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1. Los derechos
sexuales son un asunto 

de estado
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tenerlos (…) pues todos estos aspectos, 
son parte de la manera en que la persona 
desea proyectarse y vivir su vida y que, 
por tanto, sólo ella puede decidir en forma 
autónoma.” 3

El primer artículo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (CPEUM), reconoce y protege los 
derechos humanos de todas las perso-
nas que habitan dentro del territorio 
nacional, sin discriminación alguna, en 
cumplimiento de los tratados interna-

Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos son parte de los Dere-
chos Humanos y son inherentes a to-
das las personas sin importar su edad, 
género, nacionalidad o condición so-
cial. Existen al menos tres derechos 
humanos básicos que los protegen: la 
libertad, la salud y la igualdad (princi-
palmente la no discriminación)1.  

Los derechos sexuales y los dere-
chos reproductivos, tienen estrecha              
relación con el derecho a la igualdad y 
no discriminación, el derecho a la salud 
y  con el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) ha reconocido en sus reso-
luciones, que es la persona “quien de-
cide el sentido de su propia existencia, 
de acuerdo a sus valores, ideas, expec-
tativas y gustos”2 

“el derecho al libre desarrollo de la person-
alidad, comprende, entre otras, la libertad 
de contraer matrimonio o no hacerlo; de 
procrear hijos y cuántos, así como en qué 
momento de su vida, o bien, decidir no   

Los derechos
sexuales y

reproductivos son 
un asunto de

estado.

1.1
cionales de los que México forma par-
te.4

El derecho a la salud protege el      
bienestar del cuerpo y la mente tam-
bién está relacionado con la sexualidad 
y la reproducción ya que en el artículo 
4° dice: “toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el  espa-
ciamiento de sus hijos”.

La libertad reproductiva es el             
reconocimiento de la autonomía y de-
terminación de las personas para elegir 
de acuerdo a sus decisiones y deseos 
tener o no hijos, cuándo, cuántos y con 
quién. En ese sentido el Estado debe 
garantizar el acceso a servicios de salud 
oportunos y cálidos así como a brindar 
información laica y científica sobre la 
vida reproductiva respetando el prin-
cipio de confidencialidad.

La ciudadanía tiene un rol fundamental 
para que estos y otros derechos sean 
efectivos en la vida cotidiana, por en-
cima de las creencias religiosas o las 
preferencias electorales de quienes 

toman decisiones en los espacios pú-
blicos.

El derecho a la no discriminación juega 
un papel importante al momento de 
exigir al Estado que genere las condi-
ciones necesarias para el goce de los 
derechos sexuales y reproductivos, sin 
establecer diferencias.

“por origen étnico o nacional, el género, 
edad, discapacidades, condición social 
(…) o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.”5

  
En México diversas organizaciones que 
integran el Comité Promotor de la cam-
paña “Hagamos un hecho Nuestros 
Derechos, están promoviendo desde 
el año 2000 la Cartilla de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de los ado-
lescentes y jóvenes”, que veremos con 
detenimiento más adelante. 
 

_________________________
1 Art. 1,  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, México, 2014 [Consulta: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 20 de Octubre de 2014].
2 Crónica Del Amparo Directo Civil 6/2008, Tribunal Pleno De La Suprema Corte De Justicia De La Nación, [Consulta: 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr_rect_acta.pdf, 25 de Octubre de 2014, Pp. 
9].
3 Íbidem, Op. Cit. Pp. 9.

_________________________
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2014 
[Consulta:http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/2.htm?s=  25 de Octubre de 2014].
5 El Comité Promotor se encuentra compuesto por las organizaciones: DemySex, Balance, Elige, SIPAM, Mexfam, IPAS, 
COJESS,	REDefine	México,	Ave	de	México,	Ddeser,	Católicas	por	el	Derecho	a	Decidir	y	más	de	100	organizaciones	en	
el país en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  Actualmente la Cartilla se Encuentra en proceso de 
actualización y revisión hacia 2015.
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Con frecuencia se afirma que “los 
jóvenes son el futuro…”, sin embargo: 

La Organización de las Naciones Uni-
das define a las y los jóvenes como 
“personas entre 15 y 24 años de edad”, 
quienes actualmente representan el 
18% de la población mundial, es decir, 
1,200 millones de personas.

El Fondo de Población de Naciones Uni-
das (UNFPA) señala que la adolescencia 
y la juventud son etapas clave ya que 
tienen a lugar una serie de decisiones 
y eventos que afectan las condiciones 
de vida y marcan, de manera profunda, 
las trayectorias futuras y posibilidades 
de bienestar e integración social de las 
personas.

De acuerdo con INEGI, en México hay 
31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 
años, cifra que representa el 26.3% de 
la población total. Este grupo consti-
tuye una importante fuerza económi-
ca, política, social y cultural para nues-
tro país.

Si bien la CPEUM protege los dere-
chos de todas las personas que habi-
tan dentro del territorio nacional in-
dependientemente de su edad, sexo 
u otra característica, para precisar 
los derechos de la infancia y juven-
tud, recientemente se aprobó la Ley 
para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes6. En esta 
nueva ley se reconocen los derechos 
de las personas menores de 18 años.

En el 2001, la CNDH en colaboración 
con diversas organizaciones civiles, 
publicó la Cartilla por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las y los 
Jóvenes, la cual formó parte de una 
campaña  nacional que ha permaneci-
do activa hasta el día de hoy. La Cartilla 

Los Derechos 
Humanos de las 
de las personas 

jóvenes en México

1.2 Las personas jóvenes deben ser 
reconocidas como sujetos de 
derecho.

Cartilla Nacional de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de 

Adolescentes y Jóvenes

Más en: http://redefinemexico.org/derechos-sexuales-y-reproductivos/
_________________________
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf

explica 13 derechos de las y los jóvenes mexicanos, que están garantizados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Los derechos sexuales y reproductivos incluidos en la Cartilla privilegian  la autonomía, la libertad, la no dis-
criminación, la igualdad y la ética como pilar de la ciudadanía. Para ello, deben ser exigibles y justiciables. El 
Estado tiene la obligación y responsabilidad de garantizarlos y en caso de violación u omisión por parte de al-
guna institución o algún funcionario público, debe reparar el daño y generar precedentes para que no vuelva 
a ocurrir. De la Cartilla Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes  emanan 
los siguientes derechos: 
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Derivado del interés general de la so-
ciedad para reconocer y proteger los 
derechos de las Mujeres y las y los 
Jóvenes, en específico del Derecho a la 
Salud y a la Salud Sexual y Reproduc-
tiva, diversos Acuerdos, Convenciones, 
Pactos y Tratados han sido impulsados 
por organismos internacionales. 

Para poder exigir nuestros derechos es 
importante conocer los sustentos le-
gales que nos amparan en esta materia 
y cómo funcionan. Por su parte, el libre 
acceso a la información es primordial 
para saber si las disposiciones consti-
tucionales y de ley se cumplen, si se 
adecuan a las necesidades reales de la 
población, o si es necesario establecer 
nuevos caminos que nos permitan el 
acceso a la salud.

Ejercicio:
Busca si en tu estado existe una Ley de juven-
tud y si contiene disposiciones en materia de 
derechos sexuales y reproductivos Te recomen-
damos que busques en el portal electrónico del 
Congreso del Estado.

Sin duda, los términos Transparencia, 
Rendición de cuentas y Derecho de Ac-
ceso a la Información (DAI) son concep-
tos que guardan una estrecha relación 
y es frecuente que se utilicen como 
sinónimos, pero es necesario aclarar 
que no se refieren a lo mismo.

La transparencia es… exhibir o poner 
a disposición de las personas la infor-
mación completa, veraz y oportuna so-
bre lo que cada uno de los organismos 
públicos hace, cómo lo hace y quiénes 
lo hacen.

Un gobierno que se considera transparente ofrece información y comunicación 
con la ciudadanía, de una manera que permita a las personas saber, conocer, re-
querir, entender y vigilar su estructura y funcionamiento.

El poder de saber

Acceso a la 
información y
rendición de

cuentas. 

1.3
Transparencia es colocar información en la vitrina pública para que 
las personas puedan revisarla, analizarla y vigilar que las acciones 
gubernamentales cumplan con las leyes, los presupuestos y las di-
versas reglas que norman la actuación de quienes se desempeñan 
en el servicio público.

Los datos abiertos…“son información pública del gobierno, que es 
puesta a disposición de toda la población de manera accesible, 
en formatos técnicos y legales que permiten su uso, reutilización y 
redistribución para cualquier fin legal que se desee” (datos.gob.
mx).

Todos los gobiernos generan mucha información, pero no siempre está dis-
ponible en formatos fáciles de usar. El propósito de la publicación de datos abier-
tos es que cualquier persona los pueda usar, copiar, adaptar y distribuir con fines 
comerciales o no comerciales, indicando únicamente la fuente.
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Ejercicio:
Realiza una búsqueda en la página 
del gobierno federal http://datos.
gob.mx/ e identifica la información 
que se encuentra publicada so-
bre mortalidad materna. Elabora 
una gráfica con el tipo de muerte 
materna por edad en tu entidad y    
describe los resultados.

La rendición de cuentas
consiste...

En que las autoridades expliquen y jus-
tifiquen sus acciones, y se responsabili-
cen de sus actos.

El concepto incluye la posibilidad real 
de que las y los servidores públicos 
puedan ser sancionados si no res-
petan la ley o incumplen sus obliga-
ciones. Ello implica que se sometan a 
diversos controles para garantizar una                
administración honesta, eficiente y         
responsable de los recursos públicos.

Los tres elementos constitutivos del 
concepto rendición de cuentas son: in-
formación, justificación y sanción. 

Informar: Se refiere a que quien de-
sempeña un cargo público está obliga-
do a dar cuenta de las acciones realiza-
das y las decisiones tomadas.

Justificar: La persona que desempeña 
un servicio público debe explicar y 
mostrar las razones por las que    de-
cidió esas acciones y no otras, ofrecien-
do datos que permitan a la ciudadanía 
evaluar si fueron las decisiones correc-
tas.

Sancionar: La persona que presta el 
servicio público se debe hacer cargo 
de sus acciones y omisiones, asumien-
do las consecuencias que de ellas se 
deriven. Es decir, si actuó bien y tomó 
buenas decisiones podría recibir un 
reconocimiento, en tanto que si actuó 
mal recibirá una amonestación, o en su 
caso se le someterá a proceso adminis-
trativo o penal. 

El Derecho de Acceso a la Infor-
mación (DAI) es...

…un derecho fundamental, es decir, no 
se trata de una política de gobierno o  
asunto de buena voluntad que queda a 
criterio de las y los servidores públicos.

En México, el DAI está reconocido en 
el artículo 6º de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); sin embargo, es importante 
diferenciarlo del derecho a la infor-
mación:

Las reformas constitucionales de 2007 
y 2014 introdujeron en el artículo 6º 
garantías, principios y bases para el ac-
ceso a información pública en los ám-
bitos federal, estatal, municipal y en el 
Distrito Federal. 

Los derechos fundamentales son uni-
versales porque protegen bienes con 
los que debe contar toda persona, in-
dependientemente del lugar en el que 
haya nacido, su nivel de ingreso, sus 
características físicas o cualquiera que 
sea su particularidad.

El Derecho a la Información se avala en 
el artículo 19 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos que es-
tablece: “todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y expresión; 
éste incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitaciones de 
fronteras por cualquier medio de ex-
presión”.

El Derecho de Acceso a la Información 
Pública (DAI) abarca una dimensión 
del derecho a la información. Es una 
“parte” de ese derecho, que se refiere 
específicamente a la información gu-
bernamental.

Se establece en un conjunto de normas 
sistematizadas que garantizan a cual-
quier ciudadano tener un libre acceso 
a la información de interés público.

El art. 6o. de la CPEUM dice:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos pú-
blicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo es reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad  nacio-
nal, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley de-
terminará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información”.
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Recordemos algunos principios, ga-
rantías y bases del DAI:

• Principio de máxima publicidad, 
es decir, que toda la información 
que tiene el gobierno es públi-
ca y excepcionalmente podrá ser            
reservada.

• Protección de la vida privada y los 
datos personales.

• Acceso gratuito a la información, 
sin justificar para qué se requiere o 
el uso que se le va dar.

• Los medios de acceso a la infor-
mación y los procedimientos de re-
visión deben ser fáciles de utilizar y 
accesibles a toda la ciudadanía.

• Los archivos públicos deben en-
contrarse ordenados, completos y 
actualizados.

• Publicación de la información      
relativa al ejercicio de los recursos 
públicos, su estructura y funciona-
miento.

• Sanciones por incumplimiento.
• Organismos especializados               

responsables de garantizar el cum-
plimiento del DAI y resolver las 
controversias entre solicitantes y 
autoridades.

La más reciente reforma constitucional 
(febrero de 2014) mandata al Congreso 
a formular una nueva Ley General de 

Transparencia, la cual se encuentra en 
discusión.

Hoy está vigente la Ley Federal de Transpar-
encia y Acceso a la Información Pública, que 
puedes consultar en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBib l io/
pdf/244_140714.pdf

Los recursos públicos se integran con 
dos elementos: los ingresos y el gasto 
públicos.

Cuando hablamos de los ingresos, nos 
referimos al dinero con el que opera 
el gobierno y sus instituciones, el cual 
procede de tres fuentes principales:

a) Impuestos (IVA e ISR) y derechos de 
aprovechamiento
b) Ingresos de entidades de control 
directo, como PEMEX, CFE, IMSS E 
ISSSTE.
c) La deuda contraída por el gobierno 
mexicano con organismos y bancos in-
ternacionales.

Como se puede ver, estas tres fuentes 
de recursos, incluso las que correspon-
den al endeudamiento gubernamental, 
proceden de todas las personas que 
habitan dentro del país y de quienes 
estando fuera, pagan impuestos al go-
bierno mexicano.

En cuanto al gasto público, se refiere a 
los recursos financieros destinados a 
que el gobierno realice sus funciones 
a través de programas para brindar 
bienes y servicios públicos a la socie-
dad. Incluye también pagos a la deu-
da pública, intereses, comisiones, etc. 
y los recursos transferidos a las enti-
dades federativas y municipios.

durante el año 2015 el gobierno tiene 
previsto un ingreso de 4,676,237.1  
millones de pesos? Puedes consul-
tar el proyecto de Ley de Ingresos de 
la     Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015 en: http://www.apartados.haci-
enda.gob.mx/presupuesto/PPEF2015/
paquete/LIF_2015.pdf

de dónde proviene los recursos? 
¿quién, para qué y en qué se gastan? 
Consulta la siguiente página: https://
www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/

Los recursos 
públicos

son nuestros

1.4

¿Sabías 
que...

¿Te interesa
saber...
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Cuando hablamos de contraloría social 
es importante distinguir entre la con-
traloría social institucional y la que se 
realiza de manera autónoma.

La contraloría social institucional está 
regulada en la Ley General de Desar-
rollo Social7  y es un mecanismo para 
que los beneficiarios de los programas 
federales de desarrollo social puedan 
vigilar que éstos se ejecuten de acuer-
do con lo establecido en las reglas de 
operación.8

La contraloría social
autónoma es... 

   
...un ejercicio de participación                    
ciudadana, con una función crítica y 
de control sobre el Estado, en el que 
destaca el factor de deliberación y no 
sólo de vigilancia sobre las decisiones 
gubernamentales.

En otras palabras, cuando hacemos 
contraloría social de manera autóno-
ma, no sólo vigilamos si se gastaron los 
recursos como se habían comprometi-
do, sino que además buscamos identi-
ficar si los intereses y necesidades de 
las personas han sido considerados 
para tomar decisiones sobre los asun-
tos públicos.

La contraloría
social como

mecanismo para 
vigilar la acción 

gubernamental y 
verificar el uso
correcto de los

recursos públicos.

1.5
La mayoría de los ejercicios de con-
traloría social que se consideran exi-
tosos, consisten en examinar un pro-
grama o acción gubernamental cuando 
ha concluido, por eso casi siempre sus 
resultados consisten en la exposición 
de informes de evaluación, o en su 
caso, la presentación de quejas y de-
nuncias. 

Aunque la queja y la denuncia son me-
canismos útiles, si ampliamos el en-
foque y consideramos la contraloría 
social como un proceso, podremos     
examinar qué tan bien funciona la 
acción gubernamental en distintas 
etapas de la política pública, y evaluar 
si en verdad responde a los intereses 
y necesidades ciudadanas, como se 
muestra a continuación:

Si quieres saber más sobre el potencial 
de las quejas y denuncias como me-
canismos útiles de rendición de cuen-
tas, te invitamos a leer este texto:

http://rendiciondecuentas.org.mx/
wp-content/uploads/2014/05/09_
RCC_FelipeHevia_070414.pdf

Si quieres saber 
más

“El control social aspira a tener mayor 
alcance al involucrar actores, acciones, 
herramientas y recursos diversos, para 
vigilar, evaluar y controlar la acción gu-
bernamental”. (CTG)

Hacer contraloría social de 
manera autónoma, es vigilar 
que la acción sobre lo público 
responda exclusivamente al in-
terés público y no a los intereses 
de un grupo o particulares.

.......................................................

La  contraloría social es un enfoque 
hacia la construcción

de rendición de cuentas, que se basa 
en la participación cívica, es decir, en

donde la ciudadanía o las  orga-
nizaciones de la sociedad civil 

participan
directa o indirectamente en la vigi-
lancia	y	fiscalización	de	los	recursos	
públicos utilizados por los gobiernos.

.......................................................

 

_________________________
7 Ley General de Desarrollo Social. Disponible en:http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
8 También en la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y su reglamento, se reconoce como un derecho de las 
organizaciones realizar tareas de contraloría social, pero 
su función es supervisar la correcta aplicación de los 
recursos públicos y, principalmente, promover la rendición 
de cuentas de las propias organizaciones de la sociedad 
civil. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
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Ciclo de las
políticas públicas

Diagnóstico.-
¿A qué necesidad responde?

ImplementarEvaluar

Ananilis de la gestión

Mejora
continua  

Gestión
    sostenible de 
       los recursos

Plani�car

Alternativas.-
¿Cómo se puede hacer 
más e�ciente la acción 
gubernamental?

Desempeño y calidad 
de la función pública.-
¿En qué gastaron y qué 
resultados obtuvieron?

Gasto o ejercicio del 
presupuesto.-

¿Quién va a ejercer esos 
recursos?

Programación de la 
ejecución del presupuesto.-

¿Cuánto y en qué se 
va a gastar?

Ciclo de políticas públicas

Para poner en práctica un proce-
so de contraloría social hay que       
conocer cómo se planean y llevan a 
cabo las acciones gubernamentales 
que queremos examinar. Algunas 
preguntas que nos pueden aclarar 
este panorama pueden ser estas: 

• ¿Cuál es la necesidad o el      
problema que debe atenderse 
con este programa de gobierno?

• ¿Cuál es la autoridad                             
responsable de atender 
esta necesidad o problema?            
¿Federal, estatal o municipal?

• ¿Existe alguna ley que regule 
a la institución gubernamental 
que es responsable de atender 
esta necesidad o problema? 

• ¿Existe un programa ofocial es-
pecialmente diseñado para este 
problema o necesidad?

• ¿Se han asignado recursos al 
programa de gobierno que 
atiende esta necesidad o     
problema? ¿Cuánto? ¿Quién lo 
administra?

• ¿Existen informes de resulta-
dos del programa? ¿A qué años   
corresponde? 

Si logramos responder en térmi-

nos generales a estas preguntas, 
tendremos una buena base para 
empezar un proceso de contraloría 
social. Subrayamos la palabra pro-
ceso, porque no se trata de una 
acción que pueda desarrollarse en 
unos cuantos días, sino que impli-
ca un esfuerzo sostenido, que se 
desarrolla en varias etapas y que 
puede escalarse. 

Te recomendamos visitar la página 
electrónica: http://controlatugobier-
no.com/

Si quieres saber 
más
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2. Saber para prevenir
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Para iniciar una acción de contraloría 
social y vigilar si las autoridades están 
haciendo su trabajo correctamente, 
primero debemos recabar información, 
es decir, investigar y documentar lo 
que hacen, cómo lo hacen, en qué han 
gastado y cuánto, qué objetivos se han 
logrado y que efectos ha tenido la ac-
ción.

El principio de máxima publicidad es-
tablecido en la ley, significa que toda 
la información que generan las insti-
tuciones de gobierno es pública, y su 
reserva es la excepción. Es decir, sólo 
la información que pudiera causar un 
daño a la seguridad nacional, dañe la 
estabilidad financiera, perjudique la 
conducción de relaciones internacio-
nales o pone en riesgo la salud o la vida 
de cualquier persona, podrá ser clasifi-
cada como reservada.

Toda la 
información en 

poder del gobierno 
es pública

2.1

¿Quién tiene qué?

Para poder ejercer nuestro derecho de 
acceso a la información es importante 
saber identificar qué orden de       go-
bierno tiene la información que necesi-
tamos. La República Mexicana es una 
federación constituida por estados 
libres y soberanos y por el Distrito      
Federal, organizados internamente y 
sujetos a los principios fundamentales 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

También es importante tomar en cuenta que la estructura de gobierno en nuestro país se conforma de tres 
poderes en los distintos órdenes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, por tanto, la rendición de cuen-
tas y su vigilancia podrá hacerse en cualquiera de los tres ámbitos.

Los estados tienen al Municipio Libre como principio para su división territorial y su organización política y 
administrativa. Debemos identificar si la información que requerimos es del orden federal, estatal o municipal 
y las atribuciones que tiene cada uno de ellos en materia de salud, además conocer la estructura del gobierno 
nos ayudará a identificar qué dependencias pueden o deben tener la información.

Los sujetos obligados deberán docu-
mentar todo acto que derive del ejer-
cicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los su-
puestos específicos bajo los cuales pro-
cederá la declaración de inexistencia 
de la información.

El Artículo 40 de la CPEUM dice: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los prin-
cipios de esta ley fundamental”.

Al realizar solicitudes de información 
a dependencias gubernamentales, es 
frecuente obtener por respuesta que la 
información requerida es “inexistente”, 
sin embargo por mandato constitucio-
nal quienes trabajan en el gobierno 
tienen la obligación de documentar y 
archivar todas las decisiones que to-
man para que puedan ser consultadas 
por la ciudadanía, con lo que se redu-
cen sustancialmente las posibilidades 
de que la información “no exista”. 
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Los estados tienen al Municipio Libre 
como principio para su división territo-
rial y su organización política y adminis-
trativa. Debemos identificar si la infor-
mación que requerimos es del orden 
federal, estatal o municipal y las atri-
buciones que tiene cada uno de ellos 
en materia de salud, además conocer 
la estructura del gobierno nos ayudará 
a identificar qué dependencias pueden 
o deben tener la información.

Ejercicio:

Identifica en el ámbito estatal cuál es la depen-
dencia equivalente a la Secretaría de Salud 
(federal)  y analiza las atribuciones que ambas 
tienen en materia de salud reproductiva. 

Visita su portal de Obligaciones de Transparen-
cia y no olvides revisar las Leyes de Salud federal 
y estatal.

Antes de ingresar una solicitud de in-
formación, es preciso conocer los me-
dios que el gobierno federal ha diseña-
do y nos permiten consultar lo que ya 
está publicado.

El Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT)

La Ley Federal de Transparencia9  obli-
ga a todas las dependencias federales 
a poner a disposición del público desde 
sus páginas electrónicas la siguiente in-
formación actualizada:

• Estructura orgánica
• Facultades de cada unidad adminis-
trativa
• Directorio de los servidores públicos
• Remuneración mensual por puesto
• Domicilio y dirección electrónica de 
la unidad de enlace 
• Metas y objetivos de las unidades ad-
ministrativas
• Servicios
• Trámites, requisitos y formatos
• Presupuesto asignado e informes de 
ejecución. 
• Resultados de auditorías al ejercicio 
presupuestal
• Programas de subsidio y sociales, así 

¿Cómo busco?

2.2
como padrones de beneficiarios.
• Las Concesiones, los permisos y                                     
autorizaciones otorgados
• Contrataciones (obras, bienes, servi-
cios, monto, nombres, plazos)
• Marco normativo
• Informes generados
• Mecanismos de participación  ciu-
dadana
• Otra información relevante

Para cumplir con este mandato, se ha 
creado una herramienta que permite 
conocer las obligaciones de      trans-
parencia de todas las dependencias de 
la Administración Pública Federal des-
de la siguiente liga:

http://porta l transparencia .gob.
mx/buscador/search/search.do?-
method=begin

Además, cada dependencia federal 
debe tener dentro de su página princi-
pal de internet una liga a su POT.

_________________________
9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
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De igual forma, las leyes estatales de 
transparencia ordenan que las de-
pendencias estatales y los municipios 
cuenten con un sitio de internet donde 
difundan la información pública de ofi-
cio y la actualicen de manera regular.

La información pública de oficio 
es aquella que los sujetos obliga-
dos deben poner a disposición 
del público, sin necesidad de 
que medie o se presente solici-
tud de acceso a la información.

Ejercicio:

Consulta el Portal de Obligaciones 
de Transparencia de las depen-
dencias de salud federal y estatal.  
Busca en los aparatados de “Indi-
cadores de Gestión, Metas y Objeti-
vos de sus Programas” si existe infor-
mación en materia de prevención 
del embarazo adolescente. 

Seguramente encontrarás da-
tos que no sabías que ya están 
publicados y que siempre quisiste             
conocer.

El Zoom

Es una herramienta que nos permite  
buscar las solicitudes de información 
que se le han formulado anterior-
mente al gobierno federal, así como 
las respuestas que se han otorgado, las 
resoluciones del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (IFAI) a los 
recursos de revisión y las opiniones y 
estudios que se han desarrollado o en 
algunos temas como apoyo para la de-
cisión de dichas resoluciones.

Realizar la búsqueda en el ZOOM antes de ingresar una solicitud de información nos podría ahorrar mucho 
tiempo, pues la respuesta a nuestras dudas podrían haberse otorgado antes a otra persona y saber qué les 
respondieron, qué información entregaron y nos permitirá conocer otros temas similares de interés.

Otras ventajas de anticipar nuestra búsqueda en el zoom son las siguientes:

• Si la solicitud ya fue formulada anteriormente y fue negada la información, nos permitirá analizar los 
argumentos de la dependencia y mejorar nuestro planteamiento (esto podría evitar que nos nieguen la 
información).

• Nos permite revisar los estudios y opiniones que existen sobre la materia de nuestro interés, 
documentarnos y analizar los argumentos que el IFAI utilizó para decidir sobre la procedencia de 
los recursos de revisión (podemos mejorar nuestros argumentos jurídicos).

• Nos permite identificar la cantidad de demandas de información que hay sobre el tema.
• Podemos solicitar la entrega de una versión pública cuando identificamos que se ha negado la 

información por contener datos personales (en una “versión pública” (se borran o tachan las 
partes que contienen información reservada o confidencial).

El IFAI elabora estudios y opiniones para 
sirven para apoyar los dictámenes de los 
recursos de revisión:

- Los estudios se elaboran para respaldar 
y argumentar temas  específicos sobre los 
recursos de revisión.
- Las opiniones tratan sobre la clasificación 
de la información que realizan las depen-
dencias.

En el buscador del ZOOM se pueden  ingresar pa-
labras clave relacionadas con el tema de interés y 
elaborar combinaciones para delimitar la búsque-
da. También se usan las comillas ” “ para señalar la 
combinación exacta de las palabras.
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Ejercicio:

Realiza una búsqueda de información con la frase “prevención del em-
barazo” en todas las fuentes y después compara los resultados obtenidos 
solicitando únicamente los recursos de revisión.

Indica el número de resultados encontrados en ambos casos y posterior-
mente revisa los argumentos de las dependencias al negar la información.

El sistema INFOMEX gobierno federal

Es un sistema electrónico que nos permite ingresar solicitudes de información a 
las dependencias del gobierno federal, acceder y corregir datos personales, re-
cibir las respuestas a nuestras solicitudes e ingresar los recursos de revisión, en 
su caso.

Te recomendamos consultar el manual 
del usuario en el siguiente vínculo:

https://www.infomex.org.mx/gobier-
nofederal/materiales/guiaUsoINFO-
MEX.pdf

Si necesitas detalle
del uso del Sistema:

¿Y cómo pregunto?

2.3
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Si se requiere hacer una solicitud de información al Gobierno del estado o mu-
nicipio se deberá ingresar desde las páginas de los institutos de transparencia, 
dependencias estatales o desde la página del municipio de interés.

Recomendaciones básicas para elaborar una solicitud de información:

• Identificar la(s) dependencia(s) que pudiera(n) tener la información que se busca.
• En caso de dudas sobre el ámbito de gobierno o la dependencia que pudiera tener la información habrá 

que ingresar la solicitud a todas las probables.
• Seleccionar el medio por el que se desea recibir la información. Cuando exista un impedimento justifi-

cado, la dependencia deberá exponer las razones y ofrecer las modalidades de entrega que permita el 
documento:10

Si la persona solicitante no cuenta con las herramientas informáticas para ingre-
sar al sistema o la liga no funciona, también puede ingresar su solicitud en escrito 
libre o en los formatos elaborados por cada órgano de transparencia:

• Si se requiere información federal se debe presentar la solicitud ante la Uni-
dad de Enlace de la dependencia federal en cuestión.

• Si se trata de información estatal o municipal, se debe presentar ante la ofi-
cina de información pública de la entidad que corresponda o del municipio.

Recuerda que los funcionarios de las oficinas públicas y unidades 
de enlace están obligados a orientar y auxiliar a las personas en 
la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la infor-
mación. También puedes llamar al IFAI para que te orienten 01 800  
TEL IFAI (835 4324).

_________________________
10 Resolución del IFAI. Disponible para consulta en: http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%20008-13%20IMPEDIMENTO%20JUSTIFICADO.PDF
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• Si se conoce el documento que 
tiene la información buscada se 
deberá mencionar. De lo contrario, 
habrá que iniciar la solicitud con la 
fórmula “Solicito los documentos 
que contengan la siguiente infor-
mación:…”.

• Si se consultaron las páginas web 
de las dependencia y sus portales 
de obligaciones de transparencia 
habrá que mencionar que la in-
formación está desactualizada, in-
completa o no se localizó.

• Los “documentos” pueden ser ofi-
cios, estudios, registros, facturas, 
notas de gasto, convenios, pro-
puestas, actas, notas, acuerdos, 
videos, planos, fotos, mapas o 
cualquier soporte de información.

• Se sugiere aportar datos sobre 
fechas o periodos. Debemos re-
cordar que hay información guber-
namental que se genera periódica-
mente (por trimestre, semestral, 
anual o sexenal).

• En su caso, proporcionar datos so-
bre la ubicación geográfica, cuando 
se requiere información más espe-
cífica (estado, municipio, región, 
etc.)

• Deberás imprimir el acuse de reci-
bo, pues será tu comprobante para 
futuras consultas y posible inter-
posición del recurso de revisión.

¿Qué hago sino 
me quieren dar la 

información?

2.4

Se puede ingresar un Recurso de Re-
visión en escrito libre, en los formatos 
específicos, desde el sistema INFOMEX 
federal o ante la Unidad de Enlace que 
haya conocido el asunto.

¿En qué casos de puede inter-
poner un recurso de Revisión?

• Cuando sea negada la información 
(por ser clasificada como reser-
vada o confidencial o declarar su 
inexistencia)

• Cuando la respuesta sea insatis-
factoria (la pueden entregar in-
completa o no corresponde a lo 
requerido).

• Cuando la entregan fuera de los 
plazos establecidos en la ley.

Cuando inicias un proceso de 
búsqueda y solicitudes de in-
formación debes estar prepa-
rado... es como una cruzada... 
tienes que ser constante... no 
debes darte por vencido

Para interponer Recursos de Re-
visión con mejores condiciones 
para que se resuelvan en tu fa-
vor, recuerda que:

• Se debe presentar dentro  de los 15 
días hábiles posteriores a la recep-
ción de la respuesta.

• Se debe describir la inconformidad 
y los motivos que la provocan.

• Se pueden agregar otros elementos 
que permitan reforzar y fundamen-
tar los motivos. Opcionalmente de 

pueden adjuntar archivos cuando 
el espacio otorgado en el sistema 
no sea suficiente.

• Se deberán verificar y validar los 
datos personales. 

• Es aconsejable guardar o imprimir 
el acuse de recibo.

• El IFAI podrá aplicar la suplencia 
de la queja a favor del recurrente 
(subsanan las deficiencias). 

Importante: No se puede modificar la 
solicitud original que da motivo al Re-
curso de Revisión, es decir, no se debe 
pedir más información o cambiar los 
términos de la misma. Si se requieren 
ampliar los requerimientos se debe 
ingresar una nueva solicitud de infor-
mación.

¿Por dónde empiezo?
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¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo?

Núm Acción Lo que podría suceder: Recuerda que:

1 Antes de hacer la pregunta te recomendamos  
visitar el sitio del gobierno federal o estatal en el 
apartado de transparencia y revisar si ya se en-
cuentran publicados los documentos que necesi-
tas. Por ejemplo el «Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2017» de estado de Puebla.

Les pueden contestar que la información está disponible públi-
camente y señalarles que visiten el sitio web, por eso habrá que 
adelantarse y revisar lo que ya existe para evitar perder un tiempo 
muy valioso.
Si no se encuentra disponible el documento hay que pedirlo indi-
cando que ya consultaron el sitio (poner la dirección web que visi-
taron y la fecha) y especificar que no se encuentra públicamente.
En caso de que aparezca el nombre del documento y no se abra, 
agregar en la solicitud que el vínculo electrónico está roto, lo que 
impide consultarlo. 
Si sólo se muestra un resumen ejecutivo hay que agregar en la 
solicitud que están pidiendo el documento íntegro.

Las dependencias están obligadas a 
publicar en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia su estructura, facul-
tades, metas, objetivos, presupuesto, 
informes, etc. o aquella conocida 
como «información pública de oficio.

La ley no siempre obliga al órgano de 
transparencia a elaborar documen-
tos específicos para responder solici-
tudes de información.

2 Al ingresar al Sistema INFOMEX deberás registrar-
te como usuario, indicando nombre y contraseña.
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/
home.actionvvv

Al registrarte como nuevo usuario el sistema INFOMEX te solici-
tará llenar un formato con información personal. El sistema no 
puede verificar si los datos que proporciones son reales, e incluso 
hay quien usa seudónimos en lugar de su verdadero nombre. 
En caso de que no funcione el sistema INFOMEX, o no se logren 
ver todas las dependencias a las que se pretenden enviar las so-
licitudes, te recomendamos acudir personalmente a la oficina de 
la Unidad de Enlace del órgano garante o de la(s) dependencia(s), 
donde podrán presentar la solicitud de información y el personal 
encargado de la oficina deberá prestarte el apoyo necesario.
Para saber el domicilio y horario de servicio de las Unidades 
de Enlace, comunícate gratuitamente al 01 800 TEL IFAI (01800 
8354324)

Si te registras con un seudónimo o 
con otro nombre y necesitas inter-
poner un recurso de revisión, el ór-
gano de transparencia te pedirá que 
te identifiques con un documento 
oficial. 

Persona prevenida vale por dos:
Con estos tips blindarás tus solicitudes

Antes de ingresar tu solicitud de información

3 Identifica cuáles son las dependencias o instan-
cias del gobierno encargadas de los programas o 
información que requieres. 
Por ejemplo: en el tema de «prevención del 
embarazo adolescente» pueden intervenir: el 
Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto de la 
Juventud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Desarrollo de Social, el DIF, la Secretaría de Edu-
cación Pública y sus similares en los estados.

Si tienes duda sobre qué institución puede tener la información 
que necesitas, envía  la solicitud a todas las dependencias guber-
namentales que la puedan tener. Usa el INFOMEX federal para las 
entidades federales y busca en el portal de transparencia de tu 
estado, el sistema de ingreso de solicitudes que corresponda.  En 
la mayoría de los Estados existe un INFOMEX estatal, por ejemplo 
en el D.F. existe el www.infomexdf.org.mx, pero en el Estado de 
México se llama www.saimex.org.mx 

Te recomendamos que antes de in-
gresar tu pregunta revises a través 
del buscador de solicitudes de in-
formación y Recursos de Revisión  
«zoom» si ya existen otras solici-
tudes similares y las respuestas que 
han obtenido.
http://buscador.ifai.org.mx/busca-
dor/bienvenido.do



32 33

4 Al elaborar la solicitud de información siempre 
debes hacer referencia a documentos, evitando 
referirte a preguntas, opiniones, consejos o ru-
mores.  Se deberá precisar si es posible:

• Lugar
• Periodo o fechas
• Especificar al máximo el tema o asunto.

Una solicitud mal planteada es:
“Quiero saber cómo distribuyen los condones en el Hospital XXXX”
La solicitud bien planteada debe decir:
“Solicito todos los documentos en los que se describan los crite-
rios con los que se han distribuido los condones a jóvenes de 12 
a 18 años, durante el año 2013 en el Hospital XXX, del Estado de 
Hidalgo” 
Otro ejemplo: “Solicito todos los documentos que contengan los 
informes de avance de los programas de prevención de embarazo 
adolescente que desarrolla la Secretaría de Salud, desglosado por 
estado, incluyendo las metas y objetivos propuestos, el presu-
puesto asignado y ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, 
así como la descripción y número de población beneficiaria.”

Puedes adjuntar archivos con in-
formación adicional para ayudar a 
localizar los documentos solicitados.

Podría suceder que el programa se 
llame de otra manera o ser cono-
cido con un nombre diferente pero    
referirse a lo mismo. En tal caso, te 
recomendamos incluir una frase 
como esta: “o cualquier otro pro-
grama similar dirigido a prevenir el 
embarazo adolescente”. 

5 Deberás indicar la forma en que deseas recibir la 
información:

• consulta directa - sin costo
• entrega por Internet en el INFOMEX - sin 

costo
• archivo electrónico o CD - con costo
• copia certificada - con costo
• copia simple - con costo
• otro medio

Existe la posibilidad de que se pongan en contacto vía telefónica o 
pretendan que acudas a la Unidad de Enlace para platicar contigo 
personalmente, lo que es un procedimiento irregular y podría in-
terpretarse como un acto intimidatorio.
Te recomendamos que en tu solicitud pidas la entrega de infor-
mación por internet en el INFOMEX. 
Puede ocurrir que te contesten con un oficio en el que te pidan 
acudir a las instalaciones de la dependencia gubernamental, y 
con esto SIMULEN que te están entregando la información. NO LO 
ACEPTES y en ese caso, ingresa un RECURSO DE REVISIÓN.  
Tampoco aceptes que te respondan a tu correo electrónico, 
porque la información que te llegue por ese medio, no podrá ser 
consultada por otras personas.

Recuerda que sólo deberás recibir 
comunicación a través del sistema 
INFOMEX.

Antes de recibir la información

Núm Acción Lo que podría suceder: Recuerda que:

1

Si entregas la solicitud 
de información person-
almente y por escrito 
en la Oficina de Infor-
mación Pública (OIP) o 
Unidad de Enlace (UE).

•	 El domicilio no corresponda al que se encuentra publicado en 
el portal electrónico.

•	 El personal muestre poca disposición para orientar y apoyar al 
solicitante de información.

•	 Las instalaciones no cuenten el espacio y equipo de cómputo 
para atención de las personas.

•	 No se informe al solicitante sobre los plazos que marca la ley 
para responder a la solicitud de información.

•	 Se solicite identificación y/o requiera que el solicitante expli-
que para qué quiere la información

Puedes presentar una queja ante el Órgano Interno de Con-
trol de la dependencia a la que corresponde la Unidad de 
Enlace o la Oficina de Información Pública

2

Si presentaste tu solici-
tud por un sistema dis-
tinto a INFOMEX.

•	 No cumplen los plazos establecidos en la ley
•	 No se recibió la respuesta por el medio que elegiste
•	 Te contactó personal de la institución para resolver la solici-

tud de información fuera del sistema (por ejemplo, llamada 
telefónica, entrega a su correo electrónico personal; solicitar 
acudir personalmente a las oficinas institucionales, etc.)

Puedes presentar una queja ante el Órgano Interno de Con-
trol del órgano de transparencia de tu estado.  Por ejem-
plo en Morelos, el órgano garante del derecho de acceso 
a la información es el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), el cual tiene un órgano in-
terno de control ante el cual puedes presentar quejas y 
denuncias.

3

Si consultas la infor-
mación disponible en 
los portales públicos 
como lo ordena la 
Ley de Transparencia      
Federal o Estatal

•	 No se puede consultar toda la información que establece la ley 
de transparencia estatal  

•	 Los vínculos o “links” no funcionan
•	 La información disponible no está actualizada, con máximo 6 

meses de antigüedad. 
•	 No se señala el nombre y cargo del responsable del área que 

genera la información, incluyendo los datos de contacto.

Cuando ingreses tu solicitud de información menciona que 
lo que está publicado en el portal electrónico no te sirve y 
explica qué ocurre con la información que está disponible.

4

La persona solicitante 
recibió algún tipo de in-
timidación con motivo 
de la solicitud de infor-
mación.

•	 Recibes amenazas, maltrato o te hostigan cuando acudes a las 
instalaciones de la dependencia.

•	 Te piden justificar para qué quieres la información.

Estos actos constituyen delitos y por lo tanto puedes pre-
sentar una denuncia ante el ministerio público. Si el caso 
no es tan grave, puedes acudir al Órgano Interno de Con-
trol de la dependencia a la que pertenece la persona que 
te está hostigando. También puedes presentar una queja 
ante el organismo de derechos humanos de tu entidad, y 
ante la contraloría del gobierno del Estado.
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Núm Acción Lo que podría suceder: Recuerda que:

Podrías recibir como
respuesta:

1

Se entrega la información en 
oficio anexo.

Te entregan la información que solicitaste, es lo que buscabas y se 
encuentra legible y completa. 

Las dependencias te podrán entregar versiones 
públicas de los documentos cuando contengan 
información reservada o confidencial, eliminando 
y señalando las partes o secciones clasificadas.

2

Se simula la  entrega la infor-
mación en oficio anexo.

Se simula una respuesta afirmativa, cuando anexan un oficio 
(aparentando entregar la información) y en realidad se recibe una 
negativa o  la información no corresponde a la pregunta o te citan 
para que acudas a la institución.

Puedes interponer un recurso de revisión.

3

La información solicitada es 
pública

Te informan mediante oficio que la información es pública y se 
encuentra disponible en medios impresos (libros, compendios, 
trípticos, archivos públicos), en formatos electrónicos o en Inter-
net.

Si te dicen que la información solicitada ya esté 
disponible al público te deben entregar por escri-
to la fuente, el lugar y la forma en que puede con-
sultar, reproducir o adquirir dicha información.

4

Declaración de Incompetencia La información que solicitaste  no le compete a la dependencia 
(no es parte de sus atribuciones y no le corresponde responder).

• Deberán orientarte sobre la dependencia 
responsable para atender tu solicitud.

• Deberás revisar el POT y verificar si la de-
pendencia tiene entre sus funciones la 
obligación de atender el tema que buscas.

5

Negativa La dependencia podría argumentar que:
•	 La solicitud le pareció ofensiva. 
•	 Que ya se ha entregado información idéntica como              

respuesta a otra solicitud de la misma persona.

Deberán justificar los motivos por el cual no se 
dará trámite a la solicitud.

6

No corresponde al marco de 
la Ley

La dependencia considera que no es una solicitud de Información, 
que lo que requieres es otro tipo de trámite, servicio o promo-
ción.

Por ejemplo: El trámite para obtener la licencia de conducir, 
obtención de CURP, copia de acta de nacimiento, solicitud 
de reparación de luminarias. Para eso existen trámites y 
mecanismos ex profeso.

Deberán orientarte sobre la forma en que puedes 
realizar los  trámites, obtener los  servicios o reali-
zar la promoción que solicitas.

Al recibir la información Acción Lo que podría suceder: Recuerda que:

1 Impugnar la respuesta 
a tu solicitud de acceso 
a información pública 
mediante un recurso de 
revisión.

Desconoces ante quién y cómo se debe presentar 
un Recurso de Revisión. Opciones:
•	 Por medios electrónicos a través del Sistema 

INFOMEX Gobierno Federal o las páginas 
electrónicas de los órganos de Transparencia 
estatales.

•	 De	forma	escrita,	utilizando	los	formatos	dis-
ponibles en la página de Internet del IFAI o de 
los órganos de Transparencia estatales. 

•	 Mediante un escrito libre, que contenga al 
menos el nombre completo del recurrente, 
domicilio,	medio	 para	 recibir	 notificaciones,	
la dependencia a la que se impugna, la fe-
cha de recepción de la respuesta, copia de 
la	respuesta	emitida	por	la	dependencia,	una	
explicación del asunto que se recurre, tus ar-
gumentos	y	puntos	petitorios.

* Al interponer el recurso de revisión, asegúrate de referirte a la solicitud de 
información	original,	es	decir,	no	añadas	elementos	o	peticiones	que	no	formen	
parte de la pregunta original. 
* En algunos sistemas estatales debes solicitar el formato y entregarlo                 
personalmente para que te lo sellen de recibido, o enviarlo por mensajería y el 
acuse te sirve de comprobante.
*	En	el	Sistema	INFOMEX	Tienes	un	plazo	de	quince	días	hábiles	para	presentar	
el recurso de revisión.
*	El	IFAI	tiene	cincuenta	días	hábiles	para	emitir	una	resolución.	En	casos	excep-
cionales	puede	pedir,	por	una	vez,	prórroga	por	un	periodo	igual	para	resolver.
*	También	puedes	enviar	tu	recurso	de	revisión	por	correo	certificado,	mensa-
jería o entregarlo de forma personal ante la Unidad de Enlace de la dependencia 
que respondió a su solicitud, ante el IFAI o ante los órganos de Transparencia 
estatales.
* El IFAI podrá Desechar el recurso por improcedente o Sobreseerlo.  En caso 
de	admitirlo,	su	resolución	puede	Confirmar	o	modificar	la	clasificación	(negar	
el	 acceso	 a	 la	 información)	 o,	 en	 su	 caso,	 Revocar	 la	 decisión	 del	 Comité	 de	
Información	(concediendo	el	acceso	a	la	información).
*	Las	resoluciones	son	definitivas	para	las	dependencias	y	sólo	las	personas	re-
currentes las pueden impugnar ante el Poder Judicial de la Federación.

2 Identificar	en	qué	casos	
se puede ingresar un 
recurso	de	Revisión.	Cu-
ando la dependencia :
- Niega la información.
- Entrega incompleta la 
información
- No corresponde a la 
solicitud que formu-
laste.
- La entrega en un for-
mato incomprensible.
- Declara Inexistencia de 
la información.
- Entrega la información 
y no estás conforme con 
el	 tiempo,	 costo	 o	mo-
dalidad.
- Niega la información 
por ser reservada o con-
fidencial.

•	 La información con la que se respondió a las 
solicitud es incorrecta, incompleta, no es vi-
gente	o	confiable.

•	 Se	 respondió	 parcialmente	 (información	 in-
completa).

•	 La dependencia argumenta que la infor-
mación o los documentos no se encuentran 
en sus archivos.

•	 La respuesta fue entregada fuera de los 
plazos	previstos	en	la	ley.

•	 Sí	la	tienen	pero	te	solicitan	pagar	copias	de	
la información argumentando que no está 
disponible en medio electrónico.

•	 Clasifican	 la	 información	 como	 reservada,	
con base en el art. 13 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública	Gubernamental	 	(compromete	la	se-
guridad	 nacional,	 daña	 la	 estabilidad	 finan-
ciera, perjudica la conducción de relaciones 
internacionales, pone en riesgo la vida o la 
salud de cualquier persona, etc.)

•	 Clasifican	 la	 información	 como	 reservada,	
con base en el art. 14 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública	 Gubernamental	 (por	 disposición	 ex-
presa de otra Ley, averiguaciones previas, 
expedientes judiciales, procedimientos de 
responsabilidad,	procesos	deliberativos,	etc.)

*	Deberán	justificar	plenamente	la	inexistencia	de	la	información	en	la	Resolu-
ción	del	Comité	de	Información.
*	 El	 art.	 6o	 Constitucional	 ordena	 a	 las	 dependencias	 documentar	 todas	 sus	
actividades		y	mantener	sus	archivos	administrativos	actualizados.
* Sólo pueden declarar la inexistencia cuando la información no debieran ten-
erla ellos por no ser de su competencia.
* Si la información no está disponible en medio electrónico, deberán ofrecerte 
la posibilidad de consultarla “in situ”, es decir en las instalaciones de la depen-
dencia. Ahí puedes seleccionar sólo lo que necesites fotocopiar.
*	Deberán	 fundar	 (señalar	 los	elementos	 jurídicos)	y	motivar	 (explicar	 las	 ra-
zones,	motivos	o	circunstancias	especiales)	la	clasificación.
*	Como	parte	de	la	motivación,	las	dependencias		deberán	elaborar	una	Prueba	
de Daño en el que se determine que de difundirse la información ésta causaría 
un	daño	presente,	probable	y	específico.
*	Deberán	fundar	la	clasificación	señalando	el	artículo,	fracción,	inciso	y	párrafo	
del ordenamiento jurídico que explícitamente le otorga el carácter de reservada.

Al interponer un recurso de revisión
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Los tiempos de respuesta o no-
tificaciones son:

5 días
Cuando la dependencia no cuente con 
la información por no ser de su com-
petencia.

10 días
Para solicitarte corregir o ampliar la in-
formación solicitada.

20 días
Para responder la solicitud, indicán-
dote el medio y los costos del material 
en el que te proporcionarán la infor-
mación, en su caso. También podrás 
recibir una solicitud de ampliación del 
periodo hasta por otros 20 días.

10 días
Para el envío de la información una vez 
notificada la forma de entrega, y en su 
caso, pagado el costo (copias o CD)

15 días
Para interponer el recurso de revisión, 
a partir de recibir la notificación de 
negativa, si la información se entrega 
incompleta, fuera de los tiempos o se 
niega por ser reservada o confidencial.

50 días
Para recibir la resolución del IFAI al re-
curso de revisión. El IFAI podrá solicitar 
la ampliación del plazo hasta por 50 
días más.
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3. Leyes, políticas y 
programas que regulan 

el acceso a la salud
sexual y reproductiva.
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DOCUMENTO ARTÍCULOS
PRINCIPALES

ARTÍCULOS
RELACIONADOS

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW)

Artículo 14
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de 
la familia;

Artículo 16
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número 
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos; 

Art 1
Art 5 inciso b
Art 6
Art 10 fracción 
c y h
Art 11 inciso 2, 
incisos a y b
Art 12 inciso 1 
y 2
Art 14 inciso  2
Art 16 inciso b

EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS 
SOCIALES Y CULTURALES (1966) 

En este Pacto se hace especial énfasis en la cuestión laboral sobre la protección 
y asistencia a favor de los niños y adolescentes  y en contra de situaciones que 
peligren su salud, y a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER, CEDAW (1979)

Es considerada como la Carta internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, en ésta se  define 
el concepto de discriminación contra la mujer. La convención está compuesta por una serie de normas y 
obligaciones, las cuales son interdependientes e indivisibles. Se fortalecen las ideas de eliminar los papeles 
estereotipados sobre lo masculino y femenino, de brindar información y tener acceso a servicios de atención 
médica incluidos los relativos a la planificación familiar, y de manera significativa el poder de decidir libre y     
responsablemente el número de hijos e intervalo entre los nacimientos, es decir, el derecho a decidir sobre 
tu cuerpo.

Convenciones
y tratados

internacionales

3.1

DOCUMENTO ARTÍCULOS
PRINCIPALES

ARTÍCULOS
RELACIONADOS

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales 
(PIDESC)

Artículo 10, fracción 3:

Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en 
favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 
razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los 
niños y adolescentes contra la explotación económica y social. 

Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales 
peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo nor-
mal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancio-
nado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 12, fracción 1:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

10, fracción 1

12, fracción c y d

Consulta aquí el Pacto completo: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm

Consulta aquí el Pacto completo: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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Algunas recomendaciones ge-
nerales del comité de expertas 

de la CEDAW

Estas recomendaciones amplían la 
información sobre cómo se violan 
los derechos reconocidos en la con-
vención y se recomiendan ciertas                        
consideraciones para la elaboración 
o modificación de leyes y las políticas 
públicas de los distintos niveles de go-
bierno:

Recomendación No 12  (1989) Violencia 
contra las mujeres.
Recomendación No 14 (1990) Circuncisión 
femenina.
Recomendación No 15  (1990) Evitar la dis-
criminación contra las mujeres en la lucha 
contra el SIDA. 
Recomendación No 19  (1992) Violencia 
contra las mujeres.
Observaciones sobre disposiciones concre-
tas de la convención: Inciso 11, 12, 13, 14, 
15, 16 , 17, 18,  20,  21,  22, 23,  24 a, b, g, 
k y m.
Recomendación general 21 (1994) igual-
dad en el matrimonio y las relaciones fa-
miliares: artículo 16  a, b y e.
Poligamia: artículo 14.
Recomendación General 24 (1999)  artícu-
lo 12 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación con-
tra las mujeres 11, 12 a, b, d, 15 b, c,d,  17, 
18, 23, 26, 27, 28, 29, 31b, c y d.

EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE

SAN SALVADOR” (1988)

En esta Protocolo se reconocen los derechos esenciales que tiene como funda-
mento los atributos de la persona humana, en esta se menciona el derecho a la 
salud, como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

DOCUMENTO ARTÍCULOS
PRINCIPALES

ARTÍCULOS
RELACIONADOS

Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos 
económicos, sociales y 
culturales “Protocolo de 
San Salvador”

Artículo 10 
Derecho a la Salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes 
se comprometen a reconocer la salud como un bien público y par-
ticularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 
de la comunidad, profesionales y de otra índole; 

Artículo 10 inci-
sos 2b, c, d y e. 

Consulta aquí el Pacto completo: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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PLATAFORMA DE ACCIÓN BEIJING 1995

Hace referencia a poder garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato 
de mujeres y hombres a la educación y la atención de salud, así como promover 
la salud sexual y reproductiva de la mujer y su educación. Se retoman conceptos 
como sexualidad de manera responsable y positiva, métodos de regulación para 
la fecundidad, y el reconocimiento básico del derecho a decidir cuántos hijos, el 
intervalo de tiempo y el espaciamiento entre estos.        
  

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESAR-
ROLLO DEL  CAIRO  (1994)

Esta conferencia implicó un cambio de paradigma de políticas de población y de-
sarrollo centradas en objetivos demográficos a políticas basadas en los derechos 
de las personas. Se reconoce que los derechos reproductivos y la salud sexual 
y reproductiva, son derechos ya reconocidos en los tratados internacionales de 
derechos humanos. La Plataforma de Acción que se aprueba en esta Conferencia 
compromete a los Estados a realizar una serie de acciones en materia de dere-
chos sexuales y reproductivos.          DOCUMENTO ARTÍCULOS

PRINCIPALES
ARTÍCULOS

RELACIONADOS
Plataforma de Acción 
Beijing 1995

Artículo 94. 
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y  social, 
y no de mera  usencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para deci-
dir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a ob-
tener información y de planificación de la familia de su elección, así como a 
otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 
prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan 
los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibili-
dades de tener hijos sanos. 

En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la 
salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servi-
cios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver 
los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud 
sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales 
y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y 
de enfermedades de transmisión sexual

La mujer y la salud 
Artículos: 
89, 90, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 
106 i, j, k,108 k, l, 
109 d, e, h, i, 110.

Consulta aquí el Pacto completo:  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf

Consulta aquí el Pacto completo: http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/PoA_sp.pdf

DOCUMENTO ARTÍCULOS
PRINCIPALES

ARTÍCULOS
RELACIONADOS

Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el 
desarrollo del  Cairo  1994

4.25 El objetivo es promover la igualdad de los sexos en todas las es-
feras de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, y alentar a los 
hombres a que se responsabilicen de su comportamiento sexual y re-
productivo y que asuman su función social y familiar.

6.7 b Satisfacer las necesidades especiales de los adolescentes y de 
los jóvenes, especialmente las jóvenes, en materia de apoyo de la 
sociedad, la familia y la comunidad, oportunidades económicas, par-
ticipación en el proceso político, y acceso a la educación, la salud la 
orientación y servicios de salud reproductiva de alta calidad, teniendo 
presente la propia capacidad creativa de los adolescentes y los jóvenes.

4.1
4.4 incisos c, e, 
f, g
4.5 
4.9
4.21
4.22
4.24
5.5 
5.10
6.4
6.6
6.7
6.7 c
6.9
6.15
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia los derechos 
y obligaciones ciudadanos, así como el sistema de gobierno que rige nuestro 
país, en ésta se enumeran y explican las diversas normas que gobiernan a los 
habitantes del país. En su primer capítulo la Carta Magna reconoce y garantiza 
los derechos humanos y que además respeta los tratados internacionales que      
México ha signado. 

Es importante que los liderazgos jóvenes conozcan, entiendan y exijan la adecua-
da aplicación de  los artículos que amparan nuestros derechos. El artículo prime-
ro se complementa con el artículo cuarto constitucional, pues el último establece 
temas fundamentales respecto a maternidad elegida y el acceso a servicios de 
salud que son primordiales para mantener la calidad de vida de cualquier perso-
na y en esta caso promover la prevención de los embarazos adolescentes.

Por su parte, las constituciones estatales son el garante que en conjunto con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige a los habitantes de 
cada estado.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Este documento se vuelve fundamental en la implementación de políticas es el 
principal instrumento de planeación, y precisa las prioridades nacionales que se 
busca alcanzar con las acciones de gobierno mediante objetivos, estrategias y 
líneas de acción. Incorpora la promoción transversal de la Perspectiva de Género 
como parte de sus tres estrategias principales. 

En lo que se refiere a Salud sexual y Reproductiva para Jóvenes y Adolescentes 
establece: 

Normativa
Nacional

3.2

ARTÍCULO
PRINCIPAL

OTROS
IMPORTANTES

ARTÍCULO 1° En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos recon-
ocidos en esta Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
[...] Todas las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad.

ARTÍCULO 4° El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espa-
ciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las en-
tidades federativas en materia de salubridad general.

CPEUM

En el Plan Nacional de Desarrollo

Indicador VII.A.4. 
Índice de Desigualdad de Género 

Descripción general: El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de las mujeres en tres 
dimensiones: salud reproductiva,  empoderamiento y mercado laboral. 

Indicador 2)
Tasa de Fecundidad Adolescente. 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 
mejoramiento de la salud. 

Línea de acción: Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproduc-
tiva satisfactoria y responsable. 
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Para su fundamentación

Servicios de planificación familiar 
Establecen el derecho a decidir de manera informada, 
libre y responsable sobre el número y espaciamiento 
de hijos de manera respetuosa y libre de discrimi-
nación.

Introducción. Párrafo 3 y 4
Incisos: 1.1,2, 4.1. 4.1.1, 4.1.2,  4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 
4.1.7 y 4.1.8,         

Consejería  en planificación familiar 
Es un proceso de análisis y comunicación entre el per-
sonal de salud y los usuarios a fin de orientar e infor-
mar sobre su salud sexual y reproductiva.

Introducción. Párrafo 4
Incisos: 2, 4.4, 4.4.1.1-  4.4.1.7,4.4.2, 4.4.4

Acceso a métodos anticonceptivos
Dispone que la población en edad reproductiva tiene 
acceso a métodos anticonceptivos modernos y segu-
ros.

Incisos: 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 
5.1, 5.1.1-5.1.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 
5.9.1, 5.9.1.1, 5.9.1.2

LEY GENERAL DE SALUD

El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales que en México         
tenemos y es importante conocer cuáles son los sustentos legales que nos am-
paran en esta materia y cómo funcionan.

La Ley General de Salud complementa y es reglamentaria del artículo 4° párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ac-
ceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades      
federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la Repúbli-
ca y sus disposiciones son de orden público e interés social.

En su Artículo 3° esta Ley  establece, entre otras cosas, que es materia de salu-
bridad general la atención materno – infantil; (incluyendo los pueblos y comuni-
dades indígenas), la planificación familiar, la educación para la salud así como la 
prevención y el control de enfermedades transmisibles.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Las normas oficiales son disposiciones que establecen reglas de operación espe-
cíficas para algunas instituciones públicas y privadas a nivel federal en diversas 
materias, entre ellas la salud. En el tema de embarazo adolescente, las siguientes 
normas apoyan acciones para su prevención .
 

NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM 005-SSA2-1993, DE LOS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

Establece acceso a estrategias anticonceptivas de acuerdo a su edad reproducti-
va, poniendo especial atención a las y los adolescente para el acceso a servicios 
de salud reproductiva, métodos anticonceptivos de calidad y consejería por parte 
del sector salud.

Ejercicio:
Busca si en tu estado existe una Ley de Salud y si con-
tiene disposiciones en materia de derechos sexuales y 
reproductivos. Te recomendamos que busques en el 
portal electrónico del congreso del estado.

Para leer completa la norma, consulta:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/bv/mj/noms/005ssa2.pdf
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Para su fundamentación, revisar:

Proveer servicios de salud para adolescentes
El sistema nacional de salud debe proveer servicios de aten-
ción médica para los adolescentes en un  marco de respeto a los 
derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género y libre 
de discriminación

Introducción párrafo 4
Inciso 1, 1.1, 3.1,3.6,3.15,3.17,6.1.7

Atención integral de la salud
Establece el derecho a la consulta integral en salud sexual basada 
en información científica, por personal de salud capacitado; acceso 
a métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo no planeado.

Los incisos:
6.8
6.8.1-6.9.4

Servicios amigables
Son los espacios dentro del sector salud dónde se proporciona at-
ención a las y los adolescentes con un trato digno, confidencial y 
respetuoso de los derechos sexuales y reproductivos.

Los incisos:
3.18, 5.11,6.8.7, 

Para leer Evaluación Estatal de la Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” 
2013, consulta:  http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/noticias/309-evaluacion-estatal-de-la-im-
plementacion-de-la-declaracion-ministerial-prevenir-con-educacion-2013

Para leer la Declaración Ministerial consulta:
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/declaramin.pdf

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-047-
SSA2-2014, PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD DEL GRUPO ETARIO 

DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD

Establece la atención integral para la salud sexual y reproductiva a través de servi-
cios amigables y educación entre pares basada en una educación científica.

LA DECLARACIÓN MINISTERIAL “PREVENIR CON EDUCACIÓN”

Establece la introducción de una educación integral de la sexualidad en todos los grados de educación básica; 
campañas sobre educación sexual en los medios de comunicación; la capacitación a los y las maestras en for-
mación y en servicio; la evaluación de la implementación de los programas, así como ampliar la cobertura de 
salud sexual y reproductiva para los y las adolescentes. 

Ejercicio:
Investiga si en tu estado ya se aplica esta Declaración Ministerial. Te recomenda-
mos consultar el sitio: http://www.prevenirconeducacion.org/DeclaracionMinisterial/
ddt-declaracionministerial-final_copy.pdf

Embarazo
adolescente

3.3 Embarazos adolescentes en México: una realidad que nos
compete a tod@s

De forma recurrente en la agenda pública de diversos estados de nuestro país, 
sólo necesitamos navegar con las palabras adecuadas en cualquier buscador de 
internet, para dar cuenta de la cantidad de noticias y eventos que abordan un 
asunto que afecta año con año a cerca de medio millón de adolescentes entre 14 
y 19 años11. 

Desde el año 2011se instauró de manera oficial en México el 26 de septiembre 
como el Día para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, en 
sintonía con una serie de acciones a nivel global conocidas como World Contra-
ception Day. 

Fundamentar en los incisos:

Reducción en 75% de la brecha en el número de escuelas que no imparten edu-
cación integral en sexualidad

3.1

Reducción en 50% de la brecha en el número de adolescentes y jóvenes sin cober-
tura de servicios de salud

3.7

_________________________
11 INEGI, para 2012 la cifra fue de 457 mil 192 partos en adolescente   de 15 a 19 años.
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De acuerdo con estimaciones de 
CONAPO13, esa “ventana de opor-
tunidad” que empezó en el año 2004,  
podría extenderse por un periodo de 
hasta 45 años y de ser racionalmente 
aprovechada permitiría ahorros e in-
versión necesarios para el crecimien-
to económico del país asegurando de 
paso las condiciones para un      en-
vejecimiento digno (con servicios de 
calidad, seguridad social garantizada, 
atención médica especializada) de la 
población mexicana que se agudizará a 
partir de 2030, es decir, cuando las y los 
adolescentes de hoy sean los     adultos 
de mañana.

Este recurso aún puede significar un 
avance y no un problema, pero en un 
país donde la regla es el corto plazo 
y la excepción es la planeación, el día 
de hoy no contamos con las políticas 
públicas necesarias que arrojen luz en 
este camino. 

Países como los llamados tigres asiáti-
cos (Singapur, Taiwán o Corea del Sur) 
que estaban por debajo de nosotros en 
materia de crecimiento económico y 
que experimentan a la par de nosotros 
el boom de su bono demográfico, hoy 
superan a México en muchos rubros 

A partir de que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) señaló a México como el país 
miembro que tiene el primer lugar en 
la Tasa de Fecundidad Adolescente (en 
años consecutivos 2013 y 2014), esta 
problemática ha tomado verdadera 
relevancia a nivel nacional.

El elemento mediático global que     
representó la difusión de este nada 
honroso lugar, ha evidenciado ante 
organismos y países desarrollados con 
los que pretendemos hacer alianzas es-
tratégicas, el papel que el Estado Mexi-
cano le asigna a las juventudes, a pesar 
de ser un factor fundamental para el 
crecimiento económico y social.

Pero no siempre fue así, en 1974 ini-
ciaron formalmente las campañas 
de planificación familiar y de uso de     
métodos anticonceptivos, alcanzando 
su punto más alto de crecimiento en-
tre 1978 y 1997, pasando de un 15% de 
cobertura anticonceptiva de mujeres 
unidas en 1973 a 71% en 200612. 

A mucha gente aún le hace sentido la 
campaña “la familia pequeña vive me-
jor” y expertos  del Consejo Nacional 
de Población señalaron que si no hu-

biera bajado el ritmo de crecimiento 
poblacional que teníamos a finales de 
la década de los 60 del siglo XX, aho-
ra seríamos cerca de 160 millones de 
personas.  

A partir de 1987 el crecimiento de la 
prevalencia anticonceptiva comenzó a 
descender de 1.7% anual entre 1992 y 
1997 a 0.4% anual entre 1997 y 2006. 
Ente las causas que explican la baja, es-
tán el hecho de que habían alcanzado a 
una gran parte de la población, el abas-
to de métodos anticonceptivos dejó de 
ser oportuno y la descentralización de 
estos servicios de salud en los estados 
no fue efectiva, con lo que las cam-
pañas de prevención y planificación se 
estancaron o simplemente desapare-
cieron por considerarse un problema 
resuelto, pasando por alto el remplazo 
generacional y el rezago no atendido 
de diversos grupos en situaciones de 
vulnerabilidad.

_________________________
12	“35	años	de	Planificación	Familiar”,	2008,	CONAPO.

_________________________
13	“Proyecciones	de	la	población	de	México	2005-2050”,	
Consejo Nacional de Población, 2006.

Bono Demográfico, ¿el último 
tren que tiene México?

El bono demográfico es el crecimiento 
considerable de la población en edad 
laboral, en donde las y los jóvenes 
juegan un papel determinante porque 
ellos serán la fuerza para el desarrollo 
de México en los siguientes años. 

porque supieron planificar a largo pla-
zo para desarrollar nuevas   genera-
ciones calificadas en conocimiento y 
habilidades.

Si a esta reflexión asociamos una serie 
de condiciones que se han agudizado 
de forma paralela, tales como la falta 
de empleo, la migración, las cada vez 
más escasas oportunidades de edu-
cación y desarrollo, así como la violen-
cia que ha sufrido en años recientes 
este sector de la población, estamos 
ante una situación en la que la imple-
mentación de una estrategia nacional 
integral se vuelve urgente.

El círculo de la pobreza y la sa-
lud reproductiva

Una mala atención en materia de sa-
lud reproductiva tiene un impacto           
negativo en la vida de las personas. En 
la medida en que no ejercen su libertad 
reproductiva, muchos de sus planes se 
ven truncos debido a embarazos no 
planeados o a enfermedades de trans-
misión sexual, lo que se vincula     di-
rectamente con la perpetuación de 
condiciones de vulnerabilidad y pobre-
za.

Un estudio del INEGI14 reveló que 46% 
de las mujeres de 12 años y más que 
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declararon tener al menos un hijo so-
breviviente y con una situación con-
yugal de no unión, se encontraban en 
situación de pobreza multidimensional 
y de éstas 20% vivían en condiciones 
de pobreza extrema. 

UNFPA y CEPAL por su parte,            señalar-
on en el Informe “Invertir en Juventud 
2011”15 que 33% de las mujeres de 20 
a 24 años que fueron madres    ado-
lescentes en México, se encuentran 
actualmente en el quintil más pobre, 
que 32% de los hogares encabezados 
por padres jóvenes viven actualmente 
en pobreza y 13% de este tipo de hoga-
res viven en situación de indigencia en 
nuestro país. 

De esta forma, hay adolescentes que 
están en pobreza y se embarazan y no 
podrán mejorar su situación y aquellas 
que no se encuentran en situación de 
pobreza, en ocasiones no cuentan con 
el apoyo de sus familias o sus parejas o 
bien son dependientes económicas lo 
que les resta autonomía. 

En otras ocasiones existen escasas 
posibilidades de negociación o son dis-

criminadas en sus lugares de convivencia, 
de tal suerte que terminan por truncar 
estudios u otras oportunidades, cerrando 
así la posibilidad de acceder a un mejor 
desarrollo profesional. 

Los recursos económicos propios en esta 
etapa son escasos o inexistentes, con lo 
que los padres y madres de adolescentes 
con un embarazo no deseado, se convier-
ten en proveedores de sus propios nietos. 
Este mismo estudio indica que en             

México son necesarios al menos 11 años 
de preparación académica para no caer 
en situaciones de vulnerabilidad y pobre-
za.

_________________________
14	“Estadísticas	a	propósito	del	Día	de	la	Madre”,	INEGI,		
2013.
15 Informe Regional de Población para América Latina y el 
Caribe	2011	“Invertir	en	Juventud”,	UNFPA,	CEPAL,	2011.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría 
de Educación básica y la Dirección Gen-
eral de Educación Indígena, responsable 
de implementar el Promajoven16,  se es-
tima que 280 mil madres adolescentes y 
adolescentes    embarazadas abandonan 
sus estudios cada año, pero este pro-
grama sólo tuvo la capacidad de otorgar 
50 mil becas en 2012.

De este modo se demuestra que no hay 
programa social que cubra de manera 
efectiva las necesidades de todas las 
nuevas familias no planificadas en Méx-
ico.

Por lo tanto cada una de estas nuevas fa-
milias no atendida en el momento opor-
tuno con educación sexual integral, con 
estrategias de prevención que generen 
verdadero cambio en las conductas no 

sólo de las y los adolescentes, sino de 
quienes componen su entorno, así como 
de métodos anticonceptivos suministra-
dos de manera eficiente y efectiva, care-
cerán posteriormente de la infraestruc-
tura básica, necesaria para crecer en 
condiciones favorables.

Causas y consecuencias

Hay diversas causas que provocan los 
embarazos no planificados en adoles-
centes,  como la ausencia de educación 
sexual basada en evidencia científi-
ca; trabas en el acceso a los métodos 
anticonceptivos; desigualdad social 
(a menor nivel educativo es mayor la  
posibilidad de un embarazo no desea-
do); discriminación -al considerar que 
por ser muy jóvenes no deben tener   
relaciones sexuales- o bien, la falta de 
campañas de difusión que les informen 
acerca de los riesgos del sexo sin protec-
ción y de la manera de prevenir embara-
zos no deseados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud (ENSANUT 2012), más del 60% 
de los jóvenes que tuvieron su primera 
relación sexual antes de los 19 años no 
emplearon ningún tipo método anticon-
ceptivo, lo que habla de deficiencias en 
el acceso a éstos.

_________________________
16	Promajoven	es	un	programa	federal	que	tiene	como	final-
idad contribuir a la reducción del rezago educativo mediante 
el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, agravada por embarazo o maternidad.
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La necesidad insatisfecha de anticonceptivos es dos veces más alta entre mujeres 
en edad fértil (entre 15 y 49 años) sin educación (20%), que entre mujeres con 
educación secundaria o más (8.3%)17.  De igual manera, la necesidad insatisfecha 
de anticonceptivos es dos veces mayor entre mujeres que viven en áreas rurales 
(16%), que entre aquellas que habitan áreas urbanas (8%)18. Como tercer ejemp-
lo, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es más de dos veces mayor entre 
mujeres que hablan una lengua indígena (21.5%), y aquellas que no (9%)19. 

_________________________
17		Mendoza	Vicorino,	D.,	Hernández	López,	M.F.,	Valencia	Rodríguez,	J.A.	(2011).	Perfil	de	la	salud	reproductiva	de	la	
República	Mexicana.	In	La	situación	demográfica	de	México	2011.	Recuperado	De:	http://www.conapo.gob.mx/es/CONA-
PO/La_situacion_demografica_de_Mexico__2011
18 Ibid.
19		“Perfil	de	la	salud	reproductiva	de	la	República	Mexicana”	at	58.	En	México,	los	indígenas	son	identificados	de	acuerdo	
a el o los idioma(s) que hablen. 

Son las y los adolescentes en mayores situaciones de vulnerabilidad quienes abandonan la escuela por em-
barazos, quienes tienen menos acceso a servicios de salud durante este periodo y quienes muchas veces se 
emplean en labores de muy baja remuneración, lo que les impide movilidad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior de 2011, las principales 
razones fueron por falta de dinero (33.7%); por embarazarse o tener un hijo (11.8%) y por matrimonio o unión 
(8.8). Estas dos últimas están asociadas a los embarazos tempranos y suman más del 20%.

Un embarazo en la adolescencia aumenta las consecuencias negativas para la salud: existen mayores proba-
bilidades de tener un aborto inseguro o de desarrollar enfermedades como eclampsia, preclampsia o daños 
al sistema óseo. 1 de cada 10 muertes maternas se da en mujeres y jóvenes en este rango de edad y existen 
más probabilidades de un aborto espontáneo. Esta situación se complica porque no todas las adolescentes 
embarazadas cuentan con acceso a los servicios médicos necesarios durante la gestación.
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• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior de 2011, 
las principales razones fueron por falta de dinero (33.7%); por embarazarse o tener un hijo 
(11.8%) y por matrimonio o unión (8.8). Estas dos últimas están asociadas a los embarazos 
tempranos y suman más del 20%.

• 1 de cada 10 muertes por razones de maternidad se da en este rango de edad y existen más 
posibilidades de un aborto espontáneo.

• Las condiciones en las que se consiguen trabajos bien remunerados, que permitan satisfacer 
las necesidades básicas para la vida digna de una nueva familia, se vuelven más difíciles. 

• Los recursos económicos propios en esta etapa son escasos o inexistentes, con lo que los 
padres y madres de adolescentes con un embarazo no deseado, se convierten en proveedores 
de sus propios nietos. 
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Árbol de problema

Para comprender mejor las causas y consecuencias de un problema multifactorial como es el 
de los embarazos no planificados en adolescentes, en este apartado realizamos un ejercicio que 
sin ser exhaustivo, nos permite establecer una relación general y al mismo tiempo enfocarnos  
en cada uno de estos factores.

El árbol de problema es una herramienta que cada vez se ocupa más en la metodología  de 
elaboración de políticas públicas. La invitación es a que desarrolles tu propio árbol tomando 
en cuenta las condiciones más evidentes de este problema en tu comunidad y que realices un 
ejercicio el que propongas soluciones viables e innovadoras que puedan mejorar las acciones y 
programas de prevención que se implementan actualmente.
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Acceso limitado a servicios 
de salud

En México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años. Casi 10 millones no tienen acceso a servicios de sa-
lud (INEGI, 2010). 29.1% de jóvenes de 12 a 14 años y 32.6% de jóvenes de 15 a 17 años tienen carencia de acceso 
a servicios de salud. (UNFPA, Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud, 2012)

Servicios amigables 
insuficientes  en materia de 
reproducción y sexualidad 
para adolescentes

“Para una atención integral del embarazo no planeado en adolescentes es prioritario: reforzar acciones orientadas 
a garantizar el ejercicio de sus derechos; promover el empoderamiento de niñas y adolescentes; generar acciones 
preventivas para la población de 10 a 14 años y garantizar el acceso a servicios amigables y de calidad en salud 
sexual y reproductiva”. (Informe Estado de la Población Mundial (EPM) ‘Maternidad en la niñez: Afrontar el desafío 
de un embarazo adolescente, UNFPA, 203),

Bajo porcentaje en el uso 
de métodos

44.7% (menos de la mitad) de las mujeres unidas entre 15 y 19 años de edad utiliza un método anticonceptivo 
(CONAPO 2012).
La tasa de fecundidad en 2011 de las mujeres de 12 a 19 años de edad fue de 37.0 nacimientos por cada 1,000 
mujeres. Del total de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, la mitad 
(51.9%) alguna vez ha estado embarazada y 10.7% estaba cursando un embarazo al momento de la entrevista 
(ENSANUT 2012)

No hay negociación de 
pareja sobre el uso de 
métodos

Entre 6 y 7% de la población femenina no usa métodos anticonceptivos porque su pareja o algún familiar no se lo 
permite. (DGED. PCS, Evaluaciones externas. 2010, 2011).

Demanda insatisfecha de 
anticonceptivos

El grupo de edad más afectado por la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos son los adolescentes con 
36%. (Sistema de Información de Salud, 2007-2011). 61.5% de las adolescentes (15 a 19 años) no utilizan anticon-
ceptivos al inicio de sus relaciones sexuales. (Principales indicadores de salud reproductiva, ENADID, 2009).

Discriminación en el 
acceso a los métodos 
anticonceptivos

El tema de salud sexual y reproductiva requiere especial atención en el caso de las y los jóvenes ya que suelen 
enfrentar restricciones, señales contradictorias de diferentes actores e instituciones sociales y vacíos en las polí-
ticas destinadas a fortalecer el conocimiento y la información (Morlachetti, Alejandro, Políticas de salud sexual y 
reproductiva dirigidas a adolescentes  jóvenes: un enfoque fundado en los humanos, Notas de Población, No. 85, 
CEPAL,  2007).

Falta legislación en materia 
de  Educación Integral de la 
Sexualidad

México no cuenta con propuesta de ley o plan nacional para la revisión y adecuación del marco legal para armoni-
zarlo con la 
Declaratoria Ministerial. (Evaluación de la Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con educación, 
del acuerdo a la acción”.  Avances en Latinoamérica y el Caribe, IPPF, 2012).

Poca incorporación de la 
Educación Integral de la 
Sexualidad en la currícula 
escolar  

México tiene un avance del 42% en su compromiso de lograr el 75% de cobertura en escuelas que no brindan 
Educación Integral de la exualidad, firmado en la Declaración Ministerial, Prevenir con Educación. (Evaluación de 
la Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con educación”, del acuerdo a la acción.  Avances en 
latinoamérica y el Caribe, IPPF, 2012).

Deficiente monitoreo para 
la evaluación de programas 
educativos en materia de 
Educación Integral de la 
Sexualidad

México no cuenta con un plan de monitoreo para la evaluación de los programas ni recomendaciones para imple-
mentar la materia Género y Sexualidad en la Escuela. (Evaluación de la Implementación de la Declaración Ministe-
rial “Prevenir con educación, del acuerdo a la acción”.  Avances en latinoamérica y el Caribe, IPPF, 2012).

Causas
Poca incorporación de la 
materia Género y Sexualidad 
en las escuelas de educación 
básica 

De las 32 entidades federativas del país actualmente sólo existen convenios oficiales en Jalisco, Chihuahua y 
Tabasco para implementar la Educación Integral de la Sexualidad. (Evaluación de la Implementación de la Decla-
ración Ministerial “Prevenir con educación, del acuerdo a la acción”.  Avances en latinoamérica y el Caribe, IPPF, 
2012).

Poca inclusión de criterios 
de género en currícula y 
materiales didácticos

México es calificado como DEFICIENTE en el tema de Género en la inclusión de criterios de la Educación Integral 
en Sexuaidad en currículo y materiales dicácticos. (Evaluación de la Implementación de la Declaración Ministerial 
“Prevenir con educación, del acuerdo a la acción”. Avances en latinoamérica y el Caribe, IPPF, 2012).

Asignación Presupuestal 
Insuficiente en los rubros de 
Salud Sexual para adolescentes 
y Planificación Familiar y 
Métodos Anticonceptivos

El Fondo de Población de Naciones Unidas estima  insuficientes los recursos destinados a la salud sexual y 
reproductiva (Informe Estado de la Población Mundial (EPM) ‘Maternidad en la niñez: Afrontar el desafío de un 
embarazo adolescente, UNFPA, 203),

Alto porcentaje de 
adolescentes en pobreza

En 2010, de los 39.7 millones de niños y adolescentes, el 53.8% (21.4 millones) se encontraban en pobreza mul-
tidimensional. (Medición de la Pobreza en México, CONEVAL, 2012). 

Alto porcentaje de mujeres no 
escolarizadas o que trabajan 
de manera no remuerada

“Casi el 40% de las mujeres jóvenes en México no estudian, ni trabajan o se capacitan, lo que corresponde con 
la segunda tasa más alta en la OCDE, después de Turquía, de los 34 países que integran la Organización Para el 
Crecimiento y Desarrollo Económicos” (Perspectivas del Empleo, OCDE, 2014)

Causas
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Graves afectaciones a 
su salud

Las principales causas de egreso hospitalario en  las mujeres de 15 a 29 años son las causas obsté-
tricas directas (42.8%), parto (39.5%) y las enfermedades de otras partes del sistema digestivo 4.1%  
(SSa, Base de egresos hospitalarios, 2010).
Hay 70,000 muertes anuales de adolescentes en todo el mundo por complicaciones en el embarazo y 
el parto (UNFPA, 2014). 
En México la razón de mortalidad materna entre las adolescentes es de 66.6% por cada 100 mil naci-
dos vivos en el caso del grupo de 10 a 14 años y de 34.4% por cada 100 mil nacidos vivos en el grupo 
de 15 a 19 años. (Secretaría de Salud, 2011) 

Altas tasas de 
mortalidad materna 
(MM)

A lo largo de las últimas dos décadas, una de cada ocho muertes maternas se presentó en menores de 
20 años. La MM en México está vinculada con abortos inseguros, enfermedades hipertensivas, hemo-
rragia del embarazo, parto y puerperio y causas obstétricas indirectas (CONAPO 2012).
De 1990 a 2012 se registraron 28,961 muertes maternas, de las cuales 3,757 fueron en adolescentes 
de 10 a 19 años. (Ipas México, a partir de datos oficiales de la DGS-SINAIS)

Aumento en las 
infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

A nivel munidal el 60% de las nuevas infecciones entre jóvenes y adolescentes ocurren en mujeres 
(ONUSIDA, 2012). 
En México, entre 2005 y 2010, la candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma Humano (VPH) fueron 
las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años, y no se observa tendencia clara de 
disminución (INEGI 2012).

Altos costos en atención 
sanitaria derivados 
de escasas políticas 
de prevención de 
embarazos tempranos 
y de ITS

En el mundo y sobre todo en países en desarrollo, las inversiones para facultar a las niñas con cono-
cimiento sobre sus derechos humanos, educación y la posibilidad de postergar el embarazo, benefi-
cian a la economía de las naciones. Por el contrario, los costos de no invertir en esto, son muy altos. 
(UNFPA, 2013) 

Mayores posibilidades 
de practicarse un aborto 
inseguro

2.4 millones (28.4%) de las entrevistadas tenían menos de 18 años al momento de su primer emba-
razo. De esta cifra, 12% dijo que su embarazo alguna vez se interrumpió, y de este porcentaje sólo el 
21% se radicaban en el Distrito Federal, la única entidad que tiene despenalizado el aborto antes de 
las 12 semanas (ENJUVE, 2010).

Limitaciones a su 
desarrollo personal y 
profesional

“Las madres adolescentes tienen más dificultades que las mujeres adultas para articular sus roles pro-
ductivos y reproductivos. Este fenómeno se relaciona directamente con la falta de oportunidades para 
el ejercicio de los derechos y para el desarrollo educativo y laboral.” (Naciones Unidas 2007).

Altas posibilidades de 
caer en situaciones de 
vulnerabilidad y pobreza

Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, 
pobreza e inequidad de género (UNFPA, Salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, 2014). 
La incidencia de la pobreza entre las jóvenes que han sido madres adolescentes es bastante más alta 
que la correspondiente a quienes no lo han sido. (CEPAL, Invertir en Juventud, 2011).

Efectos
Se elevan las cifras de 
deserción escolar

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Juventud, 1,765, 916 jóvenes abandonaron sus estu-
dios por maternidad o paternidad temprana (ENJUVE, 2010).
“Se estima que el 14% de las jóvenes abandona sus estudios por un embarazo y sólo el 9% de ellas 
intenta retomarlos aunque atraviesa problemas de reinserción, adaptación escolar, reprobación 
y en muchos casos un nuevo abandono. Un embarazo no planeado limita las posibilidades de un 
desarrollo integral” (Stern y Menckes, 2008)

Discriminación en 
las escuelas hacia 
adolescentes embarazadas

“El ser madre adolescente propicia la discriminación y exclusión en diversas esferas de la vida social 
ya que los estereotipos de género siguen fuertemente arraigados en la sociedad méxicana y son es-
tas mujeres las que abandonan los estudios a causa de malos tratos y burlas desde diversos ángulos 
de su vida cotidiana.”
(Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, PROMAJOVEN, SEP, 2012)

Prevalencia de roles 
negativos y estereotipos de 
género

Cuando una adolescente se embaraza sin desearlo su presente y futuro cambian radicalmente y 
rara vez para bien. No puede terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se 
multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia (UNFPA, Maternidad 
en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo adolescente, 2013) 

Baja el nivel de ingreso 
económico

“Las madres jóvenes hacen uso más frecuente de estrategias de empleo independiente, lo cual 
podría implicar condiciones laborales más inestables y precarias, producto de la necesidad de em-
plearse para cubrir con las obligaciones que implica tener una familia de procreación.” (CONAPO, La 
situación actual de los jóvenes en México, 2010)

Propensión a sufrir 
situaciones de violencia

38.4% de las mujeres de 15 a 29 años de edad casadas o unidas declaró haber sufrido al menos un 
incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación. 
La independencia económica de las mujeres es un importante apoyo que les permite contar con 
recursos propios, ampliar sus redes de interacción social, asimismo incrementa la posibilidad de que 
tengan mayor conocimiento sobre sus derechos, factores que abren la posibilidad de alejarse de 
una relación violenta (ENDIREH, 2011). 

Alta dependencia 
económica

“El acceso a recursos económicos en la etapa de la adolescencia es casi inexistente, pues estas 
mujeres se encuentran en un estatus de dependencia casi total, son las madres o padres el principal 
respaldo económico al momento de saberse embarazadas repercutiendo en el nivel de acceso a un 
empleo y más aún en el rendimiento escolar”. (Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, 
PROMAJOVEN, SEP, 2012)

Efectos
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4. El presupuesto 
público en México.
¿Cómo se asignan

recursos para la salud
sexual y reproductiva?
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Uno de los reclamos más evidentes que se hacen desde la ciudadanía, tiene que 
ver con el manejo que los gobiernos hacen de los recursos públicos, los cuales 
una vez asignados se reflejan en políticas, programas y acciones institucionales. 
Desde la difusión de los programas para conocer cuánto y en qué se aplica; el 
impulso de mecanismos de vigilancia para evitar la discrecionalidad en su asig-
nación; los ejercicios de contraloría para combatir opacidad en la rendición de 
cuentas, o la implementación de evaluaciones estandarizadas para conocer su 
impacto, cada vez son más las acciones orientadas a esta materia.
 
Es muy importante identificar cómo funciona el presupuesto público, ya que 
se trata del instrumento mediante el cual los gobiernos ordenan, administran y 
evalúan los recursos públicos. Pero sobre todo porque se trata de nuestro dinero, 
ya que una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto público 
son los impuestos. 

El presupuesto público es la evidencia más clara de la prioridad que dan los  go-
biernos a temas como educación, género, salud, juventudes o pueblos indígenas, 
y en voz de expertos en esta materia, cualquier política, programa o acción insti-
tucional que no tenga asignado presupuesto público es pura demagogia. 

Hoy en día es fundamental que todas las acciones de gobierno que incluyan el 
uso de recursos públicos se basen en videncia, arrojen resultados verificables y 
que estos se encuentren a disposición de la ciudadanía. De ahí la importancia de 
conocer la normatividad que rige el tema o causa que se impulsa y de manejar 
las Herramientas de Acceso a la Información Pública, ya que a través de ambas 
fortalecemos una cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.

¿Quién decide?

4.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tiene entre sus atribu-
ciones la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) tomando en cuen-
ta las propuestas de las dependencias 
y entidades de la Administración Públi-
ca Federal,  de los gobiernos estatales, 
municipales, y de los diversos sectores 
de la población.

Igualmente cada estado debe elaborar 
sus propios Planes de Desarrollo Estatal  
y Municipales en los que expresen las 
prioridades, objetivos, estrategias y 
líneas generales de acción, alineados al 
Plan Nacional de Desarrollo, tal como 
se señala en la Ley de Planeación20.

La planeación democrática tiene su 
fundamento jurídico en el artículo 26 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y en la Ley de 
Planeación, y  es un proceso que per-
mite que los grupos sociales organi-
zados y la población en general inter-
actúen con el gobierno y participen con 
aportaciones y propuestas, a través de 
foros de consulta popular, en la formu-
lación del PND y los programas nacio-
nales y estatales. 

Checa la siguiente infografía sobre 
el PND: http://www.shcp.gob.mx/
LASHCP/campanas_digitales/Paginas/
PND_2013_2018.aspx

El artículo 26 de la CPEUM esta-
blece que:  “... La planeación 
será democrática y deliberativa. 
Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para 

Checa...

4. El presupuesto público en México. ¿Cómo 
se asignan recursos para la salud

sexual y reproductiva?

incorporarlas al plan y los pro-
gramas de desarrollo. Habrá 
un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoria-
mente los programas de la Ad-
ministración Pública Federal...”

Ejercicio:
Busca en los Planes de Desarrollo 
Estatal y Municipal los objetivos que 
tienen en materia de salud y evalúa 
si consideras que hay correspon-
dencia entre ellos y su cumplimien-
to.

_________________________
20 Ley de Planeación, disponible para su consulta en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf
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En el ámbito federal el gobierno recauda el dinero y coordina la planeación estratégica del 
presupuesto a través de la SHCP. Inicia con el seguimiento a las metas nacionales    esta-
blecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identifican los objetivos y metas 
sectoriales y los vincula con los programas presupuestarios.

Visita la página de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Es una red de organizaciones de la 
sociedad civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos que busca la 
incidencia a través de la asignación de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
http://coalicionxmujeres.fundar.org.mx/
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El Ciclo Presupuestario se realiza por etapas y comprende periodos que                      
corresponden al año anterior para planeación, al año del ejercicio fiscal y a dos 
años posteriores para su evaluación. Es importante conocerlo bien para saber en 
qué momento es oportuno incidir con el tema o causa que se impulsa. 

Formulación
Como se observa en el esquema anterior, el proceso inicia un año antes de su 
ejecución, en esta etapa se formula, negocia y aprueba el presupuesto. La for-
mulación es llevada a cabo por la SHCP y el Poder Ejecutivo, entre los meses de 
abril y mayo de ese año se entrega el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF), este documento se trabaja con cada una de las instancias para 
su programación.

Negociación
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o Cámara baja, inicia un 
periodo de debate entre los meses de septiembre y diciembre del año anterior 
al ejercicio fiscal, de esta negociación saldrá aprobado el Paquete Económico del 
próximo año y uno de los elementos que contiene es el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF). Son las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gober-
nación, Presupuestos y Hacienda las que llevan estas discusiones. 

¿Cómo y cuándo 
se decide?

4.2

Ejercicio:
Elabora un Mapa de Actores para conocer a las y los Diputados que participan en es-
tas comisiones en el Congreso de tu estado. 

Ejecución 
Se realiza por parte de todas las de-
pendencias y organismos públicos y se 
debe ejercer durante el año fiscal com-
prendido entre enero y diciembre.

Qué otras cosas suceden durante la 
EjecuciónA:

• Cada tres meses SHCP integra un      
documento llamado Informe Trimes-
tral en el que se incluye información 
sobre la situación económica del país: 
ingresos generados, deuda pública, 
cómo se ha ejercido el gasto y avance 
de proyectos de inversión en temas 
de infraestructura. Este informe se 
presenta a la Cámara de Diputados 30 
días naturales después del término del 
trimestre.

• La SCHP debe publicar un calendario 
mensual sobre los ingresos se esperan 
generar a más tardar 15 días hábiles 
después de haberse publicado la Ley 
de Ingresos. 

• Las dependencias y organismos gu-
bernamentales deben elaborar un 
proyecto de cómo gastarán mensual-
mente los recursos asignados, que es 
revisado y autorizado por SCHP dando 
prioridad a programas sociales y de in-
fraestructura (Art-23, LFPRH). 

• La Secretaría de Hacienda debe       
publicar los calendarios mensuales au-
torizados dentro de los 10 días hábiles 
que le siguen a la publicación del Pre-
supuesto de Egresos.

• Por su parte, las dependencias deben 
dar a conocer estos calendarios a las 
unidades responsables de ejercer 
el gasto dentro de los 5 días hábiles  
siguientes.

Evaluación
Finalmente, durante los dos siguientes 
años será posible conocer el uso que 
se dio al presupuesto y los resultados 
obtenidos: 

• Se presenta la Cuenta Pública que 
es un documento elaborado por SHCP 
y a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente estará informando sobre los 
ingresos y egresos de todo el año an-
terior.
• La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) tiene hasta el 20 de febrero del 
año siguiente para revisar la Cuenta 
Pública y entregar un Informe de Re-
sultados. 
• La Cámara de Diputados tiene has-
ta el 30 de Septiembre para revisar la 
Cuenta Pública, tomando en cuenta el 
Informe de Resultados de la ASF.

_________________________
A Tabla elaborada con información FUNDAR México,
“Curso	básico	para	analizar	presupuestos	públicos”.
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Seguimiento al informe  
La ASF hace un reporte semestral y lo presenta el 1 de mayo y 1 de noviembre de cada año, 
informando a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre qué 
ocurre con las observaciones y recomendaciones hechas a las entidades que manejan recursos 
públicos.

Como se puede observar, un proceso de evaluación que lleva tanto tiempo para entregar re-
sultados hace difícil visibilizar las faltas u omisiones, inhibiendo en muchas ocasiones el efecto 
que pudiera tener una sanción entre funcionarios y gobernantes responsables, con lo que no 
se concreta el cambio de conducta esperado, que busca transparentar y hacer más eficiente el 
uso de los recursos públicos.

Es por eso que el papel de la ciudadanía proactiva y organizada en acciones de monitoreo y 
vigilancia se vuelve fundamental.

Mecanismos de denuncia
La ASF abrió una Línea Ética de Denuncia, que es confidencial y en la que se pueden evidenciar 
irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos federales que pudieran implicar conduc-
tas indebidas por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

El número es: 01-800-911-73-73
Checa su página: http://www.asf.gob.mx:8086/

Si quieres conocer más sobre el ciclo 
presupuestario y su elaboración, con-
sulta el curso básico “Presupuestos 
para la Ciudadanía” de FUNDAR Méx-
ico en: www.lanetadelpresupuesto.org

Ejercicio:
Revisa si en tu estado existe un mecanismo parecido a través del cual puedas denun-
ciar irregularidades en el uso de los recursos públicos.

Te invitamos a que veas el video ¿Qué es y cómo se hace el presu-
puesto? que elaboró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=X21nlgwHk-
BA

Te invitamos

Ciclo presupuestario
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El Presupuesto Público se organiza a 
través del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), el cual describe 
la cantidad y la forma en que se dis-
tribuye el dinero entre los Poderes de 
la Unión, los Organismos Autónomos, 
las Dependencias Federales y esta-
blece las transferencias a los Gobiernos 
Estatales y Municipales. 

De acuerdo con la organización FUN-
DAR México, el PEF te puede mostrar 
información clasificada de distintas for-
mas: 

1. El presupuesto de una política públi-
ca, por ejemplo el monto asignado al 
programa Prospera, la Cruzada contra 
el Hambre o el Seguro Popular.
2. Información de políticas dirigidas a 
una población específica: Pueblos Indí-
genas, Mujeres, etc. 
3. Información presupuestaria de una 
región geográfica. 
4. Información presupuestaria sobre 
un actor responsable del gasto. 
5. Información presupuestaria sobre 
un tema específico. 
6. Información por Sector o Ramo, que 
son los elementos que identifican y cla-
sifican el gasto público por entidades 
administrativas del Poder Ejecutivo. 
 

¿Cómo se lee el
presupuesto

público?

4.3
Aquí es importante señalar que hay 
distintos tipos de Ramos:

* Ramos de la Administración Públi-
ca Centralizada: Secretarías y Enti-
dades.
* Ramos para los Poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.
* Ramos de los Órganos Autóno-
mos: IFE, INEGI, CNDH, IFETEL, etc.
* Ramos para la Administración 
Pública Paraestatal:  Fondo de Cul-
tura Económica y Liconsa por ejem-
plo. PEMEX y CFE dejaron de serlo 
a partir de agosto de 2014 con la 
aprobación de las reformas estruc-
turales. 
* Ramos Generales. Son las asigna-
ciones de la Cámara de Diputados 
que no son gasto de las dependen-
cias.

Fundar recomienda preguntarse: 
¿Quién gasta? que puede ser     cual-
quiera de los Ramos; ¿Para qué se 
gasta? que se refiere a los programas 
o actividades institucionales, y ¿En qué 
se gasta? que se puede encontrar ex-
presado en salarios, inversión física, 
subsidios, capítulos, etc.

Otra forma de leer el presupuesto pú-
blico es través de su clave, la cual con-
tiene 22 dígitos y expresa toda la infor-
mación de la forma en la que arriba ha 
sido descrita. 

Ejercicio:
Entra a la página de SCHP: http://www.shcp.gob.mx/y en la 
sección denominada PRESUPUESTO revisa el PEF de diversos 
años comparando claves e identificando aquellas que cor-
responden a los programas, actividades o dependencias 
que ejecutan el gasto en los temas o causas sobre las que se 
hace contraloría.

Ejercicio:
Ingresa a la siguiente liga: https://www.transparenciapresu-
puestaria.gob.mx/ y localiza las obras públicas que se    de-
sarrollan en tu estado y el monto total de la inversión.

Clasificación del gasto público
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Dentro de los Ramos de la Administración Pública Centralizada, en el Ramo 12 se 
clasifica y ordena el presupuesto público en materia de Salud. Al entrar al PEF de 
algún año reciente y revisar este Ramo, se  observa que el Órgano encargado de 
incorporar la perspectiva de género y de mejorar la salud sexual y reproductiva 
de la población, es el Centro Nacional de Equidad de Género Salud Reproductiva 
(CNEGSR). El CNEGSR aparece identificado dentro de la clave presupuestaria del 
PEF como Unidad Responsable (UR): L00.

En la actualidad el programa a través del cual se conecta el cumplimiento de los 

Presupuesto para 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

Convenio en materia de 
ministración de subsidios 

para el Fortalecimiento de  
Acciones de Salud Pública 

en las Entidades Federativas 
(AFASPE) 

4.4 4.5

enunciados contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje México Incluyente con el tema de salud 
reproductiva, es el P017, denominado “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”. 
El cual a su vez, se encuentra contenido dentro del CNEGSR.

Como recientemente los programas 
federales han estandarizado sus     
modelos de evaluación con la finali-
dad de hacer más eficientes, eficaces 
y productivos los recursos asignados, 
de modo que ahora se elaboran indi-
cadores que pueden ser verificados, 
medidos y mejorados, se ha implemen-
tado el Presupuesto basado en Resul-
tados (PbR).  Este concepto es cada vez 
más común entre los distintos niveles 
de gobierno.

Al entrar al Ramo 12 encontrarás un 
forma de leer el presupuesto por Obje-
tivos, Indicadores y Metas para Resul-
tados (OIM), este formato ya incorpora 
la alineación de la Unidad Responsable 
(UR) de ejercer el gasto y el programa 
asignado, con las Metas, Objetivos y Es-

Tips
Cuando compares información de un 
mismo Ramo entre distintos años del 
PEF para conocer su comportamiento 
(si el presupuesto otorgado ha crecido 
o disminuido) es importante deflactar 
las cantidades, es decir, convertir los 
montos de valores nominales a valores 
reales. En otras palabras volver todos 
los montos constantes respecto de un 
mismo año, por lo regular, del año que 
se investiga.

Este ejercicio arroja tira por la borda 
discursos demagógicos y deja ver la 
verdadera importancia que se le da a 
ciertos programas. 

De acuerdo con Daniela Díaz de FUNDAR México, entre las depen-
dencias federales y las entidades federativas, se firmaban conve-
nios para la transferencia de recursos, pero como no estaban ho-
mologados, se generaba difícil seguimiento de los proyectos y de 
los impactos, dificultad en la comprobación y rendición de cuentas 
y atraso en la transferencias.

Para subsanar esas dificultades se generó un modelo de Convenio 
Específico para unificar la presentación de la información, en este 
caso para fortalecer las acciones de Salud Pública, mejor conocido 
como AFASPE. 

En este documento se incluyen: 
• Obligaciones de transparencia para las entidades federativas
• Alineación del presupuesto a la estrategia del programa
• Fuentes de financiamiento, Calendarización de metas y ministra-
ciones 
• Indicadores de proceso y de impacto final
• Programación de supervisión y evaluación

Entre sus fuentes de financiamiento se encuentran:

trategias establecidos en el PND. 

Dentro de este documento se observa 
al P017 como responsable de alcanzar 
las metas establecidas en materia de 
género y salud reproductiva alineadas 
al PND.
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• El Ramo 12 que ya hemos analizado.
• El Ramo 33 a través del Fondo de Aportaciones de Servicios a la Salud (FAS-

SA) que se encarga de las aportaciones Las Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios o Ramo 33  es el mecanismo presupuestario 
diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan 
fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en 
los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura básica, seguridad pública o 
asistencia social, entre otros.

• En Anexo IV que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, mejor 
conocido como Seguro Popular.

Si se ingresa a la página del CNEGSR: www. http://cnegsr.salud.gob.mx/ Dentro 
de sus siete programas acción, se encuentran dos que hacen referencia directa a 
la salud sexual y reproductiva con fines de atención y prevención: 

 1. Planificación Familiar y Anticoncepción
 2. Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes

Aunque a nivel de PEF, dentro del Ramo 12 no aparecen estas acciones institucio-
nales desagregadas a nivel de gasto, en el AFASPE sí es posible monitorear su 
asignación y ejercicio por cada entidad federativa.

En el AFASPE también aparece un apartado que señala las aportaciones que cada 
entidad federativa hacen a cada uno de los programas. Desafortunadamente 
en la mayoría de las entidades, ese rubro aparece en ceros, respecto de los dos 
programas mencionados. Hecho que deja claro que sin el recurso federal, la        
aportación actual que hacen los estados en materia de atención y prevención de 
la salud y reproductiva sería escasa.

Ejercicio:
Entra a la página del AFASPE http://www.spps.gob.mx/convenios-afaspe.html
Localiza los convenios firmados en tu estado y dale seguimiento al presupuesto 
de los programas de tu interés. 
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5. Cinco pasos para 
hacer contraloría social 

en materia de Salud
Sexual y Reproductiva

para adolescentes 
y jóvenes.

Tomemos como caso de estudio los programas de prevención 
del embarazo no planificado en adolescentes en México.

Debemos empezar por preguntarnos:
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Estos progamas deberán estar contenidos dentro de las políticas públicas, que 
son las acciones de gobierno que buscan dar respuesta a las demandas de la so-
ciedad a través del uso estratégico de los recursos públicos.

“Las políticas públicas son un conjunto de  acciones y decisiones 
encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. 
En el diseño e implementación de las políticas públicas pueden in-
tervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y 
las instancias gubernamentales en sus distintos niveles”. ( escuela 
PNUD)

En el siguiente capítulo presentamos los elementos de la metodología diseñada 
para hacer contraloría social a los programas de prevención del embarazo ado-
lescente. 

El proyecto de contraloría social que proponemos, consta de cinco etapas, las 
cuales describiremos a continuación:

I. Planeación y diagnóstico previo 

La etapa de diagnóstico y planeación nos permitirá obtener la información previa 
para definir los aspectos que vamos  monitorear y orientar nuestros recursos de 
manera adecuada, identificar los posibles escenarios, sus alternativas y prevenir 
situaciones que pudieran alterar nuestras tareas.

El diagnóstico nos permite identificar la situación actual, los problemas y necesi-
dades de la acción gubernamental sobre la que queremos incidir.
 ¿qué muestran las evidencias?
 ¿qué origina el problema analizado?
 ¿qué autoridad toma las decisiones?
 ¿a qué intereses sirva o a quién beneficia que el problema continúe?

Ver, conocer, investigar

Durante esta etapa se debe acopiar y revisar el marco jurídico, revisar los por-
tales de transparencia de las dependencias actoras, visitar y observar comporta-
mientos, campañas, usos y costumbres, para que se analice toda la información y   
elaborar el diagnóstico previo.

Para lograr que nuestro proceso de planeación resulte adecuado debemos iniciar 
planteando una batería de preguntas al interior del equipo.

¿Hay programas de 
gobierno dirigidos 
a la prevención del 

embarazo
adolescente? 

¿Cuántos recursos 
se le asignan? 

¿Cómo funcionan 
los programas de 

prevención del 
embarazo

adolescente en mi 
entidad?

¿Cómo puedo 
medir si funciona 
o no?  Los cinco 

pasos para hacer 
contraloría social.

5.1 5.2

Si quieres saber más sobre qué son las políticas públicas, te invitamos a leer este 
material didáctico: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.
php?explnum_id=390 

Si quieres saber más:
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Se sugiere elaborar una 
matriz para

identificar y delimitar 
el área de atención y así 

evitar “perderse”
durante el ejercicio de 

contraloría social.

Pregunta guía Ejemplo de respuesta

¿Qué voy hacer? Una evaluación del presupuesto ejercido y las acciones realizadas en Oaxaca para la preven-
ción del embarazo adolescente. 

¿Para qué? Para identificar fallas y deficiencias en la operación del programa y plantear alternativas.

¿Cómo lo voy hacer?

(Elaborar una lista de todas las actividades).
Diagnóstico
Recolección de información
Sistematización, etc.

¿Con qué?
Información pública obtenida a través de los Portales de Obligaciones de Transparencia, el 
ZOOM y la Información solicitada a través de INFOMEX.
Evidencia recabada en campo por medio de encuestas y entrevistas a actores clave.

¿Quién o quiénes lo harán?

Un líder de proyecto
Un encuestador
Dos investigadores, 
Un capturista 

¿Cuánto tiempo se necesita? Ocho meses.

¿Qué resultados espero? Información que sirva como evidencia para generar propuestas de mejora a los programas de 
prevención del embarazo adolescente. 

¿Qué cosas podrían afectar 
la actividad y cómo puedo 
resolverlas?

Negativas a entregar la información (recursos de revisión, promoción de denuncias adminis-
trativas)
Falta de financiamiento 
Eventos fortuitos (huracanes, violencia en la región, etc.) 

¿Qué otras acciones puedo 
hacer para desarrollar mis 
actividades?

Buscar alianzas y obtener nuevo financiamiento.

Matriz para la contrarloría social
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Cronograma de actividades

Una vez establecidos los objetivos y 
prioridades es recomendable plantear 
todo en un cronograma, adecuándolo 
a los tiempos y alcances del proyecto.

A continuación se comparten algunas 
recomendaciones al elaborar el crono-
grama:

• Incorporar actividades principales, 
derivadas y logísticas.

• Definir las responsabilidades de 
cada uno de los integrantes del 
equipo y distribuir las actividades.

• Identificar los recursos necesarios 
(financieros, técnicos, humanos, 
de infraestructura, administrativos 
y logísticos)

• Elaborar un documento que sirva 
como guía para el desarrollo del 
proyecto.

• Establecer prioridades.
• Definir los objetivos y las metas in-

termedias.
• Definir una ruta crítica de las   ac-

tividades que se desarrollarán
• Todos los integrantes del equipo 

deben conocer el cronograma y 
cumplir las fechas y actividades 
previstas.

• Considerar las  fechas que pueden 
alterar las actividades (días in-

hábiles, vacaciones, festividades, 
etc.)

• Flexibilidad en los tiempos para 
hacer frente a imprevistos.

Indicadores.

Una vez identificada la situación o 
asunto que se va a estudiar, es impor-
tante contar con indicadores21 que nos 
permitan identificar las situaciones o 
condiciones específicas de la realidad 
que se analiza. Un indicador puede 
ser una medida, un número, hecho,       
opinión o percepción que permite 
comprobar los cambios a través del ti-
empo.

“Los indicadores deben ser fáciles de 
recopilar, altamente relacionados con 
otros datos y deben sintetizar infor-
mación que posibilite obtener rápid-
amente conclusiones útiles y fidedig-
nas” (Salinas, Carbajal y Zarate, 2013, 
p.44)

Los indicadores permiten medir los 
cambios a través del tiempo, estudiar 
dónde estamos y hacia dónde nos di-
rigimos, representar los resultados de 

II.  Obtención de información y 
trabajo de campo

El siguiente paso es identificar la in-
formación que queremos obtener, las 
fuentes y los procedimientos para la 
recolección de datos (evidencia).

Documentación22. Durante la etapa del 
diagnóstico previo debimos revisar el 
marco jurídico y la información mínima 
para plantear nuestro tema de estudio, 
sin embargo, debemos profundizar en 

sobre elaboración de indicadores con-
sulta el siguiente vínculo:

h t t p : / / w w w. c o n e v a l . g o b . m x /
I n f o r m e s / C o o r d i n a c i o n / P u b l i -
c a c i o n e s % 2 0 o f i c i a l e s / M A N U -
AL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUC-
CION_DE_INDICADORES.pdf

Si quieres
saber más:

forma cuantitativa y,  en nuestro caso, 
presentar los resultados para medir y 
comparar el grado de cumplimiento de 
los programas en materia  de salud.

el tema revisando las fuentes docu-
mentales oficiales existentes, llevar un 
registro sistemático de la información y 
plantear mediante solicitudes de infor-
mación los requerimientos que no se 
encuentren en fuentes públicas.

En muchas ocasiones  nos guiamos por 
el sentido común o por experiencias 
previas, pero si queremos dar seriedad  
a nuestro proyecto debemos docu-
mentar nuestros argumentos, es decir, 
fundamentar con datos reales el plant-
eamiento de nuestra investigación.

Algunos ejemplos de fuentes docu-
mentales son: archivos, bibliotecas, 
centros de información y páginas en 
Internet.

Acopio. Resulta común que la infor-
mación que requerimos para la elabo-
ración de nuestro proyecto no se en-
cuentre disponible y es necesario que 
nosotros la recopilemos. En ese caso 
podemos hacer uso de las encuestas, 
las entrevistas, la observación directa y 
los grupos de enfoque.

Recuerda que:
los instrumentos pueden ser modifi-
cados y adaptados a cada situación en 
particular.

_________________________
21	Definición	tomada	del	la	página	electrónica	del	INEGI.	
Disponible para su consulta en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/
contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf

_________________________
22	La	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	
Documentar	como:	Probar,	justificar	la	verdad	de	algo	con	
documentos.
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sobre las técnicas de recolección te recomendamos 
visitar los siguientes sitios:
Encuesta: https://www.uam.es/personal_pdi/st-
maria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Cur-
so_10/ENCUESTA_Trabajo.pdf
Entrevista: https://www.uam.es/personal_pdi/st-
maria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/En-
trevista_(trabajo).pdf
Grupos focales: http://www.uelbosque.edu.co/sites/
default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_his-
panoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/
articulo_5.pdf

Si quieres
saber más:

Algunas recomendaciones durante la recopilación de los datos y el trabajo de 
campo son:

• Brindar un curso de capacitación o inducción a las personas que participarán 
en la aplicación de los instrumentos de recopilación (encuestas, entrevistas, 
observación directa, grupos de enfoque).

• Determinar el número de acciones por día y tiempo estimado de duración.
• Establecer un lazo de confianza con las personas encuestadas o entrevista-

das, para que la información sea válida.
• Escribir con letra clara para facilitar la captura y el análisis de la información.

Otro aspecto que se debe considerar e incluir en el cronograma de trabajo es la 
aplicación de una prueba piloto para afinar los instrumentos y modificar aspectos 
que no estén claros.

III. Sistematización de la información

La sistematización de la información comprende la captura, ordenamiento, cla-
sificación y análisis de los datos obtenidos durante la recopilación. Recomenda-
ciones a considerar durante la etapa de sistematización:

Técnica Características recomendaciones

encuestas Es una técnica para ob-
tener datos utilizando un 
listado de preguntas escri-
tas. Aportan información 
puntual sobre aspectos es-
pecíficos.

El número de encuestas 
tiene que ser representati-
vo del universo de estudio. 

•	 No solicitar datos personales (anónimas).
•	 Elaborar preguntas muy específicas (no más de 20).
•	 Diseñar preguntas cerradas (Sí/No).
•	 Diseñar preguntas que expresen frecuencia (a menudo, siempre, 

nunca).
•	 Redactar las preguntas evitando inducir una respuesta.
•	 Incluir preguntas abiertas sólo si se consideran indispensables.
•	 Es importante que el encuestador conozca el tema y los datos que 

está buscando.
•	 Registrar un número de folio para llevar el control de las encues-

tas.  
•	 Establecer un tiempo promedio para el llenado del cuestionario.
•	 Definir el universo a entrevistar (funcionarios públicos, médicos, 

jóvenes). 

entrevistas Consiste en un diálogo en-
tre dos personas. Se realiza 
para obtener información 
específica que se encuen-
tra en poder de actores 
clave (servidores públicos, 
usuarios de un servicio, 
proveedores). 

•	 Elaborar previamente un cuestionario guía, con preguntas abier-
tas.

•	 Grabar la entrevista (previo consentimiento del entrevistado) para 
su posterior transcripción.

•	 Solicitar una cita y realizar las entrevistas de manera individual.

observación 
directa

Permite observar directa-
mente el fenómeno o el 
hecho de interés, acopiar 
información y registrarla.

•	 Determinar el objeto de observación (qué, para qué, cuándo, etc.)
•	 Decidir cómo se van a recopilar, a registrar y a analizar los datos.
•	 Elaborar un informe de la observación.

grupos de 
enfoque

Permite reunir opiniones 
y comentarios objetivos.  
Se forma un grupo de 
personas (6-8), reunidas 
en torno a un moderador, 
quien encauza la discusión 
a través de preguntas.

•	 Que el moderador tenga experiencia en la aplicación de la técnica 
y en el análisis de los resultados.

•	 Elaborar un guión de desarrollo.
•	 No exceder las dos horas de duración.
•	 Se debe preservar el anonimato de los participantes.
•	 Los participantes no deben conocerse ni tener parentesco o rel-

ación entre ellos.
•	 Además del moderador, debe haber un observador que tome 

nota de las principales líneas de observación.

Técnicas de recolección de datos
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• Identificar un formato y programa de cómputo fácil de usar por todo el equi-
po de trabajo.

• Diseñar los formatos de captura, probar su uso y los productos generados 
(gráficas, porcentajes, etc.)

• Definir el tipo de presentación de los resultados (Informe, boletín, ponencia, 
etc.) que permita definir previamente su procesamiento y análisis.

• Clasificar la información obtenida mediante solicitudes de acceso por áreas 
y temas.

• Otra forma de analizar los datos obtenidos a través de solicitudes de acceso 
a información pública es comparar lo que se solicitó contra lo que se recibió 
y los tipos de respuesta.

• Es conveniente redactar las conclusiones en grupo, para que la interpretación 
de los resultados reflejen el punto de vista de todo el equipo de trabajo.

IV. Elaboración de propuestas.

Una vez sistematizada la información se podrán integrar los resultados y las con-
clusiones en el reporte final de trabajo. El reporte deberá comprender al menos 
los siguientes aspectos:

• Descripción concreta de los hallazgos (evitar opiniones personales, prejuicios, 
descalificaciones). 

• Resultados cuantitativos e indicadores aplicados.
• Explicación de la metodología utilizada.
• Propuestas y recomendaciones.

Durante la elaboración de las propuestas se deberá considerar si el planteamien-
to es viable desde el punto de vista presupuestal, legal, técnico y logístico.

Resultados
 (área de oportunidad)

Propuesta de solución 
(Recomendaciones)

Fundamentos /finali-
dades

Actores 

Desconocimiento de los 
jóvenes de los programas para 
la prevención del embarazo 
adolescente.

Elaboración de carteles y
folletos en escuelas primarias 
y secundarias de zonas urba-
nas y rurales.

La Comisión Estatal de Po-
blación tiene entre sus atri-
buciones realizar campañas 
permanentes para la Preven-
ción Integral del Embarazo 
Adolescente No Planificado 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual.

Secretaría de Salud Estatal 
Dependencias públicas, De-
pendencias privadas. 
Organizaciones civiles.

Carencia de anticonceptivos en 
los centros de salud

Justificar los criterios y  pro-
cedimientos de distribución 
de los anticonceptivos en los 
centros de salud.
Participación de OSC en la 
elaboración de estrategias de 
distribución.

La Secretaría de Salud es-
tatal tiene la obligación de 
distribuir anticonceptivos de 
manera gratuita en los centros 
de salud y hospitales.

Secretaría de Salud Estatal 
OSC.
Grupos de jóvenes organiza-
dos.

Ejemplo de propuestas de solución
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V. Difusión de resultados y propuestas. 

La presentación y difusión de los resultados del proyecto ante las autoridades 
responsables, los medios de comunicación y personas interesadas es un factor 
básico de nuestro trabajo. 

Se trata básicamente de incidir en la mejora de la aplicación de los programas, de 
vigilar la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Algunos consejos durante la etapa de presentación y difusión de resultados son 
los siguientes:

• Estar dispuestos a la interlocución.
• Diseñar la estrategia de difusión y acercamiento con actores clave (autori-

dades, académicos, organizaciones civiles, usuarios del servicio) para presen-
tar el informe de trabajo y las propuestas.

• Buscar el contacto directo con la institución responsable y con los servidores 
públicos encargados de las políticas públicas y explicar brevemente el motivo 
de la reunión.

• Preparar algunos materiales específicos para las reuniones:

.........................................
Evitemos la confrontación

Recuerda que se trata de proponer... 
de participar y lograr acuerdos que 

beneficien a la comunidad

a. Un escrito de presentación.
b. Un resumen ejecutivo
c. Una presentación en Power Point 
con información puntual y datos duros.
• Difundir los logros parciales del 

proyecto.
• Desarrollar una estrategia de co-

municación otros actores sociales, 
políticos y económicos (Medios de 
comunicación, legisladores, otras 
organizaciones afines, etc.).

a. Boletín de prensa
b. Campaña impresa (trípticos, carte-
les, folletines, etc.)
c. Campaña en redes sociales
d. Cartas públicas
e. Desplegados, 
f. Entrevistas de radio, etc.

• Utilizar los mecanismos legales de 
participación (quejas, demandas, con-
sultas, propuestas, etc.) 
• Evitar la confrontación.
• Generar alianzas es sumar saberes y 
fortalezas.
• Influir en aquellos que toman las de-
cisiones con estrategias de negociación 
y mediación es nuestro fin.
• Los resultados del ejercicio de con-
traloría social permitirán mejorar el de-
sempeño de las instituciones públicas.

Aquí te dejamos un link a nuestro Dos-
sier para preparar una cobertura en 
medios exitosa: http://redefinemexico.
org/descargas/

Recuerda:

Tip:

• Presentar a los funcionarios públicos 
los beneficios que ofrecen las propues-
tas a la institución le dará valor a nues-
tro trabajo y a nuestra organización.



96 97

En cualquier proyecto de contraloría social debemos considerar y otorgar una 
especial relevancia al seguimiento de nuestras propuestas y recomendaciones, 
así como a nuestra participación en las decisiones públicas sobre las acciones 
gubernamentales.

Recomendaciones durante el seguimiento a las propuestas:
• Otorgar formalidad a las reuniones con las autoridades (respetar horarios y 

puntualidad, llevar la información completa, preparar respuestas probables)
• Garantizar que asistan a las reuniones personas facultadas para tomar deci-

siones.
• Elaborar minutas de las reuniones en las que se señalen los compromisos y 

acuerdos y difundirlas en el portal electrónico de la organización y boletines.
• Escuchar y recoger la opinión de las autoridades sobre las propuestas y 

recomendaciones planteadas. 
• Elaborar materiales de difusión que expliquen de forma sencilla y compren-

sible cuáles fueron los problemas o anomalías detectados, así como las pro-
puestas y recomendaciones de mejora y solución. 

• Diseñar una estrategia para ampliar y subir la jerarquía de los interlocutores 
gubernamentales.

Recomendaciones 
finales

5.4
Seguimiento de las 

propuestas e
incidencia política. 

5.3 Para asegurar el éxito de tu proyecto, es necesario que pongas atención a los 
avances y resultados, no sólo para identificar y corregir las desviaciones que 
puedas encontrar en el camino, sino también para valorar los logros intermedios. 
Con frecuencia notarás que hay resultados que tal vez no habías previsto, pero 
que el propio proceso va detonando. Esos logros motivan, animan y son los faros 
que te señalan que vas en el camino correcto.

Igualmente importante es valorar los errores, las metas no alcanzadas, las ac-
ciones que no funcionaron. En estos casos es indispensable que documentes qué 
fue lo que ocurrió. Al documentar la experiencia, reúnes información muy valiosa 
que orientará a otras personas que quieran trabajar en el mismo tema, les alla-
narás el camino y facilitarás que los nuevos proyectos incrementen su alcance. 
Además, mostrarás a tus donantes o financiadores, la capacidad de tu organi-
zación para solucionar problemas, afrontar los cambios y sostener los grandes 
objetivos que te has planteado.

Finalmente, una recomendación muy importante es que tus propuestas sean     
viables. Para ello te recomendamos identificar qué institución tiene competencia 
para implementar las acciones que propones; señalar si existe un mandato legal 
que respalde tu propuesta; y, describir de dónde pueden salir los recursos para 
poner en operación tu propuesta. A continuación te mostramos un formato que 
puede ayudarte a ordenar la información en torno a tus propuestas

AUTORIDAD
RESPONSABLE

MANDATO 
LEGAL

ACCIÓN A 
EJECUTAR

DE DÓNDE SE OBTENDRÁN LOS RECURSOS

                        Financieros     Humanos     Técnicos     Otros
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Conclusiones
Una generación de transición conformada actual-
mente por adolescentes y jóvenes, será dentro de 
poco tiempo factor de crecimiento, y por qué no, de 
prosperidad para nuestro país si desde ahora coadyu-
vamos a encausar mejores propuestas públicas que 
usen de forma inteligente los recursos públicos, para 
resolver en el corto, mediano y largo plazo los temas 
vitales que requiere esta generación para afianzarse 
en todos los ámbitos posibles de su desarrollo. 

Ya se ha decidido incluir a las políticas, programas y 
acciones de gobierno en materia de salud sexual y 
reproductiva dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
y este a su vez ha comenzado a ser replicado como 
una buena práctica en las entidades federativas de 
todo el país, por lo tanto, se vuelve clave que existan 
cada vez más ejercicios de vigilancia, contraloría y 
evaluación impulsados desde la sociedad civil orga-
nizada, desde las y los ciudadanos interesados en el 
beneficio y porvenir de estos grupos de la población.

Este manual fue pensado como una herramienta 
que facilite el camino a aquellos liderazgos socia-
les y   feministas, mujeres y hombres que persiguen 
cambios positivos a favor de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, y 
que lo quieren hacer cada vez con mayor   profesion-
alismo e impacto dentro del espacio de los asuntos 
públicos que importan a nuestra sociedad. 

En los temas de salud sexual y reproductiva para     
adolescentes y jóvenes en México aún queda mucho 
por hacer, especialmente a nivel estatal y municipal. 
Las herramientas aquí presentadas son un esbozo 
de todo lo que se puede hacer en materia de con-
traloría social, y son el resultado de una recopilación 
de conocimientos compartidos por personas y orga-
nizaciones que desde sus espacios apuestan cada día 
por una sociedad más justa e incluyente.

Como todo manual, esta herramienta deberá ser  ren-
ovada periódicamente a la par que avanzan las   insti-
tuciones y los conocimientos que marcan las pautas 
en materia de defensa y promoción de Derechos Hu-
manos en México.

La finalidad es simple: fortalecer a la ciudadanía 
proactiva y aportar a una cultura de la rendición de 
cuentas que se vea reflejada en beneficios para la po-
blación, en pos de una democracia más sólida y   le-
gitima en nuestro país.

ASEGURARNOS DE QUE 
NUESTRAS PROPUESTAS 

SEAN VIABLES…
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Los derechos humanos son universales, indivisibles, justiciables, inalienables, interdepen-
dientes, progresivos, justiciables, exigibles y obligatorios. 

Artículo 29. En cada dependencia o entidad se integrará un Comité de Información que 
tendrá las funciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad tendientes a proporcio-
nar la información prevista en esta Ley; 
II. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor 
eficiencia	en	la	gestión	de	las	solicitudes	de	acceso	a	la	información;	
III.	Confirmar,	modificar	o	revocar	la	clasificación	de	la	información	hecha	por	los	titulares	
de las unidades administrativas de la dependencia o entidad; 
IV. Realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones necesarias para localizar los 
documentos administrativos en los que conste la información solicitada; 
V.	Establecer	y	supervisar	la	aplicación	de	los	criterios	específicos	para	la	dependencia	o	
entidad,	en	materia	de	clasificación	y	conservación	de	los	documentos	administrativos,	así	
como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el 
Instituto y el Archivo General de la 
Nación, según corresponda; 
VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o 
entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias 
para la organización de los archivos, y 
VII. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, 
los	datos	necesarios	para	la	elaboración	del	informe	anual	a	que	se	refiere	el	Artículo	39.	
Artículo 30. Cada Comité estará integrado por: 
I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad; 
II. El titular de la unidad de enlace, y 
III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. 
El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos. (LFTAIPG/DOF 14-07-2014)

La contraloría social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental 
se	realice	en	términos	de	transparencia,	eficacia	y	honradez.	(Hevia,	2011:11)	Es	un	tipo	
de participación ciudadana que se distingue de las demás por su función de crítica y de 
control sobre el Estado y su alcance depende de los poderes de los que esté dotada. 

Entre los recursos de poder que puede ejercer está la queja y la denuncia ciudadana, que 
constituyen actos individuales frente a algún acto gubernamental Otros recursos de poder 
son las acciones respaldadas jurídicamente, como el derecho de petición, las acciones 
colectivas y el amparo. Uno de los principales recursos que puede tener la contraloría 
social,	es	detonar	la	acción	de	las	entidades	de	fiscalización	superior,	las	cuales	son	las	
instancias facultadas para observar, supervisar y sancionar el incumplimiento de la norma-
tividad administrativa. (Cunnil, 2009)

Datos abiertos
“Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libre-
mente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento 
de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.
La	definición	de	apertura	completa	da	detalles	precisos	de	lo	que	significa.	Para	resumir	
lo más importante:
•	Disponibilidad	y	acceso:	la	información	debe	estar	disponible	como	un	todo	y	a	un	costo	
razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet. Además, la infor-
mación	debe	estar	disponible	en	una	forma	conveniente	y	modificable.
•	Reutilización	y	redistribución:	los	datos	deben	ser	provistos	bajo	términos	que	permitan	
reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
•	Participación	universal:	todos	deben	poder	utilizar,	reutilizar	y	redistribuir	la	información.	
No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. Restric-
ciones	“no	comerciales”	que	prevendrían	el	uso	comercial	de	los	datos;	o	restricciones	de	
uso para ciertos propósitos (por ejemplo sólo para educación) no son permitidos. (Open 
Data Handbook, 2010-2012)

Es un derecho humano protegido por el derecho internacional que forma parte del derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión.“En lo que respecta a los hechos del presente 
caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los 
derechos	a	“buscar”	y	a	“recibir”	“informaciones”,	protege	el	derecho	que	tiene	toda	per-
sona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades 
permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho 
artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación 
positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a 
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conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo 
permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso con-
creto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo 
para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una 
legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en 
la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho 
de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera 
clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (CIDH, 
Caso Claude Reyes y otros, párr. 77)

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e   indi-
visibles. (ONU)

Derechos Sexuales. Son parte de los derechos humanos que promueven que cada per-
sona puede disfrutar su cuerpo  y sexualidad de manera placentera bajo los principios de 
igualdad, dignidad humana , autodeterminación y libre de discriminación para alcanzar el 
más alto nivel de salud sexual.  Estos derechos contemplan el reconocimiento a la libertad 
de orientación sexual de las personas y su diversidad así como la protección de esos dere-
chos, a saber, tener una vida sexual satisfactoria y segura, verse libre de abuso y coerción 
o acoso sexual, tener de seguridad frente a enfermedades de transmisión sexual. 
Derechos Reproductivos. Son  los derechos humanos que  reconocen el conocimiento de 
las personas a decir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 
nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para 
ello	y	el	derecho	a	alcanzar	el	nivel	más	elevado	de	salud		reproductiva	.	Esto	significa	que	
las personas tienen derecho a estar informados en materia de anticoncepción, tener ac-
ceso	a	métodos	de	regulación	de	la	fertilidad	seguros,	eficaces	y	asequibles	para	prevenir	
un embarazo no deseado así como disponer de servicios de salud pública que permitan la 
adecuada asistencia profesional a la mujer que desean tener un embarazo y permitan que 
el parto se produzca de forma segura y garantice el nacimiento de hijos sanos.

El poder político es uno; éste a su vez se divide en tantas partes como la organización es-
tatal lo requiera. Según la concepción clásica, el poder unitario del Estado se descompone 
en tres poderes coordinados entre sí: el Legislativo, El Ejecutivo y el Judicial. Para Kelsen, 
es en estos tres poderes donde encuentran expresión las tres funciones fundamentales 
del Estado: la legislación, la administración y la jurisdicción. (Algorri Franco, 2001: 72)

El Estado es una comunidad política cuyos elementos constitutivos son el territorio, la 
población (el pueblo) y la autoridad, en el sentido equivalente a gobierno. De acuerdo con 
el	PNUD	los	tres	elementos	del	Estado	se	definen	de	la	siguiente	manera:	1.	Pueblo:	se	
entenderá al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural 
y	superficial,	o	el	factor	básico	de	la	sociedad,	o	una	constante	universal	en	el	mundo	que	
se caracteriza por las variables históricas. El principal valor del pueblo esta un su univer-
salidad. No habrá estado si no existe el pueblo y viceversa. 2. Poder: lo entendemos como 
la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de 
limitar su libertad y reglamentar su actividad. Toda sociedad no puede existir sin un poder 
absolutamente	necesario	para	alcanzar	todos	sus	fines	prepuestos.3.	Territorio:	es	el	ele-
mento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, la formación estatal 
misma supone un territorio sin la existencia de ésta no pude haber Estado. UPiarro

En el artículo 40 de la CPEUM se establece que México es una república federal “com-
puesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos	en	una	federación”.

Se	refiere	al	valor	total	de	las	compras	de	bienes	y	servicios	realizados	por	el	sector	gu-
bernamental durante un periodo productivo. Es decir, es el gasto del sector público, que 
incluye gasto de inversión y de consumo. El gasto de inversión o de capital es el que se 
utiliza para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, por ejemplo lo que se in-
vierte en infraestructura. El gasto de consumo (o gasto corriente)  es el que se utiliza para 
proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y compras de bienes y servicios.

Es un instrumento de medición que permite valorar, describir y evaluar los objetivos e 
impactos de una política pública. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos y 
deben	ser	específicos,		explícitos,	disponibles,	relevantes	y	oportunos.

Derechos humanos

Derechos sexuales
y reproductivos

División de poderes

Estado

Federalismo
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Es una característica de los derechos humanos, que ninguno puede disfrutarse a costa 
de otro, no  se puede excluir. Todos los derechos son igualmente importantes y no existe 
jerarquización entre ellos.  Porque son no se pueden fragmentar para su respeto.

Los derechos humanos interactúan de forma dinámica reforzándose el uno al otro, por 
tanto la omisión de uno de ellos impacta al ejercicio pleno de los otros. 

Recursos	financieros	que	recibe	el	Estado	para	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	la	
sociedad.	En	México	esa	entrada	de	dinero	proviene	de	la	recaudación	fiscal		(pago	de	im-
puestos),	venta	de	bienes	y	servicios	del	sector	paraestatal	y	de	financiamientos	externos.

Es la capacitad de procesar jurídicamente el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por el Estado en materia de derechos humanos. 

Son regulaciones técnicas de observancia obligatoria para todas las dependencias públi-
cas	y	privadas	a	nivel	federal.	En	ellas	se	conteniente	información	específica	de	atención,	
reglas, requisitos, procedimientos  aplicables a proceso, producto o servicio a favor del 
bienestar de los integrantes de una sociedad. Su no cumplimiento es causal de sanción 
administrativa, civil o penal. 

Es el reconocimiento del derecho básico de todas las personas decidir libre y con                   
responsabilidad el número de hijos, el momento en que tenerlos y el intervalo entre éstos 
y a disponer de la información y de los medios para ello.

Una categoría conceptual que permite reconocer las diferencias atribuidas social y cul-
turalmente  a los seres humanos.  Brinda elementos para la comprensión de las relaciones  
sociales entre hombre y mujeres buscando crear nuevos contenidos más para erradicar 
las desigualdades de trato y de oportunidades.

Son	líneas	de	acción	específicas	del	Estado	orientadas	a	satisfacer	el	interés	público	y	el	
bien común sobre  un tema, población o lugar determinado.

Característica de los derechos humanos que constata su  evolución, avance y nunca      
retroceso.	Significa	 la	 incorporación	de	nuevos	derechos	y	 	amplíen	 los	ya	reconocidos		

derribando barreras y/o prohibiciones que limitan su ejercicio. 

Es parte de los Instrumentos Internacionales de carácter vinculatorio, es una anexo a 
los	Convenios/Tratados/Pactos	e	con	alguna	modificación	y/o	anexo	de	los	compromisos	
suscritos. 

Son	un	conjunto	de	reglas	y	disposiciones	legales	que	definen	un	conjunto	de	comporta-
mientos técnicos para el correcto desarrollo de una acción en el espacio público

Modelos	de	atención	de	calidad	de	forma	empática,	sensible,	confidencial	dentro	del	Siste-
ma de Salud pare responder  necesidades en salud, y en salud sexual y reproductiva, de 
la población adolescente y joven.

Son aquellos acuerdos internacionales  entre dos o más Estados, entre un organismo 
internacional y un país  dentro del derecho internacional en el cual se comprometen a cum-
plir con obligaciones en materia de derechos humanos, igualdad de género y otros temas. 
Existe una diferencia jurídica fundamental entre Declaraciones y Tratados: la declaración 
adquiere una obligatoriedad moral y los estados pueden o no incluir sus contenidos dentro 
del marco jurídico (en este rubro entran tambiénlas conferencias).Los tratados internacio-
nales,	cuandoson	ratificados	por	 los	Estados,	 forman	parte	de	 la	 legislación	 interna.Los	
tratados internacionales son acuerdosmultilateralesque se denominanconvenios, conven-
ciones o pactos.

Se	refiere	a	que	todos	los	seres	humanos	poseen	todos	los	derechos	humanos,		sin	impor-
tar su sexo, religión, color, raza, etnia, etc. Los derechos humanos no es sólo un asunto de 
cada Estado, sino de la comunidad internacional.

Es una característica de los instrumentos internacionales regidos por el derecho interna-
cional	 que	 establecen	 obligatoriedad	 en	 los	 compromisos	 firmados	 por	 los	Estados	 en	
materia de derechos humanos. 
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Acrónimos

                              ANDAR
CEDAW  

CENSIDA
CEPAL
CNDH

CONAPO
CPEUM 

DAI 
ENSANUT 

GIRE 
IFAI 

                               INEGI
LFTAIPG 

NOM 
OCDE 
OMS 
OPS 

PIDESCs
PND 
POT 

SEGOB 
SIPAM

SS 
UNAM

UNFPA
UNICEF 

WAS 

Alianza por el Derecho a Decidir
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA
Comisión Económica para América Latina
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Consejo Nacional de Población
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Derecho de Acceso a la Información
Encuesta Nacional de Salud
Grupo de Información Elegida A.C
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Norma	Oficial	Mexicana
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
Plan Nacional de Desarrollo
Portal de Obligaciones de Transparencia
Secretaría de Gobernación
Salud Integral para la Mujer A. C
Secretaría de Salud
Universidad Nacional Autónoma de México
Fondo de Población de Naciones Unidas
Fondo para la infancia de las Naciones Unidas 
Asociación Mundial de Sexología

Acrónimos

Puedes acudir a www.redefinemexico.org
para revisar lo siguiente:
  Anexo Metodológico
  Tabla de Organizaciones
  Sitios de Consulta de este Manual.
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