuflciencia de los mktodos anticonceptivos 
como 6nico elemento de regulaci6n de Iafecundidad 

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la naturaleza humana, es 
ut6pico pensar que se vayan a tomar siempre precauciones para 
impedir ]a concepci6n antes de las relaciones sexuales, aunque no 
se busque el embarazo y que, incluso cuando se toman tales pre
cauciones, no es seguro que no vaya a producirse un embarazo. 
Hasta el momento, no hay ninglin contraceptivo plenamente seguro, 
universalmente disponible y aceptable. Mientras <(cada embarazo 
no sea un embarazo deseado ), seguird planteada esta pregunta 
dtica: si una mujer que ha decidido evitar el embarazo recurre 
deliberadamente aun determinado m~todo anticonceptivo, recetado 
por su medico o un sacerdote, y a pesar de ello queda embarazada 
Ise debe obligar a ella, al nifo o a la sociedad a soportar las 
consecuencias de ese fallo de los mdtodos anticonceptivos? 

Por otra parte, procede recordar que el empleo de anticoncep
tivos no estA totalmente exento de morbilidad. Las pildoras de 
control de la natalidad y, en menor medida, los mcdios intraute
rinos entrafian complicaciones ocasionales. A consecuencia de ello, 
Tietze llega en su andlisis a la conclusi6n de que 

cl modo mlis racional de reguI.r la fecundidad consiste en utilizar 
un mttodo anticonceptivo perfectamente seguro, si bien no necesa
riamente eficaz cien por cien, y en interrumpir los embarazos quo 
se deriven de fallos de los medios anticonceptivos en las condiciones 
6ptimas, es decir, en el quir6fano de un hospital. 

1. Las cifras entre corchetes se refieren a las notas de final del capitulo. 
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Un estudio britdnico, efectuado posteriormente a la legalizaci6n 
de la icy sobre el aborto, ha puesto de manifiesto que las conse
cuencias de un embarazo no deseado pueden engendrar sintomas 
psiquidtricos, especialmente cn ]a multipara recargada de trabajo 
y en la soltera sin apoyo. En contraste, se observaron pocos tras
tornos psiquidtricos en las pacientes cuyo embarazo habia quedado 
interrumpido [2]. 

Discriminaci6n contra los pobres 
All donde los abortos son ilegales, los ricos recurren a abortos, 
caros e ilicitos pero seguros, en su propia casa o hacen un viaje de 
placer al extranjero ccmbindndolo con la operaci6n correspondiente 
al aborto. Los pobres tienen que limitarse a quedarse en su casa y a 
enfrentarse con las consecuencias de un parto o de operaciones 
clandestinas muy peligrosas. Asi pues, el sistema de la legislaci6n 
restrictiva del aborto entrafia forzosamente un trato discriminatorio 
intrinseco contra los pobres y favorable a los ricos. Esto plantea 
graves prot-lemas de justicia y de igualdad de protecci6n ante la 
ley. 

Cond~ci6n de la mujer 
Al igual que la planificaci6n de la familia, se reconoce que la igual
dad entre los sexos es un derecho humano b~sico, si bien incluso 
hoy dia la poligarria es frecuente en muchas parte del mundo y el 
sufragio femenino no es en modo alguno un fen6meno universal. 

En los iltimos cincuenta afios se han logrado impresionantes 
progresos en lo que se refiere al desarrollo de lo- derechos jur'di
cos, educativos, politicos, sociales y econ6mices de la mujer [31. 

Se tiende cada vez mds a ampliar la definici6n de igualdad 
entre los sexos, de modo tal que incluya el concepto de que toda 
mujer debdrfa tener el derecho a decidir si v a tener o no hijos [4]. 

Redescubrimiento de la legislaci6n tradicional que autoriza 
el aborto 

Muy a menudo las leyes sobre el aborto no han formado parte de 
las tradiciones culturales, religiosas, sociales y juridicas, de las 
sociedades indigenas, siro que fueron impuestas durante la dpoca del 
imperialismo y de la occidentalizaci6n que acompafi6 a Ia revolu
ci6n industrial. El nacionalismo y la descolonizaci6n han incitado 
a los pueblos a poner eai tela de juicio las pricticas que se Ics hablan 
impuesto de este modo. 



110 Textos sobre poblacldn para los estudlantes de derecho 

Soluciones judiciales y legislativas 

No es un secreto para nadie que incluso en los paises que prohiben 
el aborto en cualquier circunstancia, dstos siguen efectudndose con 
leves consecuencias judiciales dando lugar a poca o ninguna per
secuci6n judicial y a penas simb6licas contra quienes to realizan. 

Interpretacidn liberal de la legislacidn vigente 

Como la revisi6n de las leyeF suele ser una operaci6n larga y 
engorrosa, ciertos profesionalts de ia justicia han preferido dar una 
interpretaci6n liberal, en vez de acatar estrictamente la letra de la 
ley. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidi6 
que tela que ser el fiscal quien reflexionara y demostrara de un modo 
razonablemente plausible que el aborto no era ((necesario para 
mantener la vida o la salud de la madre >. 

Establecimien'to o extensi6n de las razones que justifican 
el aborto licito 

El sistema habitual para liberalizar la legislaci6n sobre el aborto 
ha consistido en ampliar las causas qu.-justifican el aborto licito, 
desde las de cardcter m6dico (vida, salud), hasta algunas o todas 
las que se citan a conrinuaci6n: eugendsicas, 6ticas (humanitarias), 
medicosociales, sociales y relacionadas con la edad. Las tres prime
ras son las mis corrientes, y su expresi6n 6ptima es quiz, la que 
contienen las disposiciones de un modelo de c6digo penal sobre el 
aborto, recomendadas por el Armerican Law Institute [5]: 

Si hay un ((riesgo importante de que la continuaci6n del embarazo 
ponga gravemente en peligro la salud fisica o mental de la 
madre >. 

Si oel nifio puede nacer con defectos fisicos o mentales graves>>. 
Si oel embarazo es el resultado de una violaci6n, un incesto u otr-s 

relaciones sexuales delictivas,). 

La legislaci6n de ciertos paises contempla tambi6n las o indicaciones 
mbdicosociales> (por ejemplo, partos anteriores muy poco escalo
nados en el tiempo, el intervalo desde el iltimo parto, una situaci6n 
econ6mica dificil o la enfermedad de otros miembros de la unidad 
familiar), <(las indicaciones sociales (por ejemplo, el nfimero de 
hijos vivos, condiciones econ6micas dificiles y consideraciones de 
tipo ambiental) o a la ( edad, (por ejemplo, el hecho de tener 
m~is o menos una determinada edad) [6]. 
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Cuando se autoriza el aborto por una o mds de las razones antes 
expuestas, suele haber reservas (contraindicaciones) que prohiben 
explicitamente el aborto en ciertas circunstancias, por ejemplo, la 
evoluci6n del embarazo pasada una cierta fase (aceleraci6n, viabi
lidad) o momento (10-28 semanas), el incumplimiento del requisito 
de residencia, la existencia de ciertas enfermedades, y la falta del 
consentimiento por parte del c6nyuge. 

Algunas de estas razones pueden producir los mismos efectos 
que el abortc a petici6n, en raz6n de la dificultad de demostrar el 
incumplimiento. Asi por ejemplo, aunque la nueva ley india sobre 
el aborto, que ue promulgada en agosto de 1971 y entr6 en vigor 
en enero de 1972, no menciona explicitamente los fallos de los 
medios anticonceptivos como raz6n que justifique el aborto, en la 
Explicaci6n II del art. 3.2 que autoriza el aborto si la continuaci6n 
del embarazo puede constituir un grave riesgo para la salud mental 
de la mujer, estipula que: 

Cuando se produzca un embarazo debido al fallo de un 
mtodo o medio empleado por una mujer casada o por su marido 
con la finalidad de limitar el nfimero de hijos, se puede suponer 
que ]a zozobra que provoca ese embarazo no deseado consti
tuye un grave dafio para la salud mental de la mujer embara
zada. 

Aborto a petici6n 
La expresi6n ((aborto a petici6n o es impropia ya que hay invaria
blemente ciertas condiciones, requisitos o procedimientos que 
cumplir u honorarios que pagar. En general, se entiende en el 
sentido de la eliminaci6n de la necesidad de especificar las razones 
del aborto, dentro de un periodo de gestaci6n especificado. En 
virtud del decreto de fecha 23 de noviembre de 1975, en la Uni6n 
Sovi~tica, por ejemplo, fus abortos pueden ser realizados por per
sonal competente en los establecimientos mddicos. No obstante, en 
una orden ministerial del Ministerio de Sanidad de fecha 28 de 
diciembre de 1975 se presentaba una lista de contraindicaciones, en 
cuyo caso no se puede realizar un aborto. Estas contraindicaciones 
son las siguientes: a) gonorrea aguda o cr6nica; b) condiciones 
inflamatorias agudas o cr6nicas de los 6rganos sexuales, c) focos 
piirulentos, cualquiera que sea su localizaci6n, d) enfermedades 
infecciosas agudas, e)aborto en los seis meses anteriores. 

Se requiere una autorizaci6n especial en el caso de embarazos 
de m~is de 12 semanas. 
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la mujer de la raz6nNormalmente, el ginec6logo habla con 
por la cual 6sta solicita el aborto y le advierte los posibles efectos 
nocivc;s. No obstante, si la mujer persiste se debe aceptar su solicitud. 

En una decisi6n muy importante, de fecha 22 de enero de 1973, 
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Amdrica, en el caso 

en el estado de Texas, estableci6 lode aborto Roe v. Wade [7], 
siguiente: 

En los tres prime,,'is meses del embarazo, la decisi6n de abortar 
incumbe a la mujer y a su mddico. 

En los seis meses siguientes del embarazo, las leyes de un Estado 
pueden establecer un procedimiento razonable de aborto en 
funci6n de ]a salud de la madre. 

En las diez semanas 61timas del embarazo, cuando se estima que el 
feto puede nacer viable, todos los Estados pueden prohibir el 
aborto, salvo cuando resulte necesario para salvar la vida o la 
salud de la madre. 

En otra decisi6n sobre la impugnaci6n de la ley sobre cl aborto de 

Georgia (Doe v. Bolton) [8] el Tribunal Supremo declar6 anticonsti
tucional la exigencia de la residencia, asi como otras que establecia 

virtud de las cuales las operaciones deel estado de Georgia, en 
aborto deben realizarse en hospitales privados, las solicitantes 
deben ser seleccionadas por un comit6 del hospital y dos medicos 
independientes deben expedir un certificado en el que conste que la 
continuaci6n del embarazo ronstituirid un peligro para la salud de 

la madre. 
La decisi6n de Texas invalidard las rigurosas leyes contra el 

aborto vigentes en 31 Estados, mientras que la de Georgia reque
enrird ]a modificaci6n de las disposiciones que rigen el aborto 

otros 16, ademds de los que han autorizado, de hecho, el aborto a 

petici6n, pero han impuesto el requisito de la residen -ia (Alaska, 
Hawai y Wdshington). 

Estas decisiones estdn fundadas impllcitamente en el rechazo 
de la mayoria de las tesis que sostienen que el feto pasa a ser una 

momento de la concepci6n y, por consiguiente,v persona> en el 
tiene derecho a las garantias de igualdad de protecci6n y de enjui
ciamiento en las debidas condiciones, establecidas en la Constitu

es unaci6n. El Tribunal afirm6 explicitamente que el feto no 

persona en virtud de la 14 ava Enmienda de la Constituci6n.
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Integraci6n del aborto en los servicios gratuitos 
de phwificaci6n de la familia 

Por filtimo, puede ocurrir que un pals no solamente permita el 
aboito a petici6n sino que lo convierta ademds en un servicio 
ptiblico gratuito, aplicando de este modo la Declaraci6n de las 
Naciones Unidas sobre el Progreso y el Desarrollo en I,- Social, 
adoptadaen 1969, en la que se insta a los miembros de las Niciones 
Unidas a proporcionar a las familias no solamente los conocimien
tos sino tambi6n los medios necesarios para que puedan ejercer 
su derecho a determinar de un modo libre y responsable el nfimero 
y el espaciamiento de sus hijos [9]. 

Conclusiones 

Pese a una constante y vigorosa oposici6n al aborto fundada en 
diversas razones, la tendencia general se orienta sin lugar a dudas 
a la legalizaci6n del aborto, mientras que no queden doblegadas 
las fuerzas que lo propugnan. De hecho, cinco de los palses mds 
poblados del mundo que suponen la mayoria de la poblaci6n 
mundial total -los Estados Unidos de America, el Jap6n, la Uni6n 
Sovi~tica, la India y China- tienen ya una legislaci6n que autoriza 
prdcticamente el aborto a petici6n. Es interesante sefialar que en 
cada uno de estos paises se ha Ilegado a la legislaci6n del aborto 
por un camino diferente: Estados Unidos de Am6rica, en virtud de 
decisiones judiciales; en el Jap6n gracias a una interpretaci6n 
amplia de ]a legislaci6n vigente; en la Uni6n Sovidtica a travs de 
la promulgaci6n de una nueva legislaci6n; en ]a India mediante 
una Explicaci6n Oficial de la nueva legislaci6n; yen China, debida 
a la decisi6n del partido y el apoyo de las masas. 

REGULACION MENSTRUAL 

Los progresos de la tecnologla anticonceptiva han sido verdadera
mente revolucionarios. Con el advenimiento de la pildora y los 
medios intrauterinos, ha aumentado considerablemente la eficacia 
de los procedimientos anticonceptivos. Ahora bien, su introducci6n 

la prdctica m6dica ha provocado problemas juridicos. Aunqueen 
la pildora actia indudablemente como anticonceptivo, impidiendo 
la fecundaci6n, no cabe decir lo mismo de los medios intrauterinos, 
que no impiden la concepci6n sino la implantaci6n en el 6tero del 
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6vulo fecundado despu~s de la concepci6n. Cabe decir to mismo de 

la plidora ((de ]a mafiana siguiente >,que empez6 a emplearse en 

1966. Varios autores han afirmado que tanto los intrauterinos como 

esta tiltima pildora violan las disposiciones penales que sancionan 
la que se sugierael aborto. No obstante, no existe ninguna obra en 

que se ha partido de esta base para perseguir penalmente a quienes 
modo. A pesar de ciertas dudas persistentes,han procedido de ese 

se estima que estos mtodos son anticonceptivos por muchas razo

nes, entre ellos la imposibilidad de demostrar que pueden funcionar 

t~cnicamente como abortivos para actuar tan pronto despu~s de 

una posible concepci6n. 
La aparici6n de mdtodos modernos de control de la natalidad 

se ha producido tan rdipidamente que los seres humanos parecen 

estar a punto de adquirir un control completo dc sus hdbitos 

reproductivos. La adici6n de prostaglandinas y la t~cnica de aspi
han reforzado esta posibilidad. Estos dosraci6n con una cdnula 

sistemas ofrecen la posibilidad de eliminar el feto que pueda haberse 
cnicas no estdnformado, aunque las personas que empleen tales t 

seguras de su existencia. Se plantea la cuesti6n de saber si consti

tuyen un aborto en el sentido del derecho penal. j,Habrd que clasi

ficarlos como abortivos o como anticonceptivos postcoitales (como 

en el caso de los dispositivos intrr-uterinos)? Despu6s de todo, se 

trata de m~todos encaminados a impedir el embarazo. Asi puds, 
a supertodo parece ipilicar que, en ciertos aspectos han Ilegado 

ponerse las teorias tradicionales de los m6todos anticonceptivos y 

del aborto. 
de todo el mundo seComo los sistemas de derecho penal 

merobasan menos en la probabilidad que en la certeza, y como el 

empleo de las nuevas tdcnicas no indica nada seguro sobre la fina

lidad o sobre un parto preexistente, se puede Ilegar a la conclusi6n 

de que, a defecto de una nueva legislaci6n que declarara intrinseca
is, seg(n toda probabilidadmente ilicito el empleo de tales t~cn;, 


su uso no violari las disposiciones penales vigentes sobre el aborto.
 
los quePuede ser interesante sefialar que en varios paises en 

aborto sigue teniendo caricter restrictivo,la legislaci6n sobre el 
el aborto se distingue de la regulaci6n menstrual y, por consiguiente, 

dsta estd autorizada. Es muy significativo sefialar que hasta la fecha 

no ha habido en ningtrn pais del mundo casos conocidos de acusa

ci6n penal de medicos que hayan practlcado la regulaci6n menstrual. 
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1. Christopher Tietze, <(Somatic consequence of abortion o, presentado en Ia 
NICHD/NIMH Workshop on Abortion, Bethesda, Maryland, 1J y 16 de 
diciembre dc 1969 (National Institute and Child Health and Human Dove
lopment, and National Institutes of Mental Health); resumen en Studies in 

Family Planning, mayo de 1970, p. 2 y 3. 
2. 	C.M.B. Pare y H. Raven, ((Follow-up of Patients Referred for Termina

tion of Pregnancy o, The Lancet, 28 de marzo de 1970, p. 635-638. 
3. La Comisibn de la Condici6n Jurldica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas estd procediendo a un estudio detallado y sistemitico do ]a condi

ci6n de la mujer coma factor que influye en la fecundidad. Viase el docu

mento del ECOSOC de las Naciones Unidas E/CN.6/564, del 28 de diciem
sabre el cometido de la mujer en ]a familia: la condici6n de Iabre de 1971, 

mujer y la planifica;6n de la familia (informe del -elator especial, Sra. 
Helvi Sipila) y el anexo sabre las directrices para el estudio del relator 

la condici6n de la mujer y la planificaci6n de la familia.especial sabre 
V6ase tambidn Luke T. Lee, Law and family planning, Studies in family 
planning. abril de 1971, p. 90. 

>,Lee y Larson, op. cit.4. Swedish Association for Sex Education, <(Sweden 
(fn.2), p. 184.85. Peter B. Maggs, Law and Population Growth in Eastern 
Europe, Law and Population Monograph Serie, nO 3, 1971, pigs. 20-23; 

v.Brief in Support of Defendants-Respondents by Amici Curiae: Byrn 
New York City Health ans Hospitals Corp., 38 A.D. 2d 316 (1972), p. 15
19. 

5. 	V6anse American Law Institute, Model Penal Code, Sec. 230.3 (Proposed 
Official Draft 1962), que hablan seguido esencialmente 13 estados de los 

Estados Unidas de Amdrica antes del 22 de enero de 1973, las decisionos 
en 	 los casos Roe v. Wade y Doe v. Bolton, op.del 	 Tribunal Supremo 

cit. (nota 52). VA-ase Brief in Support of Defendants-Respondents by Amid 
Curiae: Byrn v. New Yoik, City Health and Hospitals Corp., op. cit. (nota 
56), p. 43. 

6. 	 Puede verse un examen mundial do las indicaciones del aborto licito en Id. 

Apdndice A; IPPF op. cit. (fn. 40); y Mary G. Kalis, Abortion Leg;slation: 
A Summary International Classification, Silver Spring, Md., International 
Reference Center for Abortion Research/Transnational Family Research 
Institute, 1972. En relici6n con los pafses en desarrollo, v6ase Lee, Abor
tion laws of the developing countries, Medford, Mass., Law and Population 
Programme, mimeografiado (revisado hasta enero de 1972). 

7. 410 U.S. 113 (1973). 
8. 410 U.S. 179 (1973). 
9. 	Art. 22.b) La Declaraci6n fue aprobada por IaAsamblea General de las 

Naciones Unidas por 119 votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones. 



6 La ciencia politica,
 
la admi-nistraci6n
 
piblica y el problema 
de la poblacion1 

COMETIDO DE LA CIENCIA POLITICA 

La ciencia politica ha experimentado rdpidos cambios en los iiltimos 

decenios. Ha surgido un mayor interds por el anilisis detallado de 

los sistemas politicos, el estudio del comportamiento politico fun

dado en datos cuantitativos, y el andlisis y ia evaluaci6n de las 

politicas y de las decisiones. Algunos de estos cambios han obede

cido a la evoluci6n de ciencias sociales afines, tales como la socio

logia y la economia, otros, a la difusi6n generalizada de la concep

ci6n sistemdtica, y otros m~is, a ia disponibilidad de datos sobre el 
obtenidos mediantecomportamiento y las intenciones electorales, 

cacuestas de muestreo. El empleo de computadoras ha permitido 

efectuar detallados estudios de correlaci6n. Por iltimo, la aparici6n 
de nuevos Estados ha suscitado unde un ntimero sin precedente 

nuevo problema, que no estd basado ya en la anticuadd moda de 

redactar constituciones sino en la construcci6n de sistemas politicos 

capaces de hacer frente a la tarea del desarrollo econ6mico y social. 

En cierto sentido, todas estas evoluciones y temas de interds 

han sido elementos intrinsecos de la naturaleza de la disciplina desde 

comienzos pero, segtin los momentos, diferentes aspectos han sus 

1. Reproducci6n del trabajo de A.B. Chems, Politicalscience, public adminis
tration and the problem ofpopulation(documento presentado en la Reuni6n 
de Trabajo de la Unesco sobre la ensefianza de la dinimica de la poblaci6n 
en las facultades de derecho, Paris, febrero de 1974), p. 22.45. (Se ha dado 
una nueva numeraci6n a las notas.) 
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cobrado mayor predominio y preeminencia. El estudio de la politica 

se ha interesado en c6mo se han gobernado los hombres en el pasado 

y en el momento presente y c6mo deben ser gobernados: historia 

politica, descripci6n pclitica y filosofia politica. Hay quienes han 

adoptado una concepci 6n positivista de ]a politica, y destacan los 

efectos que ejercen las instituciones politicas y de la politica estatal 

sobre la sociedad; otros han subrayado los efectos de factores e 

instituciones no estatales tales como la estructura familiar, la evolu

ci6n econ6mica y tecnol6gica, el crecimiento y difusi6n de movi

mientos religiosos, etc., sobre los acontecimientos politicos [I] 1. 

Aunque no todos los autores han mantenido el misrno tema de 

interns central, no cabe establecer una distinci6n sensible entre los 

especialistas de la ciencia politica, los soci6logos, los economistas 
dado que todos y los psic6logos hasta muy entrado el siglo xtx, 

ellos se dedicaban al estudio de la filosofia. Quizd podamos califi

carlos de fil6sofos politicos, sociales y morales, pero las distinciones 

muy tenues. La divisi6n de las ciencias sociales en disciplinasson 
distintas ha obedecido mds a la dinimica de ]a investigaci6n y la 

a las exigenciasensefianza especializada en las universidades que 
una fechacorrespondientes a su utilizaci6n. Y aunque tan s61o en 

relativamente reciente ha pasado a ser habitual que los administra

dores sociales estudien sociologia y que los administradores pfblicos 

estudien politica y economia, cada vez se reconoce mAs que las 
no corresponden a catedistinciones entre las disciplinas te6ric-is 

gorias distintas de problemas. (Dios no ha estimado oportuno 
funci6n de las cdtedras universitarias. ))repartir los problemas en 

El trabajo que iniciamos es precisamente una excelente ilustraci6n 

de este punto. El tema del derecho de la poblaci6n y su administra

ci6n incumbe ya ai sector politico. 
a tenerEl jurista y el administrador pfiblico estdn obligados 

en cuenta la estructura social y econ6mica de su sociedad y su 

contexto ecol6gico, las influencias culturales y educativas que pesan 

sobre ella, asi como su estructura politica y sus tradiciones juridicas. 

Pero, al mismo tiempo [2]: 

El interns por los procesos de cambio social, que ha reactivado el 

interns que suscita el proceso de desarrollo en los paises del Tercer 

Mundo, asi como los esfuerzos cada vez mis deliberados por reducir 

Las notas entre corchetes se refieren a las notas que se encuentran al final
1. 


del capitulo.
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las desigualdades inherentes al nacimiento en los paises mfis opu
lentos, han aumentado tambi~n ]a trascendencia de la ciencia poll
tica como disciplina que se dedica al conjunto de instituciones 
sociales, que constituyen el mecanismo legitimo para expresar la 
voluntad de la sociedad de alcanzar unos objetivos establecidos do 
comn acuerdo. 

Nada ha influido tanto en el reconocimiento del caricter artificial 
de las fronteras entre las disciplinas como los problemas de plani
ficaci6n. Al principio, se estima que los problemas de urbanismo 
incumben a los arquitectos y a los ingenieros de circulaci6n, y la pla
nificaci6n del desarrollo se encomienda a los economistas. Pero 
muy pronto resulta evidente que unos buenos pianos arquitect6
nicos no crean por si solos una comunidad, y que la politica econ6
mica es inoperante si no existen infraestructuras sociales, psicol6
gicas y politicas adecuadas. Los planificadores tienen que trabajar 
con equipos de especialistas en las distintas ciencias sociales, o 
Ilegar a ser ellos mismos generalistas de las ciencias sociales o 
preferentemente una y otra cosa a la vez. Y la planificaci6n de la 
poblaci6n es quiz7is el mds dificil de todos los problemas de pla
nificaci6n. 

Como, a diferencia de la economia y de la sociologia, la ciencia 
politica ha heredado la preocupaci6n por el < deber ser >),por el 
modo en que <(deberia >>gobernarse a los hombres (o dstos deberian 
gobernarse a sl mismos), por los apectos normativos de la politica, 
ha heredado tambi~n el problema clave de conciliar la libertad 
individual con las necesidades de la sociedad en general. En ningfin 
aspecto es mdis grave este problema que en rnateria de derecho de 
la poblaci6n. Todos nosotros hemos recorrido un largo camino desde 
la 6poca en la cual, en la sociedad occidental, los derechos de los 
padres sobre los hijos eran absolutos. Poco a poco, han ido dismi
nuyendo estos derechos. Se prescribe y se hace obligatoria la esco
larizaci6n de los nifios, y se restringen severamente sus horas de 
trabajo. Se puede hacer comparecer ante la justicia a un padre que 
se niegue a proporcionar cuidados mddicos a un hijo enfermo. 
Maltratar a un niflo constituye un delito. A diferencia de ciertas 
religiones que han afirmado su derecho a prohibir totalmente la 
prlctica del control de natalidad, la mayorla de los Estados se han 
limitado en este campo a prohibir las relaciones sexuales ( anti
naturales o entre hombre y mujer. Los Estados que han reducido 
progresivamente su intervenci6n en estas cuestiones son los mismos 
que han endurecido progresivamente sus disp:siciones aplicables 

/ 
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a los malos tratos de que pueden ser objeto los nifios. Eso parece 
en general de ( libertad ,, y no de

parad6jico porque hablamos 
y no de tal o

libertades concretas; de ( derechos del individuo, 

cual derecho. 

DE LA POLITICAFORMULACION 

que reviste la politica estd fuertemente influenciada,La forma 
que tiene el responsable

cuando no determinada, por el modelo 
del

politico del sistema que esti administrando, y del ( problema, 

que se estd ocupando. Hemos de recordar que las medidas rela

cionadas con cl derecho de la poblaci6n no se toman aisladamente. 

Estas tienen que competir con otras para la obtenci6n de los recur

sos necesarios [3]. Si el objetivo del sistema consiste en el ( desa

rrollo ,, el responsable politico ha de tener razones para pensar que 

]a politica de poblaci6n contribuird poderosamente al desarrollo. 
las pruebas son 

a menudo se justifica por estas razones,Aunque 
de hecho d6biles. No cabe dudar que la modernizaci6n y la reduc

ci6n del crecimiento demogrdfico estAn relacionadas, pero el cardcter 

de esta relaci6n es impreciso.Un modelo en el cual el control de la 

sea el ( sector principal del , proceso de desarrollo no
poblaci6n 

es falso, sino que ademds resulta engafnoso, ya que en
solamente 

no existe la estructura administrativa
los paises subdesarrollados 
y politica necesaria para llevar a la prdctica una politica eficaz de 

control de la poblaci6n [4]. Tampoco suscita la misma confianza 

que antes el modelo de la ( espiral virtuosa)): aumento de la pros

= reducci6n de la tasa dc natalidad = aumento de la 
peridad 

en marcha, puede constituirUna vez que se poneprosperidad. que se consoliden una sucesi6n de acontecimientosciertamente los umbrales 
mutuamente, pero quizd resulte muy dificil Ilegar a 


de la prosperidad y de la limitaci6n de la poblaci6n.
 
menos desarrollados estdn apresa-

Se considera que los paises 
en la cual una fuerte 

en una especie de trampa del equilibrio,dos 

tasa de crecimiento de la poblaci6n impide el desarrollo econ6mico,
 

coartan la posibilidadatraso econ6micoy el tradicionalismo y el 
de dar por terminada Ia ( transici6n demogrfica)) [5]. 

No solamente tiene que competir la politica de poblaci6n con 

para obtener los recursos que necesita, sino que
otras politicas se6timas; las leyes que
adem'is ha de ser compatible con estas 

basen en ella no deben ser contradictorias y han de ser compatibles 

http:impreciso.Un
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con la ((cultura administrativa y juridica, es decir, la red de valores 
y actitudes relacionados con el derecho que determinan cudndo y 
por qu6 y d6nde ia gente cumple con la ley y el gobierno o se 
desvia de ellos> [6]. 

AsI pues, no es sorprendente que los gobiernos muestren pre
ferencia por las medidas ( blandas )>antes que por las ( duras ,; 
por desgracia, el fracaso de aqu6llas puede acarrear que 6stas 
resulten mds inevitables y mds dificiles de imponer. 

APLICACION DE LAS CIENCIAS POLITICAS 
A LOS PROCESOS NORMATIVOS 

Se ha aceptado siempre que la administraci6n pxblica es algo mds 
que ia aplicaci6n de la ley. Para empezar, la legislaci6n no puede 
abarcar todas las relaciones posibles entre el ciudadano y los 
6rganos pfiblicos que existen para regular el comportamiento, 
prestar servicios y facilitar sus actividades de un modo o de otro. 
Ademds, hay que interpretar la ley en cada caso preciso y en funci6n 
de circunstancias concretas, y es ut6pico pensar que se pueda 
recurrir a los tribunales para zanjar todos los casos en los que 
haya interpretaciones discrepantes. Por ello, los ministerios, las 
entidades oficiales, las autoridades locales y otras instituciones 
ptiblicas actfian con arreglo a ciertas ( directrices >en las que se 
exponen las lineas generales de la politica. Con arreglo a estas 
directrices generales, toman miriadas de decisiones todos los dias, 
en todos los niveles, desde los que estdin detrds de un mostrador 
hasta los ministros o los responsables mdis importantes. Hay unas 
burocracias complejas que se interponen entre la alta politica y la 
transaccion final con el chadadano. El comportamiento de la buro
cracia es un buen tema de estudio para los especialistas de muchas 
disciplinas de 'as ciencias sociales: soci61ogos, psic6logos sociales, 
especialist's de la administraci6n y de las ciencias politicas. El 
discipulo de la ( administraci6n pfiblica , tiene que abarcar todos 
estos puntos de vista. Pero busca tambi6n la respuesta a preguntas 
como las ,iguientes: ,Qui~n determina la politica y c6mo la deter
mina? LCudl es la naturaleza del proceso politico? IC6mo se trans
forma en esos rifles de decisiones diarias? LC6mo se evalia el 
6xito de una politica en lo que se refiere a la consecuci6n de sus 
objetivos? iQu6 se hace para reajustar la politica en el caso en que 
no logre alcanzar tales objetivos? Esta serie de preguntas constituye 

vi'
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el nuevo campo del anilisis politico. Por supuesto, en principio el 

politico determina la politica, y el administrador p6blico la aplica. 

Pero, en la prdctica, es imposible que aqu6l pueda tener presentes 

todas las variantes posibles y apreciar las consecuencias posibles 

de todas y cada una de ellas. Como dice Bertrand Gross [7]: 

Seria ridiculo suponer que, por si solos los funcionarios pblicos 
puedan tomar decisiones sobre... los grandes problemas de ]a <meta

politica >). Pero seria igualmente ridiculo suponer que los dirigentes 
politicos pueden tomar decisiones en estos campos sin ser ayudados 
o impedidos por los administradores pfiblicos que Ics proporcionan 
la informaci6n bisica, controlan muchos cauceq de la aplicaci6n de 

la politica y ayudan a formular las distintas variables entre las cuales 

pueden elegir los dirigentes politicos. 

La (<metapolitica a la que se referia Gross es ideol6gica: planificar 
a los valores materialistas o a los valores o no planificar; cefiirse 

metahumanistas, etc. Pero cabe decir lo mismo de otro tipo de 

politica, a saber, el empleo de determinados tipos de sistemas de 

o de direcc;6n para la propia labor de formulaci6n y
informaci6n 
evaluaci6n de una politica. La elecci6n del sistema de informaci6n 

determina en gran medida el tipo de informaci6n que se tendrd en 

se una decisi6n sobre los limites del 
cuenta. De hecho, trata de 
sistema que, a su vez, selecciona previamente la gama de variantes 

normativas que han de tomarse en consideraci6n. Como los sistemas 
estricto parecen manejables, tendemosdefinidos de un modo a 

circunscribir los problemas y a intentar abordarlos aisladamente [8]. 

Sin embargo, es evidente, como ha destacado Berelson, que 

toda politica de limitaci6n del crecimiento de la poblaci6n debe 
los seis criterios siguientes [9]:satisfacer por lo menos 


i) posibilidad cientifica, m6dica y'tecnol6gica,
 
ii) viabilidad politica,
 
iii) viabilidad administrativa, 
vi) capacidad econ6mica,
 
v) aceptabilidad moral, 6tica y filos6fica,
 
vi) cficacia supuesta.
 

Gross ilustra el empleo de estos criterios con ocho propuestas (v~ase 

En este cuadro se presenta una evaluaci6n de c6moel cuadro 1). 
pueden ser evaluadas las propuestas elegidas en una sociedad dada; 

en otras, esa evaluaci6n seria diferente. Tampoco se examinan en 

el cuadro las interacciones politicas, susceptibles de hacer que la 

matriz final resulte todavia mds compleja para el responsable poll
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tico [10]. No obstante, en principio esta ilustraci6n contribuye a 
mostrar el modo de evaluar de antemano las distintas posibilidades 
normativas. Se plantea un problema totalmente diferente, una vez 
tomadas las decisiones. Puede tratarse de dccisiones contingentes, es 
decir, se puede escoger una politica para efectuar una primera 
prueba. En tal caso, es muy probable que se requiera una evaluaci6n 
de sus resultados. Tambi~n en principio esto parece bastante simple. 
Se escogen dos sector.s similares en funci6n de criterios pertinentes, 
y se aplica la polltiza a uno de cllos, utilizando el otro como 
v testigo ,. Despu~s de un periodo adecuado de prueba, se comparan 
los resultados. Por desgracia, esto parece simple pero no Ioes. Para 
empezar, resulta muy dificil encontrar sectores que scan similares, 
incluso con respecto a un pequefio ncxmero de criterios diferentes, 
si entre ellos figuran la distribuci6n de los ingresos, la mezcla racial, 
la mezcla religiosa, el grado de urbanizaci6n, las tradiciones del 
trabajo femenino, el grado de movilizaci6n politica, las tendencias 
pollficas, por no mencionar sino aigunos de ellos. En segundo lugar, 
es dificil estar seguro de cudles son los criterios que representan 
variables interesantes y significativas. En tercer lugar, resulta muy 
dificil evitar la 4 contaminaci6n >>,esto es, los efectos sobre el 
sector 2 del hecho dc saber que se ha aplicado la politica en el 
sector I. En cuarto lugar, es diffcil saber durante cudnto tiempo 
hay que tomar medidas para poder tener cierta seguridad de que: 
a) los cambios observados se deben a la politica aplicada y b)si es 
que se deben a ello, esos cambios no son fugaces [Il]. Muchas 
innovaciones surten efectos positivos a corto plazo, pero resultan 
decepcionantes a plazo mds largo. Por filtimo, la verdadera compa
raci6n no se refiere a la aplicaci6n o a la ausencia de aplicaci6n de 
la politica, sino a los costos y beneficios de su aplicaci6n y los de 
cada una de las variantes. 

ZQu6 cambios habrd que buscar? Si la polltica consiste, por 
ejemplo, en la distribuci6n gratuiia de anticonceptivos intrauterinos 
,serd un criterio aceptable el nfimero de los realmente utilizados? 

Las personas que los aceptan los empleardn quiz, simplemente en 
sustituci6n de algfin otro mdtodo de control de la natalidad. 1,Debe
ra tratarse de la tasa de natalidad al afio siguiente? Ahora bien, es 
posible que la gente los utilice fnicamente para espaciar mds los 
partos, y no para reducir el tamaflo total de la familia. LResulta 
pijsible esperar hasta que se suponga que las familias han quedado 
ya completas para evaluar los resultados? IDeberia orientarse la 
investigaci6n hacia los cambios de actitudes y valores? 



Cuadro 1. Ejemplo 

Propuesta 

Extensi6n del control 
voluntario de la 
fecundidad 

Establecimiento de un 

control no voluntario 
de la fecundidad 

Intensificaci6n de las 

campafias de educa-

ci6n 


Programas de inczntivos 

Ventajas y sanciones 

fiscales y sociales 


de evaluaci6n de las propuestas, segfin diversos 

CapacidadPosibilidad Viabilidad Viabilidad 
cientifica politica administrativa econ6mica 

Grande Grande (pro- Incierta en uL Protecc-6n 
tecci6n futuro maternal 
maternal); pr6ximo dcmasiado 
de moderada onerosa 
a pequefia 
(aborto) 

Pequefia Pequefia Pequefia Grande 

Grande De moderada Grande Probable-
a grande mente 

grande 

Grande Moderada- Peque-a De pequefla a 
mente moderada 
pequefia 

Grande Moderada- Pequefia De pequeiia a 
mente moderada 
pequefta 

criterios 

Aceptabilidad
itica 

Grande (pro-
tecci6n 
maternal), 
pequefia 

,ef.. 

Grande en 
general 

De pequefia a 
grande 

De pequefta a 
moderada 

Eficacia
 
supuesta
 

Moderada
nmente grande 

Grande 

Moderada 

Incierta Z 

Incierta 

4 



Cambios de las institu- Grande Grande en Pequefia Pequefia en En general Grande a 
ciones econ6micas y general general grande. largo plazo 
sociales pero peque- pero desi

fiaen ciertos gual 
aspectos 
concretos 	 M 

Organizaciones y cauces Grande Pequefia Pequeffa Moderada Moderada- Incierta, 
politicos mente 

pequeki 

Mayores esfuerzos de Moderada Grande De moderada Grande Grande Incierta 
investigaci6n a grande 

Programas de Planifica- Grande en De moderada De moderada Grande Grande en Moderada
ci6n de la familia general, a grande a grande general, mente 

pero se pero desi- grande 
podria gual por 
emplear una razones reli
tecnologia giosas 
mejor 0-

Fuente: 	 John P. Holdren y Paul R. Ebtlich. comps.. Global ecology: Readings toward a rational strategy for man, Nueva York, Harcourt, Brace 
Jovanovich, 1971. p. 255. 4" 
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Incluso cuando se sabe mucho sobre los procesos sociales, es 
un gravedificil predecir sus escalas cronol6gicas. Esto plantea 

problema para evaluar los resultados de las politicas aplicadas. No 
a los primeros sintomas deobstante, contribuye a dar conocer 

cambio. Asi pues, el especialista de las ciencias politicas comparte 

con los de otras ciencias sociales el interds por la b6squeda de unos 

indicadores sociales, especialmente de los que advierten muy pronto 

que ha habido un cambio social. La dificultad estriba en el cardcter 

mismo del cambio, que no sigue un rumbo lineal y cuya apark6n 

resulta, por consiguiente, dificil de descubrir [12]. 
se observardnLos primeros sintomas de los nuevos procesos 


en el empleo de simbolos. La representaci 6n simb6lica que tiene
 

el hombre del mundo puede cambiar para representar cambios de
 

ese mundo sin que se d6 cuenta que ha habido realmente un cambio,
 

las modas y las novedades, el lenguaje, los valores, las creencias, 

los mitos y los simbolos sociales cambian sin que se perciba necesa

riamente lo que supone ese cambio o a qu6 corresponde. Por consi

guiente, podemos explorar los cambios futuros mediante el andlisis 

de los simbolos, de los valores y del uso lingiiistico. Mc Luhan estima 

que su propio m6todo de detectar el futuro es esencialmente una 

aplicaci6n de las tcnicas analiticas de la critica del arte moderno. 
se ha empleado el andlisis del uso lingiiisticoEn el piano social 

contenido de peliculas, revistas femeninas, etc. y
para analizar el 
para descubrir los cambios sutiles del sentido de conceptos claves 

tales como < trabajo >>,<(ocio )) y «justicia ))[13]. 
se trata 6inicamente de sugerencias.Podemos considerar que 

Si se las puede desarrollar hasta el punto de que los planificadorer, 

los politicos y los administradores Ileguen a tener confianza en ellas 

como indicadores precoces del cambio, servirdn no solamente para 
cual es m~is 

una evaluaci6n precoz de la politica sino tambi6n -o 
para indicar de antemano los problemas que vayan

importante-
a surgir o para sefialar una evoluci6n de los mismos. Es caracteris

tico que nuestras acciones politicas se orienten hacia unos problemas 

que estdn ya en proceso de cambio. 
hacer la siguiente advertencia prdc-No obstante, conviene 


tica [14]:
 

En los sistemas sociales, cuando los responsables formulan una 

polftica, es posible que no logren los resultados deseados, no por 

no haber percibido exactamente la situaci6n ni porque su andilisis 
porque hayan empleado su

fuera inexacto -y ciertamente no 
es contra-intuitivointuici6n para descubrir luego que el sistema 
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sino debido mis bien al caricter misn o del proceso politico. La 
politica es el arte del compromiso, y todo politico sabe que a menudo 
unas politicas ( endulzadas o y ( desmayadas o constituycn el resul
tado necesario de ese proceso. 

Es l6gico insistir en que, en el derecho de la poblaci6n, mds que en 
cualquier otro, las medidas que no consiguen obtener un cambio de 
los valores sociales en ]a poblaci6n destinataria tienen muy pocas 
probabilidades de resultar eficaces. Por consiguiente, es de sentido 
com6n discernir primero la pauta de valores que resultard necesaria 
para alcanzar la pauta deseada, por ejemplo la estabilizaci6n de la 
poblaci6n. La fase siguiente consiste en evaluar las politicas posibles 
en funci6n del cambio de valores deseado y, tras ello, en encontrar 
el modo de detectar los cambios de los valores de que se 
trate. Convendrd buscar indicadores precoces de tales cambios de 
valores. 

noEsto no resulta nada fdcil ya que los cambios de vaiores 
afectan necesariamente a toda la poblaci6n; de hecho, los valores 
pueden cambiar en un sentido en un sector de h poblaci6n y, simul
tdneamente, en un sentido opuesto en otros. Los cambios de este 
tipo pueden representar una polarizaci6n, una cristalizaci6n de 
las actitudes en forma conflictiva. Pero puede haber situaciones 
en cierto modo similares cuando los valores cambien rdpidamente 
y la difusi6n entre la poblaci6n sea relativamente lenta. Los cambios 
de la tasa de natalidad y de las actitudes ante el tamafio de la 
familia han tendido a producirse de un modo relativamente rdpido 
despuds de la Segunda Guerra Mundial en algunos de los paises 

con resindustrialmente adelantados. Y las actitudes y prdcticas 
pecto al nfzmero de hijos tienden a difundirse en sentido descen
dente por toda la estructura de las clases sociales. Asi por ejemplo, 
un aumento seguido de una disminuci6n, podria traer consigo que 
la clase alta o la media redujera su tasa de natalidad, al mismo 
tiempo que siguiera aumentando la de la clase inferior. lndicadores 
precoces realmente buenos podrian sefialar la futura tendencia 
descendente, incluso durante el periodo ascendente. Diftrencias de 
segundo orden representan el ritmo de cambio de la tasa de cambio. 
Cuando pasen a ser negativas, la tasa de cambio seguird siendo 
positiva durante cierto tiempo antes de bajar hasta cero y, tras ello, 
volverse negativa. Un nfzmero creciente de planificadores tendrdn 
que reconocer la importancia de diferencias de segundo orden como 
indicadores de cambios a plazo mds largo. Al revds que los 
planificadores, los administradores pfiblicos se ven obligados a hacer 
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frente a problemas a corto plazo, y las medidas que les parecen 
mds aconsejables entran muy fdcilmente en conflicto con las respec

a'asa plazo mis largo de los planificadores. De modo creciente, 
el sistema politico se ve sometido a irna tensi6n, ya que tiene que 
controlar y aceptar la responsabilidad de ambas. 

En las democracias parlamentarias, el gobierno se abstiene a 
menudo de tomar medidas que puedan suscitar beneficios a largo 
plazo si producen consecuencias inc6mc .las o indeseables a corto 
plazo. Un gobierno que no tiene que someterse a la prueba de la 
aprobaci6n popular cada cuatro o cinco afios puede permitirse AI 
lujo de digerir la impopularidad de medidas a plazo corto; pocos 
gobiernos elegidos por el pueblo estin en condiciones de dar las 

muestras de altruismo que se requeririan en su caso. Lo que ocurre 
un plan y, simultdcon harta frecuencia es quc el gobierno adopta 

neamente, medidas que estin en conflicto con 61. Las disposiciones 
legales que apoyan el plan tienden a ser relativamente dtbiles, y se 
propende a aplazar la soluci6n de los conflictos derivados de la 
aplicaci6n de las leyes. En el caso de la planificac*6n de ]a familia, 
estos aspectos no parecen especialmente agudos, pero pasan a serlo 
muy pronto en cuanto centramos nuestra atenci6n en algunas de las 

medidas que refuerzan o proporcionan el respaldo para politicas 
mds evidentemente encaminadas a reducir el crecimiento demo
grifico. Las politicas relativas a la vivienda, la educaci6n, la nutri
ci6n, la discriminaci6n sexual en materia de educaci6n, al empleo, 
lajubilaci6n, la vivenda, la sanidad y la asistencia social, la hacienda, 
al dt'arrollo, la industrializaci6n, ]a agricultura y al aprovecha
miento de las tierras influyen en la necesidad que sienten las personas 
de tener hijos, en el deseo correspondiente y en la capacidad de 

tenerlos. Una politica de la vivienda que conceda casas subvencio
nadas para las familias pequefias, una prolongaci6n de la escola
ridad obligatoria que s6lo sea gratuita para el primero y segundo 
hijos de cada familia, unos impuestos sobre los ingresos personales 

conque permitan al contribuyente invocar la exenci6n respecto a 

dos hijos 6inicamente, unos subsidios familiares que s6lo se concedan 
todos ellos a unapara el primero y segundo de ellos, equivalen 

sanci6n econ6mica muy grande para quienes, por razones religiosas, 
deseo personal o descuido, tienen mds de dos hijos. Una politica 
relativa al derecho de sucesi6n que prohiba la divisi6n de las tierras 
en mds de dos parcelas, o incluso toda divisi6n en absoluto, puede 
impedir simultineamente la fragmentaci6n antiecon6mica de las 

explotaciones agricolas y la procreaci6n de hijos. Pero tambidn 
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podria aumentar simplemente el n~mero de braceros agricolas sin 

tierra y el aflujo a las ciudades de campesinos desposeldos. 
No pretendemos ahora exponer todas las politicas posibles que, 

sociedad concreta, podrian disminuir la tasa de natalidad;en una 
lo que ros interesa es indicar en qu6 medida parece probable que 

los interesados consideren que tales politicas resultan inaceptables. 
Las dificultades que supondrian para los desdichados que han nacido 
en una familia numerosa, constituirian una afrenta a los impulsos 

Antes de que taleshumanitarios de la mayoria de las sociedades. 
medidas y leyes pudieren surtir un efecto importante en el compor

tamiento y en las actitudes de la gente, tenderian a suscitar simpatia 

por quienes quedaran sancionados por ellas; y las leyes que no sean 
incluso por una granconsideradas como justas por la mayoria, o 

minoria, pueden quedar rdpidamente reducidas a la impotencia y 
a la pr~icticaresultar inaplicables. Ningn gobierno sensato Ileva 

una legislaci6n inaplicable, no solamente porque es contraprodu
sino tambi~n porque constituirla un descrddito para loscente 

m~canismos encargados de velar por su aplicaci6n; los tribunales y 
]a policia soportan las consecuencias mds importantes, al verse 

obligados a actuar contra quienes violan tales leyes. 
Desde el punto de vista del administrador piiblico y del espe

cialista de las ciencias politicas, las leyes tienen que satisfacer un 

cierto nfmero de criterios evidentes, y hasta ahora nos hemos 
a algunos de ellos. Ademds de ser aplicables yreferido solamente 

aceptables y de ro recargar excesivamente el dispositivo encargado 

de su cumplimiento y la administraci6n pi~blica, tienen que esfor
otras leyes. Debenzarse mutuamente y no estar en conflicto con 

ser ademds deseables con arreglo a ciertos criterios de politica o de 

filosofia administrativa. La dificultad estriia en que no hay ninguna 
derechos humanos capazdeclaraci6n general de filosofia o de 

de resolver el dilema bdsico del gobierno de los hombres. El derecho 

del individuo queda limitado por los derechos de los demdis. Eso es 
menos evidente es que el punto Jeevidente. Lo que resulta quizd 

equilibrio cambia constantemente. Con respecto a ]a poblaci6n, por 

ejemplo, en las condiciones individualistas de la 6poca de expansi6n 

territorial en America del Norte, habria sido inimaginable poner en 

tela de juicio el derecho de una pareja a tener el n6mero de hijos 

que deseara. Cuando una comunidad acepta la responsabilidad de 

proteger a los pobres contra los casos m.s extremos de miseria, 
a ]a procreapuede adquirir cierto derecho a impugnar el derecho 

no puedan mantener, y esci6n sin trabas de hijos que sus padres 
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comprensible y justificable que la comunidad sienta una preocupa
por la procreaci6n de nifios que Ileven genes hereditariosci6n 

peligrosos. Desde hace mucho tiempo, las sociedades han afirmado 
su lerecho a inmiscuirse en la reivindicaci6n por el individuo del 
((dt ccho o a acabar con su propia vida o la de un feto, o incluso 
de un embri6n. Al aumentar cada vez mds la interdependencia 
mutua, aumenta tambidn ]a pretensi6n de la comunidad a restringir 
los derechos del individuo. Parad6jicamente, la aceptaci6n del 
derecho de la comunidad a ocuparse, influir o controlar sectores 

reivindicaci6ncrecientes de la vida del individuo va unida a la 
simultdnea, y a la aceptaci6n, de un mayor nimero de derechos 
para el individuo cr. sectores en los cuales tales derechos habian 
estado tradicionalmente restringidos: aborto, homosexualidad y 
empleo de drogas, por ejemplo. Ciertos valores fomentan la limi
taci6n de la poblaci6n y otros se oponen a ella. Se observa actual
mente una promoci6n gradual de aqudllos con repecto a dstos. 

PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACION 

Una politica racional debe ser administrativamente viable y ju
ridicamente aplicable. Y sin embargo, se presentan muchos planes 
que no refinen ninguno de esos requisitos en el marco para el que 
se proponen. 

,Cuiles s, n los criterios de la viabilidad administrativa? 
Las normas deben resultar claras para quienes tengan el cometido 

de administrarlas y para sus destinatarios; 
Hay que comunicar efectivamente a los administradores y a los 

destinatarios las normas y el modo en que van a ser adminis
tradas; 

Debe haber suficientc personal adecuadamente formado para 
encargarse de la aplicaci6n de las normas; 

Es necesario que se pueda tener acceso o compilar los datos nece
sarios para tomar una determinaci6n con arreglo a las normas; 

La retroinformaci6n necesaria para evaluar el grado de aplicaci6n 
o compiy sus consecuencias ha de ser fdicilmente accesible 

lable; 
a administrar con justiciaEl administrador debe sentirse incitado 


las normas.
 
Se puede decir con raz6n que algunos de estos criterios no se dan 

en la politica adoptada, o sugerida para su adopci6n, en muchos 
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paises en desarrollo. A menudo se carece incluso de los datos mis 

elementales sobre las estadisticas vitales, y cuando existen pueden 

ser politicamente sospechosos [15]. Los funcionarios de la adminis

traci6n central no estdn en condiciones de evaluar los resultados en 

las zonas rurales de las medidas de las que son responsables, por no 
y se requieredisponer de personal para compilar tales datos [16], 

tiempo para descubrir los demils elementos competidores. 
Muchas propuestas que parecen interesantes rebasan pura y 

simplemente la capacidad de la mayorla de los paises en desarrollo, 

por lo que a su realizaci6n se refiere. Se puede decir lo mismo en 

gran medida de la aplicabilidad juridica. 
Las medidas que requieren la creaci6n de inpuestos, la con

cesi6n de autorizaciones a la asignaci6n de recursos como la vivienda 

con cardcter discriminatorio son juridicamente inaplicables, aunque 

resulten politicamente posibles y tdcnicamente viables. En primer 

lugar, porque parece improbable que se pueda presentar la prueba 
se podri aplicarnecesaria de la infracci6n. Asi, por ejemplo, s6lo 

de la edad legal para contraer matrimonio de las uaa elevaci6n 
inujeres en el caso de que se pueda demostrar la edad de la con

se puede conseguirtrayente; cuando no hay un registro civil, no 
tal prueba. En la mayorla de los paises, la imposici6n fiscal es tan 

imprecisa en su distribuci6n que no puede aplicarse eficazmente con 

los perfeccionamientos que requieren para poder gravar a lasse 
familias numerosas. Por otra parte, las discrepancias entre la ley 

y la prdctica tienden a favorecer generalmente a un grupo de la 

sociedad en comparaci6n con los demds, complicando de este modo 

las dificultades politicas de promulgaci6n de la ley. Muchas poll

ticas propuestas resultarlan inaceptables para las personas afectadas, 
a fin de obligar a los orgaquienes ejercerlan una fuerte presi6n 

nismos encargados de su aplicaci6n a abstenerse de sancionar las 

violaciones. 
Al tratar de los criterios aplicables para determinar la viabi

politica, no cabe ignorar la siguiente pregunta:lidad de una 
es tal polftica una politica o, mds concretamente, cudndoLcudlndo 

una medida o serie de medidas equivalen a una politica de poblaci6n? 

Una verdadera politica de poblaci6n es aquella que tiene en cuenta 

los hechos demogrdficos pasados y presentes en todos los campos 
Pero hay muchas politicas parciales, comode la planificaci6n. 

sefiala Lyons [17]. 
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CONCLUSIONES 

Son muchos los factores de tipo notablemente diferentes que inciden 
en ia dindmica de la poblaci6n: algunos de ellos son imputables al 
patrimonio biol6gico del hombre, otros a su larga evoluci6n hist6
rica, otros a las caracteristicas sociales y psicol6gicas propias de 
cada comunidad, otras a las medidas politicas y constitucionales 
en virtud de las cuales el honbre es gobernado o se gobierna a si 
mismo, otros a sistemas comu, :iecreencias sobre la naturaleza del 
mundo y sobre la naturaleza hbuiana; otros a los constrefiimientos 
ecol6gicos y ambientales que se ejercen hay dia sobre 61, y otros a 
la evaluaci6n que hace 6ste de su propio futuro. Tales factores 
tienen interrelaciones sistemdticas, pero tan complejas que no pode
mos percibir ese sistema como un todo. Por ello, todos nosotros 
vemos un pequeflo nimero de elementos escogidos del conjunto, 
y los tratamos, cuando podemos, como un subsistema. La primera 
conclusi6n evidente que se deriva de ello es la necesidad de un 
mejor conocimiento de la configuraci6n del sistema en su totalidad 
y de una descripci6n leal de los modelos de subsistemas que se 
est~in aplicando actualmente. 

Como los planificadores y los administradores dependen de 
una informaci6n que sea a la vez id6nea y fiable, es necesario 
establecer un inventario completo de las fuentes de datos y de 
informaci6n disponibles a las cuales los planificadores y los inves
tigadores deberian de tener acceso. 

Como los sistemas axiol6gicos de las comunidades, las pobla
ciones y las subpoblaciones intervienen en el conocimiento y en la 
acci6n y entre el incentivo y ]a reacci6n, se requiere un mejor 
conocimiento de estos sistemas y de sus caracteristicas dindmicas, 
y mejores indicadores de los cambio3 de los valores, en particular 
indicadores de alerta. 

Los grupos sociales estdin en diferentes fases de desarrollo y en 
situaciones ecol6gicas distintas. Por ello, en vez de buscar unos 
modelos de c6digos de trascendencia universal, resulta necesario 
analizar los c6digos adoptados o propuestos por los distintos paises, 
con arreglo a los valores que encarnan. 

Se ha dicho que la politica es el arte de lo posible. El elemento 
mds sutil de este arte consiste en identificar lo que es posible. En 
materia de derecho de la poblaci6n, esto obliga a comprender la 
dindmica de la poblaci6n y de los sistemas axiol6gicos correspon
dientes. En el presente trabajo se ha intentado exponer su inter
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relaci6n y el modo de identificar la existencia y los cambios de 
valores. Se hia sefialado que los planificadores, los politicos y los 
administradores piblicos se basan en unos indicadores inadecuados, 
confusos y contradictorios. Incluso elementos <<neutrales )) como 

los formularios del censo tienen una trascendencia politica. 
El andlisis y el razonamiento han Ilevado a sugerir que se 

puede discernir cierto orden, en forma de un principio ordenador 
de los valores, un sistema de metavalores que produzca unajerarquia 
axiol6gica dindmica, aunque puedan diferir los valores segiin los 
sectores de la poblaci6n de un pals. 

NOTAS 

1. <Plat6n buscaba un principo que utilizara el poder politico para estableccr 
la Rep6blica ideal; y sin embargo, tambidn 61 se interesaba por la estruc
tura de la familia o por el modo en que las caracteristicas de la educaci6n 
repercuten en las posibilidades de distintas formas de ac.i6n politica. Aris
t6teles especific6 una relaci6n causal entre la distribuci6n de la riqueza, y la 
condici6n social de las comunidades, y el tipo de r6gimen politico que 
tenlan. Tambi6n estudi6 el contenido de las constituciones de los Estados 
griegos para observar las variaciones entre los sistemas politicos. En dpocas 
inhs recientes, el marxismo es un buen ejemplo de concepci6n politica quo 
atribuye la fuente primaria del comportamiento politico a factores socio
16gicos, es decir, al nivel de desarrollo tecnol6gico y a la estructura de 
clase. Y sin embargo, importantes te6ricos marxistas, como Federico 
Engels y Le6n Trotsky, sefialaron que las causas de los acontecimientos 
politicos concretos estriban a menudo en la dindmica intema del sistcma 
politico, y quo los jefes de Estado y las burocracias politicas actfian de un 
modo encaminado a reforzar su propia posici6n de poder, lo cual puede ir 
cn contra de las necesidades de las clases sociales dominantes o de las exi
gen,'ias del sistema econ6mico ). Cita tomada de la introducci6n de S.M. 
Lipset a Politics and the social sciences. Nueva York, Oxford University 
Press, 1972, p. I y 2. Plat6n se interes6 tambidn por el problema de 
tamailo de la poblaci6n: o(El nimero de matrimonios debe quedar a la 
discreci6n del gobernante, cuya finalidad consistird en mantener el prome
dio de poblaci6n y en impedir que el Estado Ilegue a ser demasiado grande 
o demasiado pequef8o >, para Iocual ciertos matrimonios "tienen ia orden 
estricta de impedir que yea la luz todo embri6n que pueda Ilegar a ser; y, si 
dste se abre camino hasta el nacimiento, los padres han de comprender que 
no so puede conservar tal progenitura, y obrar en consonancia ). (Plat6n, 
Repiblica.) 

Del mismo modo, Arist6teles dice que: (<debido a un nmero excesivo 
de niflos, si la costumbre establecida del Estado prohlbe esto (ya quo en 
nuestro Estado ]a poblaci6n tiene un limite) no se deberA abandonar a 



134 Textos sobre poblacidnpara los estudiantes de derecho 

ning6n nifio pero, cuando las parejas tengan demasiados hijos, habr, quo 

facilitar el aborto antes de que haya empezadc, I. vida y aparecido los 
sentido!;... )) (Arist6telos, Politico.) 

2. S.M. Lipset, op. cit., (nota I), pig. xxi. 
3. Cf. B. Berelson, ( Beyond Family Planning )), Studies in family planning, 

° n	 38, febrero de 1969. 
,4. 	D. Kirk, ((Natality in developing countries: recent trends and prospects 

en Behrman, R. Freedman L. Corsa, comps., Fertility andfamily planning: 

a world view. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1969. 

5. H.M. Raulet, " Family planning and population control in developing 
° 2, mayo de 1970, p. 215.countries), Demography, vol. 7, n 

Meagher, ((Law and development ),',lecture pre.cnted at Scminar in 

Law and Population, 8th Session, Fletcher School of Law and Diplomacy,6. 	R. 

Mass.: Law and Populetion Programme, Flet
22 March 1973 (Medford, 
cher School of Law and diplomacy, mimeografiado 1973). 

7. B. Gross, ((Strategy for economic and social Lievelopment o, Policy Scien
° ces, vol. 2, n 4, diciciribre de 1971, p. 349. 

8. ((En primer lugar, todas las soluciones crean problemas. Las soluciones 

adecuadas suscitan grandes problemas. Unas buenas soluciones crean pro

blemas descomunales. Un buen ejemplo es la producci6n artcola en un pals 

en desarrollo. Un considerable progrcso de la agriculturs supone la ame

naza inmediata de excedentes agricolas y fuertes presiones en el sentido do 

sostener los precios agricolas, lo cual irritarA a los habitantes de las ciuda
una grandes y, al acelerar ]a emigraci6n desde el campo a ellas, provocarl 

acentuaci6n de un crecimiento sin control alguno, la aparici~n de tugurios 

ysintomas de protesta en las zonas urbanas. 
>En segundo lugar, los problemas se portan mal. En vez de -ncajar 

claramente cn categorias bien definidas que correspondan a los nombres do 

los ministerios, las disciplinas cientificas y los prograrmas de resoluci6n do 

problemas, tienden a fusionarse entre si y aconvertirse en una enmarafiada 
a ser mhs compleja una sociedad, el 

trama. Asi por ejemplo, al Ilegar 
anilaisis del problema de la vivienda incita a abordar los de ubicaci6n 

industrial, transportes, desarrollo tecnol6gico, politica fiscal y relaciones 

interguvernamentacs. Todo antilisis scrio del problcma de la poblaci6n 

Ileva a la consideraci6n la los recursos necesarios para sostener un aeter

minado nivel de poblaci6n, Ils tccnologias adecuadas para el ernpleo de 

talcs recursos, asi como las medidas de control de la natalidad, seguridad 

social, oportunidadcs de educaci6n y el empleo de las mujeres, y toda una 

serie do factores culturales y relacionados con la motivaci6n. Todo pro

blema de desequilibrio etnico y geogrhfico en un pals incide cit todos los 

problemas yprogramas que afectan acualquiera de las subdivisiones iticas 

o rogionales de ese pals. 
)>En tcrccr lugar, el aumento de la especialbzacidn complicaadn nods todos 

los problenas.Con un desarrollo econ6mico ysocial mayor, Ia subdivisi6n 

del trabajo se Ileva aextremos que no cabia imaginar en otras kpocas. Los 

6rganos y organizaciones de planificaci6n mis eficaces y eficientes son las 

que se dedican a perseguir final.dades estrechas y sccioriales, con lo quo 
coordinaci6n o un

resulta mucho ms diflcil todo intento de lograr una 
ajuste mutuo. El expcrto mis competente, apreciado y estimado es el quo 

campo cada vez mis acotado, y quo tropieza con grandestrabaja en un 
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dificultades pana entrar en comunicaci6n con otros expertos. al igual que 
con los profa ,s. Esto tiende a ser czda vez mAs cicrto en cl caso de una 
gran parte de Is teorla de l gesti6n y do los enfoques y t6nicas de admi
nistraci6n mAs adelantados ). 

Cita tomada dc D. Gross. < Strategic for economic and social develop
ment )), Policy Sciences, vol. 2, n ° 4, diciembr de 1971, p.353. 

9. 	B. Berelson, u Beyond Family Planning ) 163 Science 533-534 (7de febrero 
de 1969). 

10. 	 Un buen ejemplo do interacci6n entre las politicas, quo ilustra tambiin las 
un determiconsocuencia.s imprevistas en otro campo dc acci6n social en 

nado aspecto d- Ia politica, es el que presentaVickers: ((El tamaio medio 
de la familia constituye un factor importante para determinar cl tamaflo do 

dia, en la Granla poblaci6n. Es tambidn un factor muy sensible. hoy en 
Bretafta un promedio do tres hijos por femilia resultarla demasiado alto a 
cfectos de la estabilidad, y un promedio de dos, demasiado bajo. No sabemos 
lo que determina el tamaho de la familia pero, si la seasaci6n do superpo
blaci6n pasara a ser el factor decisivo, operaria probablemente demasiado 
tarde y, tras ello, demasiado vigorusamente. La poblaci6n oscilara amplia
mente entre limites dk-amplitud quizA creciente, to cual es una reacci6n quo 
conocen bien los ingenieros que conciben el control de los sitemas auto
mdticos, y que califican de o<caza ). Supongamos, en cambio, que en una 
kpoca do superpoblaci6n las necesidades de las familias sin vivienda tengan 
la prioridad global; el mejor salvoconducto para obtener una casa consis
tiria entoneces en el hecho de ser una familia numerosa, y los que soporta
ran las consecuencias nepitivas do la supcpoblaci6n solamente podrian 
liberarse de ellas empeorAndolas a6n m6s. (La retroacci6n, como dirla un 
ingcniero de sistemas, habria pasado aser positiva.) Yo no profetizo nada, 
sino que p.ocuro demostrar que los sistemas tecnol6gicos para controlar la 
concepci6n io consiguen, y ni siquiera hacen posible, por si solos, la esta
hilizaci6n dc una poblaci6n ) (G. Vickers, Value systems ans social pro
cesses Nueva York, Basic Books, 1968). 

I1. Un buca ejemplo de las dificultades quo entrafla la identificaci6n de los 
resultados dc una politica dada es el do la disminuci6r. de Ia tasa de morta
lidad en Ceiltn entre 1944 y 1959. La reducci6n, de 19,7 a 9,1 por cada mil 
habitantes se atribuy6 a ]a climineci6n de la malaria gracias a las pulveriza
ciones de DDT. Hoy w observa quo esta disminuci6n estA mAs estrecha
mente r.lacionada con otres cambios, en particular los indicadores do los 
nivclcs de nutrici6n. El hecho de quo las defunciones provocadas por la 

malaria estdn aumentando ahora sin quc haya habido ningfn cambio en la 
nutrici6n, indica que no se trata simplemente do una relaci6n entre la 
nutrici6n y las resistencia a la enformedad. (VWase: H.S.D. Cole y otros 
autores, 7"hinking about the future: a critique of the limits to growth. 
Londres, Chatto and Windus for Sussex University Press, 1973, 
p. 49. 

12. 	 <(S sospecha que los procesos do cambio mis importantes son tipicamente 
como 6ste. Fmpiezan teniendo dimensiones modestas y luego crecen, y s6lo 
entonces se da cuenta la genie de que su mundo ha cambiado. Admitiendo 
que haya verdaderos procesos en formaci6n, podemos aceptar unas limita
ciones realcs a to que podemos precedir, y tambidn aceptar quo tendremos 
quc vivir durante un cierto tiempo con cl futuro antes de rcconocerlo. 
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Y sin embargo, no es en modo alguno temerario pensar que podemos 

mejorar nuestra capacidad de conocer el futuro en su forma embrionaria. 
presentan casi siernprc cicrtos caractercs. Es casiEn esos 	 movirnientos 

seguro quc los procesos sociales que, en su madurez, vayan aconsumir una 

proporci6n considerable de [a energia del hombre conocerbn seguramente un 

gran desarrollo. Por dcfinici6n, no entrafan recursos humanos en esa fase, 
quc satisfacer sus necesidadcs en energia en y, por consiguiente. hay 

esa fase han de presentarse como algo disforma parasitaria, es decir, en 
tinto. Tal cs, a nucstro juicio, ia raz6n principal por la cual factores clave, 

no se identifilucn dc modo caracteristico como to que son, micnh'as que sc 

pcrciben ripidamcnic otros procesos nuevos menos exigentcs. 
En cualquicr momcnto, un sistema social experimcnta una proporci6n 

controlado- en sus operaciones. Lassensible de variacioncs (crrores) no 
razones del aumento de estas variaciones, del tipo que nos ocupa se busca

nmedidas para reforrin tipicamentc en cl propio sistcma, yquizA se ton 
integraci6n. Es probable que los efectos oscilatorios imprevisibleszar su 

fomenten una olcada de ensayos de nuevas modalidades de funcionamiento 

de Ics sistemas. Todos estos sintomas ticncn manifestaciones dc comporta

miento y, por consiguiente, se prestan al estudio... 
... Cuando el nuevo sistema es mAs fuerte, pero no lo suliciente para 

desplazar al existente, cabe prever que surjan sintomnas de intrusidn. Lo que 

hace irrupciOn son fen6menos sociales que. desde luego, no son tan s6lo 
Al mismo tiempoerrores dv funciunamiento de los sistemas existentes. 


debido a la debilidad relativa de los nuevos sistemas sociales s6lo harun
 

habitualmente, irrupci6n por haber cortocircuitado o deformado el fun

cionamiento de los sistemas existentes.
 
13. F.E. Emery, op. cit., p. 52. 
14. Cole y otros autores, op. cit. (nota II), p. 196.
 
15, Cf. Berelson, op. cit. (nota 9).
 
16. Cf. Meagher, op. cit. (nota 6), p. 15. 
17. 	 Criterios para una politica. 

jCuundo puedc decirse que un gobierno tienc una politica sobre el 
unas preguntas muy perti

crecirniento dc a poblaci6n? Lyons formula 
arreglo a los cualesncnics, encaminadas a determinar los critcrins con 

o no tal ((politica ):podemos juzgar si cxistc 
pficsta su apoyo a programas de( i.Ticnc una politica cl pals si no 

planificaci6n familiar financiados con fondos ptiblicos. pcro si a organizr

clones privadas aut6ctonas dentro de suf fronteras, dedicadas a una difu

si6n gencralizada dc las tdnicas anticonceptivas? 
una politica cl pals si apcya y promueve clinicas pfiblicas de))Tiene una fracci6n de los

planificaci6n de la tamilia quc s61o pucden Ilegar a 

pacientes potcnciales quc desean o necesitan un scrvicio de planificaci6n de 

la familia? 
qjf'icne una politica cl pals si restringe la importaci6n de anticoncepti

vos y no cucnta con programas dc planificaci'n de la familia financiados 

con fondos pfblicos, pero permite que existan programas dinsmicos con la 

ayuda de fundaciones privadas extranjeras? 
qjTicne una politica el pals quc anuncia su oposici6n a las actividades 

de planificaci6n dc la familia y, al mismo tiempo, permite quc funcionen 

abiertamcntc en sus zonas urbanas clinicas privadas y piblicas? 

;U 
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)qPuede un gobierno apoyar, por un lado, medidas pro natalistas en 
su estructura fiscal y en su sistema de seguridad social (por ejemplo, sub
sidios de maternidad y de asistencia a las madres, ayuda a los hijos a cargo) 
y, al mismo tiempo, promover servicios gencralizados de planificaci6n de la 
familia? 

qTiene una politica un gobierno que cuenta con grandes servicios de 
planificaci6n de la familia y cuya intenci6n declarada consiste en combatir 
la fuerte proporci6n de abortos ilegalcs? . 

Lyons propono to siguiente: (La politica de la poblaci6n podria con
sistir on un plan, mitodo o Ilnca de conducta adoptado yaplicado por los 
6rganos legitimos de la administraci6n piblica con la finalidad do alcanzar 
y mantener un cierto crocimiento de la poblaci6n o tamafto de la misma. 

( Ahora bien la politica de limitaci6n del crecimiento de la po,acifn 
basada en la planificaci6n de la familia puoed definirse como una serie de 
actitudes y actividados de la administraci6n pfiblica, oficialmente aproba
das, encaminadas a promovor la creaci6n ydesarrollo de servicios de plani
ficaci6n de la familia y la disponibilidad de medios anticonceptivos. En un 
piano ideal, habria que formular sus finalidades en forma de metas cuanti
tativas y de servicios cualitativos, alcanzados uno y otro en un plazo deter
minado de tiempo previamente fijado. 

Esta dofiniciones complican a0,i mds ol proceso de definici6n de la 
politica, ya que una do elias so rofiere auna polltica de poblacidn y la otra a 
una politicade planifica.-idn de la familia, y amenudo so emplean ambas do 
un modo intercambiable. o 

So requiere ademAs que: i) so anuncie oficialmente Il existencia tal de 
.politica; ii) so tomen medidas para Ilovar a la prbctica esa politica 

Lyons profiero una dcfinici6n m&s amplia: La poliltica de poblaci6n es 
la voluntad y el compromiso nacional de hacer frcnte eficazmente a la 
variable demogrAfica on toda la planificaci6n nacional. 

Thomas C. Lyons, Jr., o Population policies and politics o, lecture 
given at Law and Population Seminar, 4th Session, Fletcher School of Law 
and Diplomacy, 22 February 1973, (Medford, Mass.) Law and Population 
Programme, mimeografiado, 1973, p.4-5, 8 y 9. 


