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I. UN ACERCAMIENTO A LAS CREENCIAS Y PRACTICAS ENTRE LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

  ace mfis de un ailo, a rafz de que el gobiemo del estado de Chiapas propuso 
la despenalizaci6n del aboco, comenzamos a desarrollar una investigaci6n en 
torno a esta problemfitica, pero desde la 6ptica de 10s diferentes sistemas de valores 
construfdos por la sociedad. 

La propuesta hecha por el gobiemo de Chiapas ocasion6 una serie de 
opiniones por parte de la Iglesia Cat6lica. grupos feministas, agrupaciones 
religiosas (tipo "Provida"), partidos politicos e intelectuales. Las posiciones, las 
argurnentaciones, fueron tajantes. Pero, ila sociedad civil quC piensa, c6mo 
maneja, en su vida cotidiana, estas cuestiones polCmicas? 

Para la obtencidn de informacibn, el equipo se dedic6 a1 diseflo y elaboraci6n 
de gufas de entrevistas y de cuestionarios. Se proyect6, de la manera mfis amplia 
y objetiva posible, un ndmero determinado de preguntas abiertas que hacen 
referencia a la embriologfa popular. 

En una realidad de opresiones politicas, econdmicas e ideolbgicas, la 
sociedad civil ha aprendido a dinamizar sus c6digos simb6licos en un rejuego entre 
el conocimiento y valores institucionales y aquellos que adn permanecen a1 
margen. Los indices de las mujeres que se practican un aborto ilegal (una gran 
parte de ellas, cat6licas) demuestra una imperiosa necesidad de revisar cuida- 
dosamente esta problemhtica que va mfis all$ de 10s intereses institucionales. 

Nuestro equipo abord6, como universo de estudio, 10s sectores de clase media 
y urbano popular, bashndose en una muestra de cientocincuenta personas (hombres 
y mujeres), seleccionados a1 azar. Estos dos sectores se distribuyeron en funci6n 
del ingreso familiar y de la colonia de residencia. Cabe aclarar que el trabajo no 
abarca una muestra representativa de dichos sectores, pero sf, seiiala ciertas 
tendencias interesantes. En este sentido, la investigacidn apunta a una temfitica 
mucho m6s compleja, la misma que hemos comenzado a desarrollar, en una 
segunda etapa. 
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Finalrnente, registramos historias de vida de hombres y mujeres que en a l ~ n  
momento de su vida se vieron obligados a recumr a prdcticas abortivas hera de 
la ley. Recummos a este metodo de investigaci6n considerando la historia de vida, 
como una evidencia oral indispensable para contextualizar el relato autobiogrfifico 
y analizar el contenido subyacente en las ideas, valores y creencias que conforman 
la idiosincracia de nuestros informantes. 

Nos hemos abocado a1 estudio de lo que denominamos embriologia popular, 
considedndola como la concepcidn social creada alrededor del proceso que va 
desde la fecundaci6n del 6vulo hasta el nacimiento del producto. La existencia 
de este saber se encama en la vida cotidiana como la suma de conocimientos sobre 
la realidad que utilizamos de un mod0 efectivo en la forma m b  heterogenea dentro 
de nuestra vida diaria. Segdn las Cpocas, el t i p  de sociedades y 10s estratos 
sociales, no s610 cambia el contenido de tales conocimientos sino tambien su 
extensi6n. (Agnes Heller, 199 1). 

La columna vertebral del sistema de valores, en lo que respecta a la 
embriologfa popular, estd asentada sobre la conceptualizaci6n social respecto al 
cuerpo y a la sexualidad. La interrelacidn de ambos en la sociedad nos demuestra 
cud es la d inb ica  que al respecto se produce en su interior. 

Dicho sistema de valores es reproducido desde el ndcleo familiar y a partir 
de normas morales que repercuten ad intra y ad extra del gmpo familiar. A1 igual 
que el ethos, se adapta de manera ventajosa a 10s cambios socioecon6mi- 
cos, politicos e ideoldgicos que conforman las condiciones que delimitan su 
existencia, "nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos y hasta nuestras 
emociones son [...I productos culturales, productos elaborados desde nuestras 
tendencias, facultades y disposiciones extendidos como una compleja sene de 
sfmbolos significativos" (Geertz, ibidem). A1 respecto, Marta Lamas seiIala 
oportunamente que "la forma en que la diferencia sexual es recreada socialmente, 
o sea, el proceso por el cual una persona llega a sentirse hombre o mujer, estfi 
reformulado desde lo social. Los deseos y necesidades sexuales van siendo 
modeladas por la determinaci6n social que nos toca (clase, cultura, generaci6n) 
(Marta Larnas,1990) 

Cabe aqui preguntarse jc6m0 es que se construye el saber cotidiano, quienes 
son sus portadores y cudles son 10s factores que determinan la medida de 
apropiaci6n de este saber? 

El hombre al nacer se encuentra con un ethos objetivado; la intemalizacih 
para su apropiaci6n y reproducci6n se lleva a cab0 por medio de las distintas etapas 
de la socializacibn, "creando en la conciencia [. . .] una abstracci6n progresiva que 
va de 10s roles y actitudes en particular a 10s roles y actitudes en general 
(P. Berger, 1979). 

Todos somos portadores y mediadores de este saber, per0 en cada sociedad 
existen algunas personas aplicadas a su transmisidn -en algunas sociedades esta 



labor corresponde a 10s ancianos, a 10s sacerdotes o a la escuela, y en las sociedades 
modemas, a 10s medios de comunicaci6n masiva.. 

Cuando hablamos de este t i p  de sociedades hacemos referencia a la parte 
cultural e institucional independientemente del grado de desarrollo que presenten; 
supone la imposici6n de la racionalidad sobre sectores cada vez m4s amplios de 
la vida social. El imperativo de la racionalidad significa que la vida del individuo 
resulta estar cada vez mAs controlada, administrada, estandarizada. Exige cierto 
t i p  de attitudes y procedimientos mentales como el cAlculo, la planeaci6n y el 
control precisos que le permite modelar las estructuras de sentido y la cosmovisi6n 
de la sociedad, inhibiendo a su vez las instituciones y percepciones tradicionales 
de la realidad. 

Las instituciones controlan el comportamiento, estableciendo pautas defini- 
das de antemano que lo canalizan en una direcci6n determinada en oposici6n a 
otras que podrfan darse te6ricamente. Los reglamentos, estatutos, c6digos y 
normas hacen posible el mantenimiento de este orden institucional. 

En lo referente a la concepcidn y el nacimiento, el Estado Mexicano 
establece, en el cddigo civil, para el D.F. en materia comdn, y para toda la 
Repdblica en materia Federal, en su articulo 22 que: "La capacidad jurfdica de 
las personas fisicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero 
desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protecci6n de 
la ley y se le tiene por nacido para 10s efectos declarados en el presente c6digo9'. 

El libro ABC de la Naturaleza 2 ,  que llevan 10s alumnos de 20. de secundaria 
se dice: 

... El dvulo fecundado por el espermatozoide recibe el nombre de huevo (zigoto), 
el cud ya no es un elemento propio &l padre o de la madre. Es un nuevo ser humano 
con caracteristicas propias e independientes I . . . ] .  En el curso de la 4a. semana se 
aprecia la formacidn de la cabeza y las vkrtebras, esbozos o trazos del sistema 
nervioso, circulatorio y miembros. A1 finalizar esta semana su diminuto corazdn 
empieza a latir. Seguramente en esta semana o antes el ernbridn ya tiene sensibilidad 
humana I...]. Durante la octava semana o a partir del 3er mes el ernbridn se 
convierte en f e ~ o  cuyo aspect0 es claramente humano y lo linico que necesita es 
crecer y desarrollarse" . 

El sistema de valores constmido alrededor de la embriologia varia respecto 
al t i p  de sociedad de que se trate: 

En San Pedro Chenalh6, Chiapas, se tiene la creencia de que al juntarse el 
calor del cuerpo del var6n con el de la mujer es como se da la fecundaci6n. Den- 
tro de su cosmovisi6n, "el feto comienza a desarrollarse en forma de rat6n, un 
mes despuCs es algo asi como un s a p  y durante el tercer mes parece una cria- 
tura diminuta con nariz, ojos y boca. Para ellos el feto tiene alma desde el mo- 
mento en que tiene la forma de un nifio y empieza a agitarse". (Guiteras Holmcs, 
1986). 



En nAhuatl, concebir o prefiar, se dice oc6x e itlacahui. El primeru de estos 
verbos alude al estado de desequilibrio en el que se encuentra la mujer durante 
el embarazo, significa "haberse enfernado". El segundo, significa "hsberse 
dailado"; es interesante porque lleva la comprensi6n del mecanismo de la 
concepcibn. Para 10s nahuas del estado de Morelos, "el semen se va acumulando 
en el interior de la mujer hash ser suficiente para formar a1 nifio; pero si no es 
suficiente se convierte en gusanos". (A.L. Austin, 1984.) 

Para 10s totonacos tres divinidades son responsables de la formaci6n del feto 
en el vientre matemo: nasti'itni (las nanitas), luna y el planeta Venus. Para ellos 
la uni6n sexual del hombre y la mujer no es sino un juego; no basta para engendrar 
a un nifio. Para esto es necesaria la intervencidn directa de nasti'itni, la madre 
de todas las criaturas, aquella que fabrica las manos, 10s pies, 10s ojos ...q ue hace 
crecer y endurecerse a1 feto. (A. Ichon, 1973). 

iCuAl es la cosmovisi6n que detentan 10s habitantes de la ciudad de Mexico 
en tom0 a la concepci6n? iC6m0 se estructura la embriologfa en 10s distintos 
sectores sociales de la ciudad? Respecto a la pregunta: jCu8ndo se le considera 
a una mujer que est8 embarazada? En nuestra investigacibn, 10s sectores medios 
afirman que es en el momento de la fecundaci6n en un 48.6%. El 27% responde 
que es cuando se suspende la menstruaci6n. A partir de la apreciaci6n de simbolos 
extemos como "crecimiento de la panza" (sic), nauseas, etcetera, respondid el 
13.5%. Solamente el 10.8% se atiene a la necesaria confirmaci6n mCdica del 
embarazo. 

En el sector urbano popular se observa una distribuci6n mAs equitativa entre 
las diferentes respuestas: para el 31.5% es en el momento de la fecundaci6n. 
Mientras que el 38.1 % afirma que es cuando la menstruaci6n se suspende. S61o 
el 14.7% lo atribuye a la percepcidn de simbolos extemos. Y el 15.7%, a la 
confirmaci6n mCdica. 

Podemos decir que la gente tiene un cierto grado de conocimiento empirico 
de lo que es el embarazo. Para 10s hombres se reduce a una cuesti6n de mujeres; 
es un act0 "m6gico", un problema a1 azar. Requieren, precisamente, de elementos 
visibles y palpables (el crecimiento del abdomen, "la panza", la confirmaci6n 
medica, etcetera) que les pruebe este hecho. En el hombre, la patemidad es 
indirecta, hipotetica y reducida. Mientras que para la mujer este hecho est8 
relacionado con el mundo de las sensaciones, para el es un hecho extemo; no hay 
una corresponsabilidad directa frente al embarazo. 

Es interesanle destacar el papel que la gente de la ciudad confiere a1 medico. 
En sociedades complejas, corno puede ser la ciudad de Mexico, el medico se 
convierte en un elemento importante de legitimaci6n del embarazo. Este hecho 
personal, individual, de transformaciones ffsicas y biol6gicas, que la mujer vive 
desde su intimidad, rcquiere cada vez m8s de la confirmaci6n, evaluaci6n y 
validacidn instilucional. 



En relaci6n a la pregunta ja partir de quC momento se considera que el feto 
es un ser humano?. En 10s sectores medios, el 44.5% respondi6 que es ser humano 
desde el momento mismo de la concepcibn. Mientras que el 43.2% considera que 
es cuando el embri6n toma forma de ser hurnano, hacia 10s tres meses. S61o el 
4% respondi6 que lo es a partir de su nacimiento. 

En el sector urbano popular, la tendencia se perfila a responder que es en 
el momento de la concepci6n. Esto lo afirma el 45% y el 42.2% dice que es cuando 
toma forma de ser humano y el 9.8% respondi6 que es cuando el niiIo nace. 

Como podemos observar, para el sector urbano-popular, la diferencia entre 
10s que respondieron en el momento de la concepci6n y 10s que afirman que es 
cuando el embri6n se encuentra totalmente formado, es casi nula. En la segunda 
aiirmaci6n se nos respondi6 de manera enffitica: "Es ser humano cuando estfi 
totalmente formado, cuando tiene su cabecita, manos, cuerpo ... ahf es cuando nos 
interesa, antes no es nada, s610 mera cuajulaci6n (sic)". En este sentido cabe 
hacemos la siguiente pregunta: jla gente que considera que es ser humano s610 
cuando estA formado es m& proclive a abortar, debido precisamente a que antes 
de 10s tres meses no le confieren valor como ser humano?. 

A lo largo de la investigaci6n, hemos encontrado que hay un sector (mfis de 
la mitad) que no relaciona la fecundaci6n del 6vulo en forma inmediata con la 
configuraci6n del ser humano. Este es un proceso en que se es ser humano cuando 
el embridn ha alcanzado un estado de desarrollo mfis complejo, cuando su sistema 
nervioso y 6rganos intemos se encuentran diferenciados, entre 10s dos y tres meses. 

Conjuntando estos resultados, y a partir de la informaci6n que la gente 
maneja, vemos la existencia de estrategias de validaci6n popular del aborto, que 
se establece como un proceso legitimador de esta prfictica, efectivamente, antes 
de 10s dos o tres meses del embarazo. DespuCs de este periodo, entran en 
discrepancia, es decir que en tdrminos culturales no hay impedimentos para 
realizar el aborto en este tiempo. En cuanto a la configuraci6n de sistemas de 
valores en tom0 a las sensaciones, estas sedan legftimas despuCs de la confor- 
maci6n completa del feto, despuCs de 10s tres meses. 

La otra mitad piensa que, al fecundarse el 6vul0, se adquiere en forma 
inrnediata su constituci6n como ser humano. Es una posici6n que se vincula con 
la Iglesia Cat6lica. 
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11. PRACTZCAS Y CREENCZAS SOBRE EL ABORT0 EN COMUNIDADES 
IND~GENAS DE MEXICO 

El trabajo que presentamos r e h e  una sene de aproximaciones sobre las 
prkticas abortivas en comunidades indfgenas. A pastir de la propuesta de 
despenalizaci6n del aborto efectuada en el estado de Chiapas, nuestro equ ip  de 
trabajo se dedic6 a la tarea de desarrollar instrumentos metodol6gicos, aplicados 
dentro de lo que hemos denominado una antropologfa del aborto, que nos 
permitieran rescatar las diferentes posturas que la sociedad adopta frente a esta 
problemkica, escudriflando las estructuras culturales de 10s sistemas de valores 
reproducidos por la sociedad. 

La investigaci6n se inici6 entrevistando a 10s sectores medios y populares 
de la ciudad de Mexico a travCs de la aplicaci6n de cuestionarios y el levantamiento 
de historias de vida, recogiendo sus opiniones en tom0 a, 10s roles sexuales, la 
concepci6n y anticoncepci6n, la embriologfa popular, creencias y posici6n frente 
a1 aborto. Lo hicimos asf partiendo de la idea de que el aborto es un fen6meno 
que se encuentra inmerso en un complejo cultural mAs arnplio, conformado por 
las representaciones que se tienen de la sexualidad y de la reproducci6n. Los 
resultados de esta primera etapa 10s hemos expuesto en otros foros. 

En esta ocasi6n presentamos 10s avances de nuestra segunda etapa de 
investigaci6n. Es un acercamiento a1 conocimiento de las prkticas abortivas 
dentro del mundo indfgena. Como es sabido, 10s estudios de estos asuntos se 
realizan casi siempre desde una 6ptica urbana, marginando del estudio y de la 
discusi6n a las sociedades indfgenas. Es por ello que quisimos acercamos a ellas 
para entresacar algo de lo que este t i p  de pdcticas les implica culturalmente, para 
llegar a urn primera aproximaci6n y conocer c6mo es concebido el aborto en estas 
poblaciones, en quC casos se practica, a quC t i p  de restricciones se enfrentan las 
personas que lo realiza, etdtera. 

Comenzamos con la revisidn de la literatura antropoldgica sobre diferentes 
grupos indfgenas, buscando informacidn que nos permitiera establecer puntos de 
partida; encontramos que no existe una informaci6n especffica al respecto. 
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Algunos autores hacen referencia al aborto, pero de manera complementaria a 
estudios mils especfficos que han realizado sobre la religi6n. la polftica, el sistema 
de cargos, las formas de producci6n, el sistema de parentesm, entre otros. En 
ningun% de 10s trabajos re&ados encontramos un caphlo explicitamente referido 
a1 comportamiento sexual, a una embriologfa Ctnica, por no mencionar al aborto 
mismoT Son pocos 10s que hacen menci6n a algunos aspectos sobre comporta- 
mientos culturales practicados en torno a la sexualidad, y en el menor de 10s casos, 
a la anticoncepci6n y la herbolaria abortiva. La informaci6n se complet6 con un 
acercamiento a algunas comunidades indfgenas, con quienes indagamos la 
explicaci6n Ctnica del proceso que park de la concepci6n y que termina con el 
parto, el parto mismo, las nociones de a h a  y la existencia o de pdcticas abortivas. 

Los grupos Ctnicos comprendidos en este trabajo son 10s tzeltales, tzotziles 
y tojolabales en Chiapas, totonacas del norte de Veracruz, huaves y mixes en 
Oaxaca, y en menor medida hacemos referencia a 10s antiguos mexicanos y a 10s 
otomfes del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. 

El inteds principal de este trabajo es constxuir una tipologfa de 10s com- 
portamientos abortivos en comunidades indfgenas para asf, a partir de este primer 
acercamiento, comenzar a entender la significaci6n que en torno a estas prdcticas 
construyen las sociedades bajo estudio, mostrando nuestros resultados de una 
manera positiva para un mejor y mds objetivo manejo de la problemiitica. 

Partimos de la premisa central de que las sociedades manifiestan sus 
costumbres a travCs de la construccidn cultural de su ethos, fundado en procesos 
biolbgicos, psicol6gicos y sociol6gicos, constituyendo "mecanismos de control 
-planes, f6nnulas, recetas, reglas, instrucciones- que gobieman la conducta y que 
achhn como sistemas organizadores de sfmbolos significativos" (Geertz, 1979). 

Estamos hablando, entonces, de un sistema de valores que es reproducido 
dentro del nticleo familiar a partir de normas m o d e s  que repercuten dentro y fuera 
de la familia. Este sistema de valores, al igual que el ethos, se adapta dinhicamente 
a 10s cambios socioecon6micos, politicos e ideol6gicos que conforman las 
condiciones que delimitan su existencia ... "nuestras ideas, nuestros valores, 
nuestros actos y hasta nuestras emociones son [.. .] productos culturales, elabo- 
rados desde nuestras tendencias, facultades y disposiciones extendidos como una 
compleja serie de sfmbolos significativos" (ibidem). 

Para entender las explicaciones que las mujeres de distintos grupos Ctnicos 
dan en relaci6n al aborto, se requiere aclarar que el sistema de creencias y 
conocimientos que se conforma en una comunidad no se configura por colecti- 
vidades culturalmente homogCneas, ya que existen numerosas estratificaciones 
culturales que se combinan y que dependen de la forma como sus miembros se 
relacionan con la sociedad mhs amplia. 

A1 nacer el hombre se encuentra con un saber objetivado y la intemalizaci6n 
que lleva a cabo para su apropiaci6n y reproducci6n se desarrolla por medio de 



las distintas etapas de socializaci6n "creando en la conciencia [. . .] una abstracci6n 
progresiva que va de 10s roles y actitudes en particular a 10s roles y actitudes en 
general" (P. Berger, 1979). 

El sistema de creencias constmido alrededor del aborto varfa de un lugar 
a o m ,  pero existe un h i o  conductor comh.  Los gmpos indigenas bajo estudio 
hacen una distinci6n de lo que podemos llarnar aborto provocado y aborto na- 
tural, para 10s cuales hacen uso de distintas voces, por ejemplo, nahmiiknine que 
usan 10s huaves para decir "cay6 el niflo". Si se trata de un aborto provocado 
utilizan alasd tiit rnikwual, que se lee como "bota en tierra a su hijo", o nakaanan, 
que entre 10s totonacas significa "lo tir6 al bebt?" o bien, tonakatl, para el caso 
de un aborto provocado. Entre 10s mixes se utilizan las voces un yaj nax q' para 
decir "no quiere niiio" o "tirar al niflo". Sin embargo, considemnos que la 
distinci6n entre estos dos t i p s  de aborto no es tan tajante pues existen com- 
portarnientos que hacen que la vida fetal no deseada pueda convertirse en objetivo 
de presiones culturales expresadas en malos tratos hacia la madre o en el descuido 
de ella durante el embarazo, que son impuestos por la sociedad o por la mujer 
misma sin intenci6n explicita de afectar negativamente el resultado de Cste. 
Considerando lo anterior, limitarse a la distinci6n entre aborto provocado y aborto 
espontheo no permite llegar a1 fondo de las razones por las cuales las mujeres 
realizan tales prkticas. Es asi que construimos una tipologia inspirados en el 
modelo de G. Devereux, partiendo de las causas y explicaciones que las mujeres 
encuentran alrededor de estas prficticas, que pueden clasificar de la siguiente 
manera: 

1. Directas 

Este tipo de practicas hace referencia a una actitud que toma la mujer cuando, 
por diversas razones, decide abortar para evitar alguna dificultad, castigo o 
inconveniencia, para lograr una finalidad personal, o bien cuando aborta bajo 
presi6n ejercida, sea por una persona en particular, o por la comunidad en su 
conjunto. En su interior encontrarnos diversas categorlas que se refieren a la 
dindmica familiar y condiciones econ6micas, a razones eugedsicas, politicas y 
referentes a la estructura social. 

Entre 10s grupos estudiados encontramos la existencia de prkticas abortivas 
cuando, a decir de ellos, una mujer no quiere tener a su hijo: 

Por la mala vida que pasan. Porque son pobres y no les alcanza para mantener 
a su hijo. Porque ya no tienen terreno que repartirse. 0 son solteras o viudas y 
seria ma1 visto en su familia y por el pueblo. (En este caso nos referimos a la d i ~ -  
mica familiar y condiciones econ6micas. en donde 10s factores econ6micos jue- 
gan un papel muy importante como causa de aborto en las comunidades indige- 
nas). 

TambiCn hay mujeres que abortan para esconder relaciones extramaritales 
que han tenido: 



A veces el hijo no es del esposo y por eso lo quieren rirar porque si fuera del esposo 
no hay raz6n para tirarlo. (Lo que denominarnos paternidad inapropiada , tambiCn 
presi6n social). 

En este sentido, las mujeres tzotziles que no tienen marido se pmvocan un 
aborto. Achlan de igual modo las j6venes que, sin saber sus padres, han tenido 
relaciones premaritales con un cullado o con un miembm del mismo linaje. Pem 
las mujeres casadas jam& recurren a estas pdcticas. 

Enm 10s antiguos mexicanos era frecuente la prdctica abortiva por razones 
politicas pero s610 entre las clases dominantes. Entre 10s reyes era comb tener 
varias mujeres como en el caso de Motecuhzoma Xocoyotzin que se dice lleg6 
a tener ciento cincuenta mujeres. A muchas de ellas se les obligaba a abortar pues 
un nmero demasiado elevado de hijos representaba problemas graves con 
respecto a 10s derechos nobiliarios. Tal pdctica, entonces, respondia a razones 
politicas. 

Las consideraciones eugenesicas, Sean reales o ficticias, algunas veces 
motivan abortos. En el caso de las mujeres totonacas y tzotziles, cuando saben 
que van a tener gemelos, abortan porque se tiene la creencia de que el resultado 
del embarazo puede salir con malformaciones. 

Los mCtodos abortivos empleados entre 10s grupos indigenas, tienen su 
antecedente en prdcticas abortivas realizadas por 10s pueblos prehispAnicos. Por 
ejemplo, 10s aztecas utilizaban hierbas como el bledo y el barbasco, servian para 
provocar contracciones, y en consecuencia, la expulsi6n del feto. 

Noemf Quezada explica que preparaban tambien un " ... cocimiento de hojas 
del tlapechmecatl y aplicando una parte de la planta del yautitli, sobre el cuerpo, 
pmvocaban el aborto. Algunas plantas que servian para acelerar el parto e m  
utilizadas como abortivos si se suministraban en cantidades mayores. Entre estas 
tenemos el miaoapatli y la rafz de pehuarrie tomadas en infusi6n. El tlilxbchiltl, 
cuya vaina mezclada con Mecdchit l  y administrdda en chcolate acelera el parto 
y atrae a 10s fetos muertos. De igual manera la infusi6n preparada con medio dedo 
de cola de tlacoache con un poco de semilla de cNa molida y mezclada en agua". 
(Noemf Quezada, 1975). 

Esta informaci6n la vemos proyectada en 10s actuales mCtodos abortivos 
que utilizan 10s grupos indigenas estudiados y 10s hemos clasificado en cinco 
tips: 

En primer lugar tenemos aquCllos que consisten en hacer p6cimas o 
infusiones con alguna planta, rafz, cascara de fruto o parte de un animal y que 
hemos denominado "de origen natural". Entre estos tenemos el tugash, que es 
utilizado por 10s mixes; la hierba kasmilaki, por 10s totonacas; una infusi6n 
preparada con pezufla de mulo, o mandibula de raya, molidas y diluidas en agua, 
utilizada por 10s huaves. Y muchas otras plantas cuyo uso se ha difundido en el 



iirea rural como por ejemplo: el perejil, el comezuelo de centeno, el tejo, el enebro, 
el azafrAn, el zopacle, la tuya, etdtera. Estas hierbas producen una intoxicaci6n 
en el organismo de la madre, que afecta el dtero y la vida del feto, provocando 
el aborto. 

En segundo lugar, e s t h  aquCllos abortivos, tambiCn de origen natural, per0 
que se combinan, para tener mayor efecto, con a l ~ n  fArmaco, animal o bebidas 
alcoh6licas. Por ejemplo: raiz de anono con pinza de alacrh; hierba de burro con 
jab6n; tC de manzanilla con canela y unas pastillas de Mejoral; canela caliente, 
chocolate, or6gano y pastillas de quinina.. 

En tercer lugar se ubican 10s mCtodos que denominamos como "ffsicos" y 
que consisten en realizar actividades que impliquen la alteraci6n ffsica del 
organismo de la madre. 

El cuarto mCtodo se refiere a las medidas de t i p  "mhgico", es decir, agen- 
tes que pueden dalIar el desarrollo del niAo, per0 que se encuentran en el ser 
humano mismo, en el mundo que lo rodea, en el cielo y en las profundidadcs dc 
la tierra.. 

Por dltimo, el quinto mCtodo se refiere a aqudllas formas abortivas quc 
son aprendidas a partir de una interacci6n constante con la sociedad occidc'r~ 
tal (mestizos, ladinos), entre las cuales esth:  el uso de sondas intrautcr~nas 
que provoquen la ruptura del sac0 amni6tico o produzcan contracciones uteri- 
nas que causen la expulsi6n del embri6n o feto, y el uso de inyecciones, p6ci- 
mas, entre otras. Por ejemplo, entre 10s mixes encontramos el siguiente testimo- 
nio: 

... antes vivh en Sun Juan la esposa de un cacique y ella ayudaba a las mujeres 
embarazadas que no querhn tener a su hijo a perderlo. Utilizaba inyecciones o les 
metfa una sonda para provocar que bajara el niiio. A cambio, las mujeres le daban 
una prenda o arete. 

Calixta Guiteras (1986) menciona que entre 10s tzotziles, las mujeres que 
quieren abortar utilizan p6cimas cuya preparaci6n han aprendido a elaborar de las 
ladinas, sin hacer referencia al t i p  de p6cimas que utilizan. 

2. Prcicticas indirectas 

La mujer puede "accidentalmente, a prop6sito" conducirse de cierta for- 
ma para causarse lo que ella puede "creer" oportuno para abortar o puede 
maniobrar en cierta situacidn en la cual ella se pone bajo presidn para hacer- 
lo. 

Entre las mujeres tzotziles y huaves por ejemplo suelen apretarse el abdomen 
con la piedra para moler o metate, cargan cosas pesadas y correr o carninar por 
largo tiempo. 



En relaci6n a las explicaciones que se dan frente a estas pdcticas, pode- 
mos decir que parten de la apmbaci6n social y que estan basadas en prin- 
cipios generales construidos culturalmente. Estas explicaciones reflejan jus- 
tificaciones que pueden ser de cdc te r  mAgico-religiose y de cadcter secular. 

3. Explicacwnes de tip0 mcigico-religiosas 

En &as, la mujer no nombra como tal al hecho de abortar o haberlo hecho 
en un momento detenninado, ni siquiera sabe que esta abortando: imagina que 
seres sobrenaturales o mitol6gicos le mban al niflo. Generalrnente tales explica- 
ciones mfticas se revelan por medio de 10s sueflos. 

En las comunidades tzotziles y tzeltales existe la creencia de la Mona como 
causa de aborto: 

En veces la mujer duerme y sueiia que la MOM viene en la noche y se lleva a su 
hijo, ya en la maiiana cuando se amanece, s6lo hay pura sangre. La Mona se llev6 
a1 pichito. 

Calixta Guiteras en su libm Los Peligros del Alma ya lo habia considerado: 

El alma del feto pue& aprovecharse & la oscuridod para huir o el feto puede ser 
apartado temporal o permanentemente &l hero & la madre por el Mono (Tot Mar) 
o la Mona (Me'Max). A esta remocibn la consideran un "robo". Si una mujer se 
acuesta y despierta a media noche &indose cuenta de que ya no esta' embarazada 
se percata de que ha sido victim del hurto (Calixta Guireras, 1986). 

En 10s &dices mayas, el Mono es representado como un gemelo del dios 
de la muerte y de la media noche. Representa el cielo noctumo y simboliza todo 
lo que es sacrificado al alba para el retomo del sol. Algunas mujeres atribuyen 
la remoci6n del feto a la falta de deseo o inconformidad del alma de la criatura 
de permanecer en el fitero. Esta alma debe ir a otra matriz y a otra mAs todavia, 
hasta que se encuentre una que le guste. En algunos casos, el feto puede desear 
retomar al vientre que antes abandon6. El alma del feto puede aprovechar de la 
oscuridad, cuando su madre sale a orinar sin tener la precauci6n de llevar con ella 
una astilla de pino encendida. De igual manera sucede con el Pucuj o el diablo. 
Una seflora nos cont6: 

Una vez pens4 que estoy embarazada per0 sdlo me ha rocado m a  bola de sangre 
y ique' va'ser! no estaba embarazada, era trabajo &l Pucuj. El diablo toca el 
esdmago y nos pregma si estlf bien tu parto, 'orita lo vamos a tocar y a1 amnecer 
ya siente el dolor. Igual que como empieza el dolor depart0 y sdlo salid pura sangre. 
A mi me pas6 una vez, s61o le pedia Dios que me cuide y que me ayude" (CONAPO, 
Didmica demogrlffica de 10s grupos indigenas de Chiapas, 1993, en prensa). 

El Pucuj representa todas las fuemas que perturban y debilitan la conciencia 
y determina su regreso hacia lo indeteminado y lo arnbivalente. Es el centro de 
la noche por oposici6n a Dios, que es el centro de la luz. 



Om ejernplo, es el caso de 10s otomfes del Valle del Mezquital. Entre ellos existe 
la c ~ n c i a  de que siempre hay el riesgo de que el monstruo Zozkat robe el feto y lo Ueve 
a 10s montes, y por ello la g e 6 n  se in tempa bruscamente (Azaola Qena y Nahrnad, 
Salomdn. "El aborto mnas rurales e indfgenas", en FEM Nc 2). 

Entre 10s huaves, se@n Signorini, se dice que la mujer embarazada emana 
un olor semejante al de una flor. Tal perfume atrae a todo ser que vaga de noche, 
como 10s muertos, quienes, aun sin intencidn de hacerle mal, pueden acercarse 
a ella para descubrir la fuente del buen olor y asf tocar a1 feto, perjudichdolo, 
y haciendo que la mujer aborte en poco tiempo. Por eso, cuando oscurece, la 
gestante evita sobrepasar 10s confines de su casa. 

Algunas mujeres, generalmente, las m5s jdvenes, atribuyen como causa de 
aborto el exceso de trabajo, las calenturas y el dolor de espalda. Para ellas, la 
atribucidn a seres sobrenaturales como el Pucuj, la Mona o 10s muertos, como 
causa de aborto ya no tiene ninguna referencia simb6lica. 

Entre 10s tojolabales, y en pr5cticamente todos 10s grupos estudiados, el 
"calor" desprendido por otra mujer embarazada es una causa de aborto, asf como 
lo es el frio que emana un muerto que se encuentre cercano a la casa, o a cuyo 
entierro acudid la mujer embarazada, exponiendo al niflo a una muerte in dtero. 

Tener relaciones sexuales con varios hombres durante 10s dos primeros 
meses del embarazo, con la idea que el esperma tiene las mismas caracterfsti- 
cas que el atole, y para evitar que se corte, no se mezcla con otro atole, es otra 
de las creencias encontradas. Del mismo modo, la esperma de diferentes neutra- 
lizan la acci6n fecundadora que penetr6 en el ombiim. Esta es una creencia de 10s 
huaves. 

4. Explicaciones seculares 

Los trastomos emocionales, debido a una interacci6n social perturbada, 
pueden provocar el aborto: por ejemplo, la envidia, que algunas mujeres tienen 
por una mujer embarazada, llega a dar ma1 de ojo. La no satisfacci6n de un antojo 
durante el embarazo tambiCn es otro factor negativo. El no invitar a la mujer 
embarazada a comer puede causar a l a n  daiio a1 niAo o la misma p6rdida del hijo. 
Entre 10s tojolabales se puede llegar a acusar el aborto debido a la "coraja" o enojo 
frecuente en mujeres de carscter "gravo" o fuerte. Los mixes tienen igualmente 
la creencia que una mujer puede llegar a abortar por hacer "corajes". 

La fertilidad y la fecundidad forman parte de una necesidad grupal para su 
sobrevivencia, manifiesta en todo un complejo ritual especialmente delimitado. 
Contrariamente, la esterilidad viene a ser un castigo sobrenatural, puede implicar 
sanciones que afectan a la comunidad en su conjunto. El aborto provocado es una 
pr5ctica reguladora; tiene que ver con el medio ambiente y la organizacidn social 
indigenas. Es posible que estos grupos perciban su reproduccidn como la manera 
m h  segura de permanecer y de preservar su cultura. Con 10s datos mostrados en 



este trabajo, creemos que el aborto es una pdctica que aparece con mayor 
frecuencia de lo que se pudiera pensar. 

Para la mayorfa de las comunidades estudiadas, un aborto significa desha- 
cerse de la evidencia de la transgresidn de 10s tabces y normas sociales como 
pueden ser la phlida de la virginidad, la castidad y la monogamia. Hasta donde 
pudirnos observar, en la mayorfa de 10s casos, un aborto en sf mismo no es 
sancionado, y la explicaci6n que se establece en torno a 61, a1 parecer, no hace 
referencia a la vida que es truncada, a la muerte de un ser humano. A partir de 
10s datos que logramos recopilar, podemos notar que, enm 10s indfgenas, el 
desml lo  del ser hurnano es concebido como un proceso biosocial constmido 
culturalmente, en el que cada una de sus etapas estii perfectamente delimitada y 
tiene connotaciones especfficas. La tendencia a practicar un aborto antes del tercer 
mes de embarazo responde a una noci6n generalizada de que en este tiempo lo 
que est6 dentro del vientre de la madre a h  no es "persona", adn no se ha formado. 
Ademk, para 10s grupos bajo estudio, el embri6n alcanza su forma humana 
despuCs de 10s tres meses de gestacibn, antes de este tiempo para ellos es legftimo 
practichelo. 

Queremos dejar clam que la investigaci6n no ha terminado y subrayar que 
lo que aquf presentarnos son 10s primeros resultados obtenidos en esta segunda 
etapa, por lo cud nuestras reflexiones no pretenden ser m h  que eso, pues el grado 
de avance en que nos encontramos dentro de esta investigaci6n no permite 
establecer conclusiones definitivas. 



ANEXO 

ALGUNOS ABORTIVOS 

La ruda hewida, se toma solo una vez. El cocimiento de hojas de aguacate, 
en ayunas hierbas amargas en tC frfo, en ayunas durante nueve maflanas aparota 
de la que echa gomita, tomar una sola vez apio en tC, diario en ayunas yerba dulce, 
rakes y lim6n gobernadom en tC. Se toma un bejuco que se llama guaco, se parte, 
se hiewe con agua y el tC se toma en ayunas. Hierba maestra en tC Manrubio y rafz 
de canizo hervidos, tomar la inhsidn en ayunas durante ocho dfas. 

Hierba mariola y Manrubio. 

TC de odgano todos 10s dfas, hasta que resulte. 

Perejil en ayunas, hasta que baje. 

TC de pimienta La prodigiosa, en t6 Ruda con albahaca y Santa Marla en t6 
Espazote y ruda hewidos, se toma durante nueve dfas Ruda con hierba de la vibom 
Rafz de trenitaria, se toma el jug0 despuCs de machacarla. 

TC de cafC con tamarindo. 

TC de estropajo, tomarlo solo una vez. 

TC de hierba de fasal con jab6n. 

Te de manzanilla con canela y mejorales. 

El muicle con tomillo, piloncillo negro y pastillas de quina. 

Ruda hewida en mezcla, se toma en ayunas. 

Ruda con diez o quince mejorales. 

TC de odgano, canela, ruda y estafiate. 

Verbena con mezcal y ~ d a .  

Hierba de la vfbora con dos mejorales y una copa de licor. 

Mejoral y agua caliente con sal. 

Mejorales con cafC. 

Mejoral con caldo de frijol del primer hervor, un solo plato en ayunas. 

Ceweza hirviendo con mejorales. 

Mejorales con cominos hervidos. 

Mejorales y cosas amargas. 

Mejorales con mucho jugo de lim6n. 

Mejorales con lim6n y tC caliente de manzanilla. 

Mejorales con Pepsi-Cola. 
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NAHUAS 
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Cuadro 2 

HUAVES 

GFSTACION 
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Cuadro 4 
TOTONACAS 
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Cuadro 5 

TZOTZILES 

. . .  
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