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INTRODUCCION 

El estudio que se llevo a cabo en esta tesis, tuvo como objetivo 

principal el hacer un análisis de los mfis importantes aspectos 

que confonnan el abor':o como un fcn6meno social, el cual nos -

llev6 a la realidad de verlo corno un grave problema de salud P!! 

blica, sobre el cual el t::stado y el Derecho tienen ante st un -

grave conflicto, ya que al tipificarlo en ocasiones como un de

lito, no han logrado evitarlo, ni controlarlo y su pr:ictica au

menta cada día, lo cual demuestra que no se han logrado los cfe.2_ 

tos deseados y s1 se han originado otros indeseables, los que -

son analizados en esta tesis, dentro de los aspectos: socio16g!, 

ca, rnOdico, psicolOgico, jur!dico, moral y humano del aborto no 

autorizado por la ley. 

Conforme a nuestra apreciación del problema, mientras la vida -·· 

moderna tiene en nuestro pa1s un curso extremadamente m.1vil,detcr

minado por el progreso cicnt!fico y tecnológico, por el crcci- -

miento econ6mico e industrial, por el aumento de población en -

las ciudades, por el influjo de nuevas concepciones culturales -

que, en su mayor parte, se originaron desde la legislación penal 

de 1871, pasando de igunl manera. al ordenamiento legal de la ma

teria de 1929 y subsccucntcmcnte a nuestro C6digo Penal que data 

de 1931, con lo que so manifiesta enteramente incapaz de adecua!. 



se eficientemente a las aspiraciones normativas de la sociedad, 

actual, como trataremos de demostrarlo, al estar conscientes -

de este problema de inaclccuación del Derecho y la realidad s2 

cial, por lo que nos propusimos obtener información apropiada_ 

sobre el acontecer social, que nos diera elementos rlc juicio -

suficientes y permitiera ln uti lizaci5n, junto con sus conoci

mientos tt!cnicos, en beneficio l~(cctivo' de una mejor organiz!! 

ci6n social, para poder formar. un Derecho actual y real para -

el grave problema de salud púl>lica al que nos enfrentamos con_ 

el fenómeno del aborto C'll sus especies prohibidas ilegalmente. 

La propuesta formuL1lla (m (!~tu tasio no discute la naturaleza_ 

humana del producto dt• la c:onccpci6n es decir,,no se niega que_ 

desde ol momento ele su concepción tiene vida humana, pero dcb.Q 

mas preguntarno9 ¿qu6 sucudo cuando el producto viene con mal

formaciones de tipo f1sico o mental?, ¿tiene el Derecho la Facul

tad de :inp::>ncr a Ja madre y a la familia un conflicto de tal magni

tud?, ¿o cada madre y familia en particular deben tener opci6n 

de tomar 1,1 dccisi6·1 de enfrentar ese problcnu. o dejar de hacerlo? 

de igual manera nos pn~9untamos ¿qu6 sucede cai. las mujeres depreca

ria situación econúmica y con tres o cuatro hijos que mantener? 

mujeres que en su 1110.yoría recurren a la soluci6n de provocarse 

un aborto en las peores condiciones de insalubridad y solicitando la -

ayuda de personas iucapacit:4u:las, las cuales se encubren dentro de la 



ilegalidad de este fen6meno, dando como resultado no s6lo la mue!. 

te del pr~dur.to de la concepci6n, sino también, la muerte de la 

madre provocada por las lesiones físicas originadas por la clan

destinidad de este fenómeno 1 por lo que es necesario que cada par 

sona se responsabilice de sus propios actos ateniéndose a las CD!!. 

secuencias de tipo moral, f!sicas y psicol6gicas, pues la socie

dad no puede juzgar a las personas por sus actos sin hacer antes 

un an4lisis de los motivos que impulsaron a una mujer a recurrir 

al aborto. 

Las soluciones que se proponen en esta tesis no tienden a propi

ciar un incremento en el na.mero de abortos, ni pretenden promove!. 

lo como un medio de control natal, ya que debemos dejar claro que 

ninguna mujer quiere un aborto, sino al cont1ario, se tratará de 

evitar esta p6rdida de vidas humanas a través de otros recursos, 

que darán resultados prácticos que tengan una eficiente aplica

ci6n conforme a la realidad de nuestro país. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema del cual es objeto de estudio esta tesis, es el aborto 

consentido, procurado o sufrido, es decir, aquél que no se encuen

tra dentro de los 11mites de la ley, la cual señala como especies/ 

a abortos permitidos: el aborto imprudencia! (cuando la mujer lo 

comete involuntariamente), al aborto por violaci6n: (el que tiene_ 

como presupuesto el embarazo que resulta de una violaci6n) y el -

aborto en estado de necesidad o terapt!utico (cuando la mujer emba

razada corra peligro de muerte). Por lo que el aborto consentido_ 

está previsto en las leyes penales como un delito especial dentro_ 

de la clasificaci6n de "delitos contra la vida y la integridad ºº!. 
peral .. siendo prohibido y penalizado en el Código Penal para el -

Distrito Federal y en los c6digos estatales, los cuales fueron e!_ 

pedidos dentro del mismo modelo, y a trav~s de señalar el aborto -

procurado s6lo como un delito, el Derecho tiene ante s1 un grave -

conflicto, ya que el aborto consentido no ha podido evitarse ni -

controlarse y su comisi6n awnenta cada d1a, como se demostrar4 m!s 

adelante. 

El C6digo Penal para clDistrito Federal,en su titulo d~cimo nov!!. 

no, Cap1tulo VI, art1culo 329 lo define as!: 

Aborto es la muerte del producto de la concepciOn en 
cualquier momento de la preñez. 
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Este código fue e><pedido en el año de 1931 y desde entonces estli 

en vigor1 ya en el Código Penal de 1871 se señalaba al aborto -

,consentido como delito, lo mismo sucedió en el Código Penal de -

1929 y ou'Jsecuentemente en el C6digo Penal de 19311 la legisla

ción en los tres códigos es muy similar cn-1.o referente a este de

lito, eOlo hay algunas diferencias de forma, pero no hay C5lbi.os 

ni diferencias en lo referente al fondo o sentido de la ley. 

Un ejemplo de esta similitud la vemos en el articulo 332 del C6-

digo Penal para el Distrito Federal: 11 aborto honoris causa 11 en 

el cual ea señala una pena moderada para la mujer que voluntari2; 

mente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar, 

si concurren las siguicn tes circunstancias: 

Que no, tenga mala fama¡ 

Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

Que éste sea fruto de una unión ilegitima. 

En este caso la pena consistirfi en que se impondrtm de seis me

ses a un año de prisi6n, pero faltando alguna de estas circuns

tancias, se le aplicar~n de uno a cinco años de prisión. 

l\ pesar de la gral\ diferencia entre el M6xico de 1871 y el de 

1931, esta legislación es prticticamcnte igual en los tres c6di

gos, en lo que se refiere al articulo 332, el cual refleja que 



la linica atenuante considerada por la legislaci6n penal mexicana 

es el aborto efectuado para evitar la deshonra de la mujer y su 

familia, 

Este articulo está fundado on una concepci6n de la honra y do 

los prejuicios sociales, como el de 11 buena fama 11
, que el legi_!! 

lador de 1931 tom6 del Código Penal de 1871 y del de 1929, en 

los que se conceptualizaba el honor como una cuesti6n de apa

riencia: 6ste se salva si la mujer oculta su deshonra, bastin-

dose as1 en una situaci6n que no cambi6 en seaenta y dos años, 

lo que os incorrecto, ya que debemos estar conscientes de que 

las leyes doben evolucionar conforme la sociedad lo hace y deb~ 

mas tener presento que M6xico ha tenido un gran desarrollo des

de la 6poca de su primor Código Penal, ya que en este tiempo la 

mujer no tenia la participación que tiene ahora en la sociedad¡ 

la mayor1a de ellas en esa 6poca tcn1an una limitada cducaci6n, 

que no superaba los estudios primarios, no tcn1an derecho a vo

tar y tampoco trabajaban, sólo desempeñaban trabajos doml?sticos 

y al no tener una mayor participación en la sociedad, se dodic!!_ 

ban solamente a su familia y religión, por lo que no pensaban -

ni ten1an la necesidad de controlar el número de sus hijos, por 

lo que el promedio de hijos de una familia de aquél entonces 

era de cu.:ttro, seis u ocho hijos. Eatos datos los analizaremos 

en la situación Legislativa en México. 



El articulo 3 32 al señalar una atenuante en la pena que castiga 

el aborto procurado, de alguna manera está aceptando que los pr_!. 

juicios sociales y la presión familiar son algunos de los moti

vos que causan abortos clandestinos, pero está basándose en el 

supuesto de que la mayor incidencia de este tipo de abortos se 

dan por causas como guardar la honra de la mujer y la familia y 

de que son las mujeres soltei:-as las que en su mayor!a abortan, 

situaci6n que s! se daba en la época de nuestro primer Código P~ 

nal y el de 1931 tambión, pero actualmente los motivos que, pri.!! 

cipalmentc, inducen a la mujer a abortar son el nt1mero excesivo 

de hijos y la mala situaci6n econ6mica, siendo en su mayoría mu-

jeres casadas, divorciadas o que viven en unión libre, las que 

con mayor frecuencia recurren al aborto~ si hay un gran ntlmero 

de mujeres solteras que lo practican, pero no son el nt1rnero pri!! 

cipal, ya que se tienen datos de que sólo el 6't. de las mujeres 

que abortan lo hacen por ocultaci6n social ( 1) , y antes de óstas 

están las mujeres que pertenecen a los grupos marginados, las 

cuales tienen una concepción puramente biológica de la matcrni-

dad, ya que para las personas que pertenecen a estos grupos mar

ginados los conceptos de familia, trabajo, etc., no existen como 

Cfr. Juan Alberto Herrera Moro; "Aborto y Sociedad.", en Jor 
ge A. sánchez Cordero Dávila et alii (coordinadores): AbortO 
un enfoque multidisciplinario., primera edici6n, u. N, A. M., 
M~xico, 1960, p. 41 



loa conciben quienes viven en otru condicioneo econi!micu, por 

lo que para las personas marginadas el aborto tambidn tiene una 

concepci6n totalmente diferente. 

Hay una gran diferencia entre la vida que se desarrollaba en la 

fpoca en que entr6 en vigor nuestro c!6digo Penal y la vida en 

nuestra actual sociedad, ya que en la dpoca de expedici6n de d.i:_ 

cho C6digo, el crecimiento de las ciudades no presentaba ningdn 

conflicto y ahora nos enfrentamos al problema de que las ciuda

des est.!ln teniendo un alarmante crecimiento en •u poblaci6n, 

principalmente incrementado por los grandes grupo• provenientes 

del campo o zonas rurales que emigran a las zonas mSa urbaniza

das en busca de una fuente segura de trabajo, la cual no encue_a 

tran y por consiguiente tampoco disponen de una vivienda segura, 

eatablecidndose en las zonas marginadas de las ciudades y con

tando ac5lo con trabajos flotantes como1 "mar.tas", "lavacochea", 

•tragafuegos", etc. y as!, al tenerse una casi nula disponibil.! 

dad de los beneficios econ6micos en estas zonas de las grandes 

ciudades, se tiene como consecuencia un alto qrado de fecundi-

dad femenina, ya que las eotad!sticas señalan que el 62\ de la 

pcblaci6n total urbana le corresponde a las mujeres (21. Y la 

moyor!a de la poblaci6n femenina e6lo cuenta con •ubempleos mal 

Cfr. Ilda Elena Grau1 "Por un abcrto gratuito"., en Revista 
Fem, vol. I, N' 2, enero-mano 1977, p. 37 



pagado1 que son insuficientes para mantener a au1 hijo1, lo que 

propicia el medio ambiente adecuado para la practica de aborto• 

clandestinos que van unidos a una serie de 9rave1 con1ecuencia1, 

tales como un elevado !ndice de mortalidad femenina. 

Los motivos que principalmente originan la pr4ctica de abortos 

clandestinos son 1 un ntlmero excesivo de hijos y una diffcil si

tuaci6n econ6mica1 estos dos motivos casi siempre van unidos ya 

que lo primero involucra lo segundar tambil!n por ocultaci6n so

cial, por desaveniencias conyugales o porque al nacer el niño 

tendrfa un grave defecto ffsico e mental, 

Las personas que recurren al aborto clandestino son las mujeres 

embarazadas en quienes concurren las causas antes señaladas, ya 

sea individualmente o con coparticipaci6n, siendo los complicas 

m4s comunes: el hombre responsable del embarazo, parteras o co

madronas, estudiantes de medicina y enfermer!a, rne!dicos, etc. 

Las principales consecuencias que tiene este tipo de aborto son; 

una elevada incidencia en su pr4ctica, pues aproximadamente se 

calcula que son llevados a cabo un mill6n de abortos cada año, 

de los cuales ochocientos mil son ilegales (31 y de listos un 

Cfr. Martha Lamas: "Un problema de salud pdblica.", Manuel 
Mateas Candano en Revista Fem, ob. cit., p. 13 



251 tuvieron graves consecuencias postabortivas, que van desde h_! 

morragias e infecciones, que pueden llegar a dañar permanentemen

te, hasta un elevado !ndice de mortalidad femenina, las estad!stJ_ 

cas señalan que un promedio de seiscientas mil mujeres mueren 

anualmente, mujeres que en su mayoría pertenecen a sectores de ª.!! 

casos recursos econ6micos ( 4) • 

Tarnbi~n dentro de las principales consecuencias que tiene un abar 

to clandestino ':lebemos menciomJ,r el precio que paga la mujer que 

se hizo un aborto; este precio es una amarga experienci11, en cual 

quiera de las circunstancias personalc!I y de los motivos que ten

ga para terminar su embarao.:o, que determina que ninguna mujer de

see un aborto. Aparte del riesgo físico, otra de las consecuen

cias, es el deterioro econdmico de su patrimonio, producido por 

la pr4ctica clandestina del aborto, ya que t!!sta es vista como un 

negocio altamente lucrativo. Y el costo que la sociedad en gene

ral debe pagar por el aborto es muy dif!cil de evaluar, debido a 

su clandestinidad, pero inevitablemente las consecuencias de sus 

complicaciones recaen sobre los servicios de salud p<tblica y se9.!:! 

ridad social, por lo que el Estado se ve obligado a erogar de quin-

ce a veinte mil pesos para salvar la vida de cada mujer que se 

Cfr. Agust!n Pérez carrillo y Ana Laura Nettel o.¡ "Modelo de 
Pol!tica Legislativa, aplicaci6n al caso del aborto en México., 
primera edir.i6n, editorial Trillas, febrero 1982, México, 
p. 28 



presenta con complicaciones postabortivas, en los centros hospi-

talarios oficiales (5), 

Se puede concluir, de acuerdo a lo expuesto, que el Estado visto 

como la unidad de un sistema jurídico, tiene que afrontar este 

grave conflicto que presenta el aborto clandestino y sus conse

cuencias. 

Que el Estado al señalar el aborto consentido como un delito no 

ha logrado los efectos deseados y ha originado otros indeseables, 

que las mujeres que recurren a esto tipo de aborto, acuden a ge!!. 

te inexperta o se lo practican ellas mismas, en condiciones ins~ 

lubres lo que les origina graves lesiones físicas1 que las persE 

nas que tuvieron coparticipacidn en este delito, se amparan en 

su clandestinidad, no rosponsabilizándose de la salud de la mu

jer, a la cual se lo practican, sin tomar las debidas precaucio

nes, ya que saben que si llegase a tener consecuencias, la mujer 

no podrá denunciarlos, pues tendr!a que denunciarse ella, por lo 

que se dan graves abusos de estas personas; que el aborto procu

rado tiene un al to grado de implicaciones econ6micas, tanto para 

la mujer que consiente en hacérselo, como el Estado, en el que 

recaen la mayoría de los gastos de abortos con algd.n tipo de co!!! 

Cfr. Agustín Barbosa Kubli1 "El aborto en M~xico.", ob. cit. 
p. 9 



plicaci6n, ya que la atención de ea tu mujerea, a lu que ae la. 

da aervicio en las cl!nicas de .alud pdblica, tiene gravea con•.!! 

cuencias econOmicas, ya que mucho• recursos, tale• comos per10-

nal m@dico, camas, medicamentos, etc., son deatinado1 para aten

der abcrtos dpticoa, lo cual ea mh costoao y lleva mayor tiem

po que si la mujer pudiera recurrir directamente a Htoa aervi

cios de seguridad social, 

El costo de un aborto tambidn representa en la mayoda de los C_!! 

sos un problema para la econom!a familiar, ya que las personao 

que se dedican a esta pr&ctica justifican el •lto precio de. sue 

honorarios, por el riesgo que corren debido a au prohibici6n1 ai 

ae cuenta con el dinero necesario, ea relativamente f&cil recu

rrir al abcrto; sabemos que bte se practica en todoa loa nive

le• aocialea, siendo la clase media y alta las m&s favorecidao. 

La ilegalidad del aborto suscita graves problemas sociales, por

que para una mujer con recursos econOmicoa, le ea sencillo hacd,I 

selo, gozando de privilegioa tale• como1 atenderse en las mejores 

condiciones, ya sea aqu! o en el extranjero, y protegiendoae, d! 

do el caso, con el aoborno a funcionarios de1honeatoa1 ion la1 

mujeres de e1caaoa recur1oa la1 que con mayo~ frecuencia nece1i

tan abcrtar y las que m&s oe arrieagan para realizarlo, todo H· 

to nos da como reeultado un grave conflicto de Hlud publica. 
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Tambil!n sabemos que en condiciones de ilegalidad se da un eleva

do !ndice de mortalidad en las mujeres que se han practicado un 

aborto y que la mayor!a de ellas pertenecen a las 1Jlaaes socia

les m&s bajas siendo el sostl!n de su casa y de ellas dependen n!. 

ños que a consecuencia de esto quedan hu@rfanoa y viviendo en 

peores condiciones qne cuando sU madi.'e vivla1 este problema cre

ce y se desarrolla como un virus en su mejor ambiente, en loe 

grupos marginados, siendo este sector de poblaci~n el mde afee-

tado, 

En la revisi6n de estad!sticas de las cinco primeras causas de 

muerte en el per!odo 1966 a 1970 la mortalidad por aborto const!. 

tuy6 el 20\ del total de muertes en la poblacil!n femenina (6). 

El Bien Jurf.dico, tutelado por la ley actual sobre el aborto, es 

el de proteger la vida humana, en e:ste caso el producto de la 

concepcidn, pero al señalarlo como delito no ha logrado su fina

lidad de proteger estas vidas, pues la realidad la enfronta a un 

grave conflicto; proteger la vida del producto de la concepcidn 

o la do la madre, la prdctica se ha demostrado que, al final se 

pierden las dos vidas, por las malas condiciones en que son lle-

vados a cabo los abortos, ya que, en su mayoría, provocan graves 

Crf. Movimiento Nacional de Mujeres frente al Abortor "El Mo 
vimiento Nacional de Mujeres frente al Aborto.", en R11vista
Fcm, ob, cit., p. 7l 
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lesiones f1sicas y hasta la muerte de estas mujeres, de las que 

dependen otras personas. 

Lo anterior demuestra que la ley ha sido incapaz de cumplir su 

cometido y, en forma indirecta, fomenta situaciones graves do 

clandestinidad que propician un comercio i11cito, cuyas repe,;: 

cusiones sociales son altamente nocivas; tambi~n la incidencia 

del aborto procur~do es creciente y la mortalidad por esta ca,!:! 

sa es un grave ·problema do salud pQblica, que el Estado debo 

enfrentar, por lo que la soluci6n podría consistir en algunas 

modalidades, las cuales se señalar~n en el desarrollo de esta 

tesis. 



CAPITULO II 
DIVERSOS. ASPECTOS SOBRE EL ABORTO 

2. l TERMINOLOGIA SOBRE EL ABORTO 

El vocablo español 11 aborto" es un tlSrmino que proviene 
del latín y está compuesto por el prefijo "AB", que de 
nota separaci6n o alejamiente y la raíz "ORTUS 11 quC 
significa nacir.1iento, por lo que literalmente expresa 
privaci6n de nacimiento u origen1 un segundo significa 
do gramatical señala que "abortus" significa no nacidO 
(7). 

12 

De acuerdo con el origen de las causas que originan se distingue 

entre el aLorto "provocado o procurado" y el aborto "espontáneo": 

ABORTO PROVOCADO o PROCURADO: se le define como la in
terrupción del embarazo o el intento de interrumplrlo, 
después de la concepción, para impedir el desarrollo 
normal de la gestación y del nacimiento; el aborto pro 
vacado lleva irnpl!cito un elemento esencial: la volun= 
tad, la intcnci6n de terminar con el producto de la 
concepc i6n ( B) • 

ABORTO ESPONTANEO: se refiere al fin prematuro no pre
tendido de un embarazo, cuando carece de la intención 
o voluntad de ocasionarlo (9). 

Dentro del aborto provocado se dan otras denominaciones: 

SALVAT Enciclopedia Diccionario., tomo I, Salvat Editores, 
España 197 l 
Germnnt\in G. Griecz; 1'El Aborto (Mitos, realidades y argumen
tos) , 11 , (trad. del ing16s por Luis Bittini), Ediciones S!gueme 
1972, imprime Gráficas Europa, p. 20 
Niccto Bldzqucs; "El Aborto (No matarc1s). '', Biblioteca Auto
res Cristianos, de Edica, s. A., Madrid 1977, p. 104 



ABORTO TERAPEUTIC01 se refiere a los abortos practica
dos por necesidad m~dica ya que su finalidad ea la pro 
teccilln de la vida y de la salud de la madre ya que ee 
U en conflicto con la del hijo (10). -

ABORTO EUGENESIC01 se le llama as! cuando lo que se pre 
tende es impedir que nazca el niño minusv41ido, o de
algdn modo deficiente (11), 

ABORTO AUTOINDUCID01 es el pro...,cado por la misma ges
tante (12), 

Por ser el aborto una situacidn, el vocablo aborto PU,!! 
de referirse al acto, al suceso, al proceso o al resul 
tado; una persona que es acusada de aborto, lo es de 
un acto delictuoso1 una mujer que quiere un aborto bus 
ca un suceso o un proceso y el producto abortado rcci':' 
be a veces el nombre de aborto (13), 

13 

En los casos en que la mujer embarazada es obligada o consiente 

que otra persona sea la que lleve a cabo el aborto, a esta CH tima 

se le conoce como "provocador de un aborto" (14). 

ABORTIVO• este tl!rmino se refiere al medicamento o ins 
trumento usado para producir el aborto; tambil!n se lii 
puede llamar as! al acto que causa el proceso que cul
mina en aborto (15) , 

Atendiendo al fin el aborto puede ser llamado "directo o volunta

rio" e "indirecto o no querido". 

10 !bid, p. 105 
11 !bid 
12 Manuel Matees candano1 "Aspectos M(!dico y de Salud.", en M,! 

r!a Luisa Leal etalii1 "El problema del Aborto en M~xico, •, 
editor Miguel Angel Porraa, s. A,, Ml!xico 1980, p. 23 

13 Cfr. G. G. Grisez; op. cit., p. 21 
14 Cfr, !bid 
15 !bid 



ABORTO DIRECTO o VOLUNTARIO: cuando es provocado por 
una. accidn humana con la intencidn expresa de eva
cuar la matriz produciendo directa e inmediatamente 
la muerte del feto (16) • 

ABORTO INDIRECTO: es el aborto espontaneo (17), 

14 

A continuación se ver4n definiciones del término aborto en dife-

rentes textos: 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

LA ENCICLOPEDIA ESPASA, define el aborto como delito 
jurídico en estos t11rminos: Un g6nero de delito 
consist.ente en el uso voluntario de medios adecuados 
para producir un mal parto con el fin mediato o inme 
diato de que perezca el feto sea cualquiera la 6poca 
del embarazo ( l ~) • 

LA ENCICLOPEDIA DE LA BIOLOGIA, lo define as!: El 
aborto es la interrupción de la gravidez antes que 
el foto sea capaz de vivir (19). 

EL NEW CATHOLIC DICTIONARY' define al aborto en un 
sentido amplio "como la expulsión natural o extrac
ción artificial del feto humano del seno materno an
.tes do haber alcanzado su completo desarrollo. Dis
tinguiendo 1 despu6s, entre feto viable y no viable, 
añade que lo que caracteriza al aborto es la no via
bilidad del producto de la concepción." (20) 

EL DICCIONARIO DEL CRISTIANISMO, se limita a definir 
un solo tipo de aborto: intcrrupci6n del embarazo 
provocado voluntariamente. Refiriéndose al aborto 
intencionado ( 21) • 

LA ENCICLOPEDIA Fl LOSOFICA DE GALLARTE' llama abor
to a cualquier interrupci6n del embarazo debida a 

N. Blázques 1 op. cit., p. 104 
!bid 
Ibid, p. 98 
Ibid, p. 99 
Ibid 
Ibid, p. 100 



una intervenci6n destinad.:. a expulsar o extraer el dvu 
lo fecundado o feto viviente, todavía no vital, es de-: 
cir, incapaz de vivir fuera del seno materno, lo cual 
sucede hasta el sexto mes de gestaci6n {22). 

15 

Del aná.lisis de los concepto~; ant·-·riorcs podemos deducir los si-

guientes elementos comun0.:--:, r·J !'1,·¡eto es la mujer embarazada, el 

' medio son las maniobrar; a.dr:ctw.,~.i!:i y el fin es interrumpir la ges-

taci6n en cualquier rnow:mtu, con el objeto de que perezca el pro-

dueto, 

Ya ubicado el concci.pto r..r;pec- ! f i e amente dentro del campo penal, t.!: 

nemas los siguientes concepto';: 

El DICCION/\RIO DE DE 1U-:CllO de• RAFAEL DE PINA, nos señala diferen-

tes dcfinicioncn, 'mi.re e] l.:w tenemos; 

ABORTO DI:LJCT1VO: Acci6n dirigida intencionalmente a 
ocasionar 111 muerb! del producto de la concepci6n, en 
cualquier rnomr:nlo ,;l~ l u preñez con o sin el consenti
miento de In mujer emLarazada y cualquiera que sea el 
medio cmplf!aclo, salvo que se trate de una medida acon
sejada p<'.ll"il t:\'i tar la muerte de la madre o ser el emba 
raza consccuc-:v".' i.'.1 de la violaci6n, cosas en las cualeS 
el aborto no s1· considera delictivo (23). 

ABORTO EN Dll SIGNJFICACION PENAL: Es la muerte del f.!'_ 
to mediante u~ dcstrucci6n en el seno de la madre o 

22 Ibid 
23 Rafael De Pi11.:i; "Diccionario de Derecho.", décima edici6n, 

editoriid Porrtia, s. A., México 1981, p. 17 
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por su expulsión prematura, provocada por cualquier me 
dio interno o externo, mecánico o qu!mico (24). -

El CODIGO PENAL, para el Distrito Federal lo define corno delito, 

no por la maniobra abortiva sino por la consecuencia de ella (la 

muerte del producto de la concepción) y en su artículo 329 lo co_!l 

cept(ja como: 

La muerte del producto de la conccpci6n en cualquier 
momento de la preñez (25). 

y lo clasifica como delito especial dentro del capítulo de los d.!, 

litas contra la vida y la integridad corporal. 

El profesor Celestino Parle Pctit C¡rndaud11p nos habla específica-

mente del aborto consentido dcfini6ndolo as!: 

Aborto consentido es la mucrlc del producto de la con
cepci6n en cualquier momento de la preñez, realizada 
por un tercero con el consentimiento de la mujer grávi 
da(2G). -

El licenciado Francisco Gonz.1lcz de la Vega al tocar el tema de 

24 Ibid 
25 Cfr. Artículo 329 del Código Penal para el Distrito Federal., 

trig6sim.:i novc>na edición, editorial Porrúa, S. A., México 
1n4, p. Jos 

26 Cfr. celestino Porte Petit Candaudap; "Dogm~tica sobre los 
delito.s contra la vidn y ln .r.alud corpnral. 11

, quinta edi
ción, Editorial Porr~a, s. A., M6xico 1978, p. 216 
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conceptos ·de la palabra aborto nos dice que este vocablo puede t~ 

ner tres diversas significaciones: la obstétrica, la médico legal 

y la jur!dico-delictiva. 

LA OBSTRETICA: Por aborto se entiende la expulsión del 
producto de la concepcidn cuando no es viable, hasta el 
sexto mes de embarazo1 el 9inecdlogo denomina aborto, 
tantd al espontánao por causas patoldqicae, como al pro 
vacado ya ·sea ~ste terapt!utico o criminal. -

MEDICO-LEGAL: ¡,imita la noción del aborto a aquellos 
que pueden ser constitutivos de delito, es decir, a los 
provocados, a los que se originan con la conducta in ten 
cional o imprudencia! del hombre; la medicina legal no_ 
atiende ni a la edad cronológica del feto ni a su apti
tud para la vida extrauterina o vbbilidad. 

LA JURIDICO DELICTIVA: La noción del delito en las di
versas legislaciones presenta variantess algunas defini
ciones reglamentan la infraccidn, entendiendo por ella 
la maniobra abortiva (delito de abortol sin fijarse di
rectamente en que tenga o no como consecuencia la muer
te r1el feto, como ocurrid en el Cddigo Penal de 18711 
otras legislaciones entre ellas la nuestra vigente lo 
definen como delito, por su consecuencia final, por la 
muerte del producto de la concepción (271 • 

Bas4ndonos en todas estas definiciones del vocablo aborto el int_! 

r~s principal de esta tesis, se va a concretizar al aborto del º! 

don humano y por consiguiente el que hace referencia a la madre, 

al producto de la concepci~n, a· los agentes abortivos, etc. 

27 Cfr. Francisco GonzSlcz de la Vega1 "Derecho Penal Mexicano 
(los delitosl .•, décimo sexta edición, Editorial Porrda, 
s. A., Mbico 1980, p.p. 127 y 128 
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2. 2 ASPECTO SOCIOLOGICO 

Es necesario que ubiquemos el aborto consentido como un fenómeno 

social; sin embargo, con lo primero que nos encontramos es que 

hay una gran dificultad para adquirir un conocimiento preciso de 

los hechos sociol6gicas que se refieren a este tipo de aborto, 

ya que la complejidad del fenómeno, los mdltiples elementos que 

componen la conducta humana, las normas sociales, las concepcio

nes políticas y religiosas, 110 lo permiten. 

En M~xico el Estado establece normas punitivas para el aborto 

consentido y el 23. 5% de las mujeres en edad fértil lo practican 

a lo largo de su vida reproductiva (28). 

Su prohibici6n legal, social, moral y religiosa, hacen que su 

pr~ctica se realice por los procedimientos más variados y menos 

adecuados, los cuales ponen en peligro la vida de la madre y só

lo ante la presencia de complicaciones se ncude a los servicios 

asistenciales: esta práctica ilegal perjudica a una parte mayor! 

taria de la poblaci6n al poner en peligro el bienestar y, en mu

chas ocasiones, la vida de miles do mujeres, por lo que este ti

po de aborto es un grave problema de salud pd.blica. 

28 Cfr. M. L. Lealr "El aborto en •• • I op. cit., p. 102 
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Por cada tres nacimientos un embarazo es interrumpido deliberad~ 

mente en el mundoJ se estima que a nivel mundial se practica 

anualmente má.s de 35 millones de abortos, llegando algunos cálc!! 

los a cifras cercanas a los 50 millones¡ la mitad de ellos se 

han efectuado bajo condiciones de ilegalidad (29) J aunque estas 

cifras son poco confiables no por ellt> dejan de ser representat.!, 

vas y la magnitud de ellas indica una importante incidencia y la 

necesidad de atender conscientemente este problema. 

Este fenómeno presenta distintos comportamientos y diferentes 

tratamientos en todas las regiones del mundo: durante las ttlti-

mas d(;cadas, muchos gobiernos se han visto en la necesidad de r~ 

conocer que el aborto se practica con frecuencia en su población 

y alrededor de treinta paises han modificado su legislación a 

fin de ampliar las bases jurídicas para la autorización de su 

práctica o lo han legalizado. Es as! como en la actualidad cer

ca de los dos tercios de la población mundial dispone de este ti_ 

po de legislación y la mayor parte habita en los países dcsarro-

llados l 30) , 

La experiencia, en los países que han legalizado el aborto, ind,! 

ca que su liberalización, no genera un aumento en su práctica. 

29 Cfr. Ibid, p. 103 
30 Cfr, Ibid 
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Hay pa!ses con menos de cincuenta abortos por mil nacimientos don. 

de esta legalizado y otros con severas leyes que lo sancionan co

mo Argentina, con más de quinientos abortos por mil nacimientos 

(31). 

En la rcgi6n de Amt1rica Latina, con la \'lnica excepci6n de Cuba, 

el aborto es ilegal o se autoriza para preservar la vida y la ea-

lud de la madre y es en esta región donde ocurren gran parte de 

los abortos ilcgnles del mundo, cerca de veinte millones (32). 

La mayoría de los datos exj stentes se refieren a los casos que t~ 

vieron complicaciones ~ostabortivas por las cuales las mujeres se 

vieron obligadas a recurrir u un centro de salud, ya l]Ue debido a 

su clandestinidad preficntaron compljcacioncs de tal magnitud que 

produjeron su deceso. Esto nos lleva a pensar que las estadfsti-

cas de mortalidad y morbilidad por aborto, csUin rofcridas a las 

mujeres con menos recursos, qlle se ven obligadas a recurrir a la 

práctica abortiva sin las más elcment.:tles medidas de seguridad en 

los procedimientos y en las condiciones de h1gicnl:!. 

Si hacemos un estudio de la rclaci6n entre la incidencia de este 

31 Cfr. Ibid, p. 106 
32 Cfr. Ibid 
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fen<lmeno, su ·condici<ln de legalidad y el nivel de mortalidad por 

dl provocada, nos encontramos ante una alta incidencia en candi-

cienes de ilegalidad como es el caso de Argentina y el de nues

tro pa!&J el daño es muy elevado a pesar de reunir estos paises 

aceptables condiciones de salud y de nivel de vida en general. 

Al mismo tiempo vemos que países con alta incidencia de abortos, 

como es el caso de Cuba, su tasa de mortalidad presenta niveles 

significativamente bajos1 es importante hacer notar que Argenti

na y Cuba tienen niveles de fecundidad semejantes (331. 

En 1937, el primer año en que el aborto fue legalizado en los E! 

tados Unidos de Norteam@rica se efectuaron 745 ,000 en todo el 

pala y, en 1974, fue de 900,0001 se estim<I que el 70• de los 

abortos legales, reemplazada intervenciones ilegales, obtenien

do que la muerte por aborto durante el primer trimeatre bajo a 

3 x 100, 000, que es igual a la mortalidad por amigdalectom!a 

(34). 

Algunos autores al analizar las cifras de incidencia de abortos, 

en los paises que lo han legalizado encuentran un aumento, duran. 

te los primeros años de su legalizaci6n, pero no tienen presente, 

33 Cfr, Ibid, P• 114 
34 Cfr. Guillermo Ram!rez Covarrubias 1 "Medicina Legal.•, Mb!. 

co 1979. p. 114 
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que la calidad de la informaci6n disponible, no puede compararse 

con loa datos anteriores y posteriores a la legislaci6n del 

aborto, principalmente su cobertura, constat4ndose que algunos 

años despuds de su legalizaci6n la incidencia del fen6meno se e.! 

tabiliza en un determinado nivel, 

La encuesta urbana de fecundidad comparada de 1964, dio como re

sultado para la ciudad de Mbico una tasa de aborto de 155 x 1000 

mujeres embarazadas, mientras que lns datos generados por la en-

cuesta mexicana de fecundidad de 1976, dio para el total del 

pata una tasa da 235 x 1000. A pesar de las dificultades conce.12 

tuables y metodol6gicas que presenta la comparaci6n de ambos es

tudios, podría aceptarse que estos datos demuestran. un importan

te aumento en la incidencia del fenClmeno. 

La mujer mexicana inicia pronto su vida reproductiva y tiende a 

terminarla tarde, despuh de haber tenido numerosos hijos. El 

promedio de hijos por mujer que llega al fin de su edad fecunda, 

se calcula en 6 .s tomando en cuenta que el llamado !ndice de ma.!. 

culinidad, es decir, el ndmero de varones que nacen por cada 100 

niñas es de l OS, se obtiene una tasa bruta de reproducci6n de 3. 2. 

A la fecha, el nt1mero de mexicanos en edad f~rtil de l.l a 44 años 

de edad es de m4s de 15 millones (35). 

35 Cfr. Ruby Betancourt1 "La mujer y el crecimiento demogr4f,! 
ca. 11 , op. cit., p. 34 
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Del total de nacimientos regietr.ados en 19731 

El 1.57' correspondieron a madres de menos de 15 años 

El 10.85\ a madres de 15 a 19 años 

El 25.15\ a madres de 20 a 24 años 

El 23.41\ a madres de 25 a 29 años 

El 16.61\ a madres de 30 a 34 ~ñas 
El 12. 71\ a madres de 35 a 39 años 

El 9.81\ a madres de m!s de 40 años 

Lo anterior indica que el 37. 5\ de loe nacimientos provienen de 

madree menores de 24 años (361. 

En los pa!ses que han legalizado el aborto, no se han reportado 

alteraciones o perturbaciones en las conductas sociales, que 

sean atribuibles a esta medida. 

Tambii!n se ha logrado determinar que el aborto en los pa!ses de,! 

arrollados es básicamente un problema de mujeres solteras y en 

los pa!ses subdesarrollados es un problema b4sicamente de muje-

res casadas o que viven en uni6n libre ( 37 I. 

Si intentllramos investigar acerca de las causas por las cuales 

los pa!ses de Tun6ric_a Latina y entre ellos Ml!xico, no disponen 

36 Ibid, p. 35 
37 cfr. l\, Pl!rcz Carrillo1 op. cit., p. 30 
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de la inforrnaci6n de estad!sticas continuas, titiles para el con2 

cimiento de la magnitud del fen6meno del aborto, y tampoco de la 

informaci6n necesaria para su caracterizaci6n 1 encontramos pro

blemas que son generales al sistema de estadística sociodemogr4-

fica y algunos particulares al fen6meno, como es su ilegalidad, 

que enfrenta al m~dico un serio prob1'ema al informar. 

Dentro de los primeros se encuentra la carencia de un eficiente 

sistema de estad!sticas sanitarias, en el que existe una verdad~ 

ra anarqu!a conceptual y metodolCSgica y mantiene problemas de e~ 

bertura, puesto que en la actualidad un 22\ de la poblaci6n mex_! 

cana muere sin recibir atenci6n rn~dica, ignorándose por lo tanto 

las causas de su defunci6n. 

Por otra parte, la informacidn que se capta en el sistema carece 

de variables que permiten ubicar el fen6meno desde el punto de 

vista socioecon6mico, ignorándose los diferenciales de la morta

lidad por aborto en los distintos estratos de la poblacHln. 

Pareciera evidente reiterar que la informaci6n estad1stica disp2 

nible, no hace m4s que demostrar la carencia de inter~s en des en 
trañar, conocer y visualizar la sociedad real, puesto que la in

forrnaci6n generada oculta gran parte de la problem4tica sociode

mogr!fica y por lo tanto dificulta la formulación de pol1ticas 



adecuadas (38), 

Todos los estudios realizados coinciden en que el abor 
to inducido es ¡racticado preferentemente por mujeres ca 
sadas o convivientes estables, de veinticuatro ·a treiñ 
ta años de edad y con mas de dos hijos vivos. El fen3 
meno es md.s frecuente en las zonas urbanas que en las_ 
zonas rurales, lo que podr!a inducir a pensar en el ª!!. 
mento de su incidencia a medida que se urbanice la po
blaciC!n l~tinoamericana y que las mujeres adquieran un 
mayor nivel educativo e ingresen a la vida productiva, 
a menos que se diseñen importantes programas, entre 
otros los de educaciC!n sexual ( 39), 
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NUMERO DE HIJOS POR MUJER, TASAS Y PROPORCIONES DE ABORTOS, Y T~ 

SAS DE EMBARAZO DE NACIDOS VIVOS: AMERICA LATINA, CIUDADES SELEf: 

CIONADAS, 1964 

Hijos Tasas de Tasas de Tasa de Naci-
por abortos abortos embarazo mi en-

Ciudad mujer• por por por tos 
1,000 1,000 1,000 por 

mujeres mujeres mujeres 1,000 
año embara- año 

zadas 

Ciudad de Mbico 3. 3 37 155 237 201 

Bogo U 3.2 26 117 226 200 

San Jos~ de Costa Rica 3. o 33 161 207 173 

Caracas 3. o 34 163 207 

Panam! 2. 7 24 211 186 162 

R!o de Janeiro 2.3 21 141 147 126 

Buenos Aires 1.5 21 246 84 63 

casadas o en uniC!n libre 

Fuente: "Muestra Urbana de Fertilidad Comparada.", Centro Latin,E_ 
americano de DemograUa., (CELADE) 1964 

38 Cfr. M. L. Leal¡ "El aborto en ••• • .. op. cit., pp. 111 y 112 
39 Ibid, p. 107 



Una encuesta realizada en algunas ciudades de América 
Latina en 1964 por el Centro Latinoamericano de Demo
graf!a, encentre tasas de al¡orto por cada mil mujeres 
embarazadas que van desde 117 a 246 por 10001 segtln 
estos resultados pareciera evidente que el estrato so 
cioeconl5mico comtlnmente denominado medio, practica -
con mayor frecuencia el aborto, de igual manera que 
aquellas mujeres que cursaron solamente educacien pri 
maria. -

Las estad!sticas vitales, espec!ficamente las de mor
talidad por causas, nos muestran que la tasa de morta 
lidad por aborto, en mujeres de quince a cuarenta y -
cinco años en el per!odo 1970-1974, ha sufrido un sil! 
nificativo aumento de 0.7 a 0.9 por 100,000 (40), 

En el caso de Ml!xico en los datos ya analizados constatamos que 

la pr4ctica del aborto cst4 costando m&s vidas a medida que el 

pa!s avanza en su proceso de urbanizaci6n, habil!ndose m4s que 

duplicado la tasa de mortalidad por el aborto en el per!odo 
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1970-1974. 

¡;:s necesario que veamos m4s de cerca el proceso de urbanizaciOn 

en nuestro pa!s, ya que es en el sector urbano en donde princ! 

palmente se da el fenemeno del aborto clandestino y ¿por qué no 

se da de igual manera en el sector rural? 

Analizaremos primero de qu~ manera se llega a dar este fent5meno 

en las zonas rurales e indígenas segdn el estudio sociantropol~ 

gico que hicieron Elena Azaola y Salomen Nahmad para la revista 

40 Ibid, p. 108 



Fem: 

En M~xido todos los grupoa ind!genas conocen alguna 
práctica abortiva y la utilizan en alg1ln momento, de 
igual forma el aborto es m4s frecuente en algunos gru 
pos ind!genas que en otros, Hay también algunos conO 
cimientos de ml!todos anticonceptivos, ya que hay en -
el campo mexicano una gran variedad de yerbas y prac
ticas, algunas aut6ctonas, otras de origen europeo y 
africano, que se mencionan con relaci6n al aborto y 
las curaciones (41), 
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La doctora Margarita Nolasco en una entrevista que le hizo la SE?_ 

ci6loga Mariclaire Acosta, soñal6 que: 

En el campo, en general, hay menos abortos que en la 
ciudad. Un hijo natural es menos mal visto en el cam 
po que en la ciudad. Adem.!s en el campo un hijo es -
una inversi6n, es decir, mano de obra futura para la 
parcela (y futura a corto plazo, a 9 6 10 años), mie.!!_ 
tras que en la ciudad es un costo y un estorbo para 
el trabajo materno (42), 

Azaola y Nahmad señalan que: 

En el medio rural se practica menos el aborto que en 
las zonas urbanas. 

Que los conceptos que los diversos grupos ind!genas 
tienen sobre la vida, la muerte, la reproducci6n, lo 
sobrenatural y lo m'1gico no deben ser analizados bajo 
la perspectiva de los patrones culturales y religio
sos occidentales, ya que sus concepciones difieren 

41 Elena Azaola y Salom6n Nahrnad; "El aborto en zonas rurales 
e indtgenas. 11

, op. cit., p. 29 
42 Ibid, p. 30 



por completo de estos valores, dado que su medio am
biente y formas de vida son también distintos. Por lo 
tanto, el hecho de que entre estos grupos se d~ un va
lor especial a la reproducciein, no puede evaluarse si
no dentro de su propio marco conceptual y vivencia! no 
en el nuestro, y sus actitudes frente al aborto no de
rivan de sus creencias y pr&cticas religiosas sino de 
su realidad, de su medio ambiente y de su organizaci6n 
social (43) 
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Elena Grau, en su ani1lisis sobre el desarrollo del fen6meno so

ciol69ico del aborto en las :!reas rurales y urbanas dice lo si

guiente: 

Al existir un desigual acceso a los beneficios del ere 
cimiento econ6mico, se provocan cambios en los patro--
nes reproductivos, as!, en grupos urbanos provenientes 
de los estratos econ6micos y sociales más elevados, 
las tasas de fecundidad se mantienen m~s bajas (44). 

En contraste con lo anterior, la menor disponibilidad de los h_!! 

neficios del crecimiento econ6mico, que se accntda en las zonas 

marginales de las grandes ciudades, as! como en localidades m~s 

pequeñas, influye en forma directa en los niveles extremos de 

la fecundidad fomenina (45). 

En el Censo de 1970 se indicaba que de 4, 218 mujeres 
que contaban con 3 hijos antes de tener 14 años, 

43 !bid, p. 32 
44 I. E. Grau1 op. cit., p. 36 
45 !bid, P• 37 



2 ,015 habitaban en localidades con menos de 2,500 habi 
tantea y 1,590 viv!an en las de mb de 50,000, inclu-
yendo 613 que habitaban en el o. F. (461. 
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En todos los grupos de poblacidn en edad reproductiva, el nt1mero 

de nacimientos en laa zonas rurales es m!s elevado que en las U!, 

banas. Asimismo, en las ciudades de mayor tamaño la funcidn re

productiva es frecuentemente pospuesta a edad ma& avanzada que 

en el campo. Esto se encuentra relacionado con circunstancias 

tales como la mayor disponibilidad de ocupaciones remuneradas 

(en la ciudad), el acceso a la educacidn y a la informaci6n ace!. 

ca de los medios para controlar la fecundidad y de cdmo obtener 

los mismos. 

Adem4s incluye la valoraci6n econdmico-social que se tiene del 

hijo, ya que en !reas rurales, ~ate representa un factor de pro

duccidn; en las zonas urbanas, el hijo constituye un factor de 

consumo, mientras que en 4reas suburbanas, tiene un papel inter

medio, pues por un lado adquiere el carllcter de consumidor y por 

otro, no pierde su papel reproductivo al prestar, muy frecuente

mente, servicios marginales en la ciudad. En las zonas rurales 

al haber una menor disponibilidad de los bienes y servicios men 

cionados, el matrimonio y la funcii5n procreativa ocurren a eda-

46 Ibid 
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des m4s tempranas que en laa zonas urbanas. 

Menciona que las oportunidades de trabajo remunerado para las m.!! 

jeres tienen efecto directo en el nivel de fecundidad y por tan

to, en las tasas de crecimiento poblacional. De manera que si 

adem~s de considerar el hecho de que una mujer sea econdmicamcn

te activa, tomamos en cuenta el que viva en una zona urbana, ob

servaremos una mayor reduccidn en el nttmero de hijos compar4ndo

la con otra mujer que no esté en ambas situaciones. 

Sucede que el ndmero de hombres es mayor que el de mujeres en 

las 4reas rurales, y esto se debe a que la composic!On de la po

blacit5n rnigrante del campo hacia las ciudades, en edades infe

riores a los 25 años, es mayoritaria en mujeres. 

Estas ·entre los 10 y los 19 años emigran en mayor ntlmero que los 

hombres de la misma edad, Este diferencial de la migracit5n de 

hombres y mujeres jOvcnes se puede entender por la facilidad con 

que se coloca la mujer en los servicios, en especial dom~sticos, 

en la ciudad. 

El porcentaje de mujeres habitantes en las zonas urbanas, fue de 

62%, del total de la poblacit5n urbana, en 1975, esta rápida con

centracidn ha sido reforzada por la migracidn desde zonas rura

les como anteriormente se indicd. Los censos de 1970 revelan 
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que el nttrnero proporcional de mujeres aumenta conforme mayor es 

el n~rnero de habitantes con que cuenta la poblacidn (471. 

Por ttl timo señaló la conveniencia de analizar todos los anterio-

res datos acerca de la poblaci6n femenina de M~xico, con el fin 

de relacionarlos con el problema espec!fico del aborto en el 

pa!s, de manera que nos sea posible hacer las siguientes refle

xiones: 

Las mujeres representan más de la mitad de nuestra poblaci6n to

tal, sumando rn4s de 30 millones de seres humanos de servicios ª.! 

peciales y de derechos, tales como facilidades para la anticon-

cepcidn y el aborto libre y gratuito ·(481. 

Como ya se hizo notar, las mujeres campesinas tienen un nt1mero 

muy elevado de hijos y aunque ~stos, en primera instancia, repr~ 

sentan un factor de producción, sin embargo, llega un punto en 

el que se roba san los l!mi tes óptimos y suceda que se comienza a 

generar mano de obra excedente, puesto que las mujeros no pueden 

frenar el ntlmero de nacimientos de sus hijos por carecer de los 

medios' adecuados para hacerlo. El trabajo que efectdan las cam-

47 Cfr. Jbid 
48 Cfr. Ibid 
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pesinas no es remunerado1 y las mujeres que viven en las zonas 

urbanas marginales cuentan t1nicamente con subempleos r.tal pagados 

e insuficientes y, con frecuencia, tienen que mantener a varios 

hijos. Por tanto, en el caso de que el aborto se legalizara en 

Mlhcico, adn sin condiciones limitantes para quien lo exija, pero 

sin que fuese totalmente gr a tui to, todas estas mujeres carentes 

de recursos no tendr!an acceso a él y resultaría ser una medida• 

sumamente ineficaz, puesto que no abarcaría en forma real a la 

totalidad de la poblacidn femenina del pa!s, que es la que con 

mayor frecuencia recurre al aborto. 

Dentro de las repercusiones socialas que tiene el aborto clande!_ 

tino se encuentran las consecuencias que el pa!s y su desarrollo 

sufren al verse lesionadas en su economta, ya sea por los gastos 

ocasionados por los servicios pl'iblicos de atención mt1dica desti

nados a la atención de mujeres que padecen alguna complicación 

originada por un aborto mal realizado, también la falta do pro

ducción de la mujer, ya que t'fata queda pendiente por estar la m~ 

jer internada, do igual manera las erogaciones que el Ministerio 

Pdblico lleva a cabo con motivo de la muerte de estas mujeres, 

aunadas a la pérdida de tiempo que tiene que sufrir al enfrenta!. 

se ante un problema que todos los días tiene que atender, el 

cual va creciendo rápidamente. 
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Adn cuando las estad!sticas manejan como causas primordiales ad)!_ 

cidas por las mujeres que llevan a cabo el aborto provocado, en 

primer Ulrmino el ndmero excesivo de hijos y, en segundo, la ma

la situacidn econdmica, es evidente que ambas deben ser estima

das en forma conjunta, ya que lo primero est4 involucrado con lo 

segundo, y en nuestro pafs la pobreza es mayor que la opulencia .. 

Las mujeres mexicanas que mds frecuentemente recurren al aborto 

son: 

Casadas o que viven en unidn libre 65\ 

Catdlicas 86\ 

Madres de numerosos hijos 70\ 

De 26 a 40 años 53\ 

De bajo nivel econdmico 68' 

De ingresos familiares insuficientes 
o precarios 76' 

Amas de casa º' 
Dedicadas a los servicios o a la 
industria 19\ (491 

En un estudio entre 1966 y 1972 hecho por Det Green y Col. sobre 

caractedaticas psicosociales, de 13,365 mujerea estudiadas con 

relacit!n a abortos procurados, la incidencia fue la dguiente1 

49 J. A. Herrera Moro¡ op. cit., p. U 
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65• 

Casadas o que viven en uni<!n libre 

86' 

Cat!llicas 



70\. 

Madres de numerosos hijos 

68\ 

De bajo nivel econ6mico 

49% 

Amas de Cd&a 

35 

53% 

De 26 a 40 años 

76\ 

De ingresos familiares insuficientes o 
precarios 

Dedicadas a los servicios o a la 
industria 



Por cada dos madres que tienen un hijo, hay una que 
aborta, hay dos mujeres sin familia que abortan. 
En el grupo de las mult!paras de este estudio, las 
que se provocan abortos con mas frecuencia son las 
separadas y las divorciadas, y las que lo hacen me
nos frecuente son las que viven en uni6n libre. En 
tre las rnult!paras se observd que a mayor escolar!= 
dad, se presentaba mayor cantidad de abortos provo
cados. La presi6n social y econ6mica fueron muy 
importantes en este estudio; en cnmbio, la religidn 
no tuvo ninguna importancia (50). 

36 

Otros estudios coinciden en que las principales razones que adu

ce la mujer para decidirse a abortar, en orden de importancia 

sont 

nctmero excesivo de hijos 

mala situaci6n econ6mica 

desaveniencias conyugales 

ocultaci6n social 

problemas profiUcticos o 
terao~uticos 

52\ 

27\ 

12\ 

6\ 

3\ 

Los abortos permitidos por la loy dan a pon as el 3. 5 \ de los indJ! 

cidos, lo cual arroja un abrumador 96.5% de abortos ilegales (51). 

Hay que hacer una diferenciacidn entre c6mo es visto el aborto 

inducido entre la conducta humana y c6mo lo ve la sociedcd, la 

50 Jos~ Cueli; "El aborto en el marginado psicol6gico.", en 
M. L. Leal, op. cit., p. 142 

51 J. A. Herrera Moro1 op. cit., P• 41 
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52' 

Nllmero excesivo de hijos Hala situacidn econdmica 

Desáveniencias conyugales Ocultacidn •ocial 

Problemas profilllcticos 
o terap8uticos 



Abortos permitidos por 
la Ley 

96.5t 

Abortos ilegales 

38 
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conducta humana, lo ve de forma individual y la sociedad de for

ma colectiva por medio de pol!ticas que tienen una finalidad so

cial. 

Desde el punto de vista individual, el aborto es utilizado como 

una forma de planeaciOn familiar, principalmente ante el fracaso 

de los métodos anticonceptivos y por falta de informaci6n al re!! 

pecto, y desde el punto de vista colectivo es una pol!tica forro! 

da en una sociedad en la que no podemos pensar que esté encomen

dada al control de la natalidad, pues ello ser!a negar los bene-

ficios de la planificacidn familiar y de la medicina preventiva. 

Germain G. Grisez dice que dentro de las motivaciones que aduce 

la mujer para provocarse un aborto, son las mismas razones que 

la mueven a practicar la contraconcepci6n, ya que algunas veces 

el aborto es un m~todo de control de la natalidad y con mucha 

frecuencia es el remedio para evitar las consecuencias de una 

falta en los m~todos anticonceptivos. 

El aborto es un método primario de control de la natalidad en el 

Jap6n y en los pa!ses comunistas, siendo legal con este fin. 

Quizá tnmbi6n ha sido un m6todo posible en pa!ses sub 
desarrollados, menos industrializados. El aborto en_ 
los pa!ses desarrollados como Estados Unidos y Gran 
Bretaña, urbanizados e industrializados a gran nivel, 



parece ser método secundario de control de natalidad. 
Se prefieren los mét'odos anticonceptivos y el aborto 
se usa principalmente en caso de fracaso de los prime 
ros (52). -
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El uso del aborto provocado como un m~todo de control de natali

dad secundario, nos muestra que casi el 40t de los embarazos ac

cidentales (es decir, a pesar del uso de anticonceptivos) acaba

ron en aborto ilegal, mientras que menos del 4% de los otros em

barazos (es decir, sin el uso de anticonceptivos) acabar4n as! 

(53). 

El que la mujer se provoque un aborto ella misma o con ayuda de 

yerberas, parteras, enfermeras o m~dicos estli determinado por la 

si tuaci6n econ6mica en qua se encuentre, ya que entre mayor sol

vencia econ6mica tenga mejor ser& el servicio de la persona que 

la ayude. 

Otro grave problema que presenta el aborto clandestino, es que 

también es un problema de discriminaci6n social, ya que existen 

evidencias de que las complicaciones derivadas de abor~os induc,! 

dos, ocurren con mayor frecuencia entre las clases pobres, que 

adcmds no tienen acceso a la informaciOn, ni a los servicios ne-

52 G. G. Grisez; op. cit., p.p. 88 y 89 
53 Cfr. Ibid., p. 90 
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cesarios para evitar la concepcidn. 

Uno de los sectores de poblacidn mh afectados con este problema 

es el marginado. 

Estos grupos marqinados o barrios ba,os, no sdlo de la ciudad de 

M~xico sino de la mayor!a de las grandes urbes, estSn consti tui

dos inicialmente por campesinos que se trasladau a la ciudad en 

busca de mejores oportunidades, por lo que se quedan en las 

afueras, hacinados en casas de Umina, con techos de cartdn y P~. 

sos de tierra, en condiciones infrahumanas; también se instalan 

en las azoteas de los edificios. 

Para esta gente los conceptos de familia, matrimonio, trabajo no 

son valorizados como los conciben quienes viven en otras condi

ciones. As!, por ejemplo, les resulta muy dif!cil conservar un 

trabajo fijo porque carecen de la idea de puntualidad y asisten

cia, 

54 

El ambiente que rodea a la gente que vive en estas zo
nas es sumamente deprimente y es muy dif!cil la comun,! 
cacidn con ellos, incluso verbal, tienen un escaso vo
cabulario que no rebasa en su totalidad las novecien
tas palabras, al grupo de psicdlogos que auxiliaron P.! 
ro llevar a cabo el estudio, hubo que darles terapia 
de grupo para ayudarlos a aguantar (soportar) y que P!! 
dieran acostumbrarse a su estilo de comunicacidn, para 
poder establecerla con los marginados (50 • 

s. Cueli1 op. cit., p.p. 142 y 143 
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Los niños no asisten con regularidad a la escuela lo que limita 

su proceso de sociabilizaci6n, dando como resultado esa falta de 

comunicacidn y lenguaje, ya que el ser humano empieza este proc_! 

so a edad temprana y a mayor edad m&s dificil es, por lo que bl_!! 

quean su educaci6n y adelanto. Estos niños tienen habilidad pa

ra las funciones motrices, pero muy poca posibilidad de desarro

llar las funciones con9noscitivas, por la falta de educaci6n au

nada a la escasa comunicacidn y la falta de alimentación adecuada. 

Todo esto no se vive en t(!rminos de aborto, pero es toda una se

cuela de pt!rdida1 este an!lisis nos esboza en t@rminos generales, 

la forma en que vive esta gente, para as! poder entender lo que 

significa el embarazo y el aborto, ya que para ellos tienen una 

connotacidn totalmente distinta a la que tiene para las personas 

de 'condici6n social media o alta. 

En estos barrios marginados el embarazo tiene un car4c 
ter puramente biol69ico. El hombre lo concibe como -
una forma de expresar su masculinidad en t~rminos por 
dem4s primitivos:. en un mundo donde se carece de todo, 
el ctnico valor que se toma en cuenta es el de la pater 
nidad, pero una vez que se presenta el embarazo, de h°! 
cho, el hombre desaparcca; estas mismas característi
cas despiertan en la mujer la tendencia al aborto (55). 

Debido a este comportamiento del padre, en las familias los num~ 

55 Ibid, p. 144 
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rosos hijos son de dos a tres padres diferentes que etilo pasan 

temporalmente por el hogar, la madre se ve obligada a salir a 

trabajar, cosa que usualmente hace en el tipo de subempleo, ven

diendo los mita diversos objetos en los cruceros de las calles im 

portantes o dedicadas a otras ocupaciones eventuales, para obte

ner un ingreso inestable y bajo. LOS hermanos pequeños quedan 

al cuidado de los que son un poco mayores, pero no lo suficiente 

para hacerse cargo con ~xi to de la responsabilidad que les es i!!! 

puesta por la madre 1 de ahf: que sobrevengan accidentes caseros 

originados, adem!!.s, en la ignorancia (56 l. 

No es infrecuente que los pequeños presencien el aborto provoca

do de la madre, que se practica en las peores condiciones de hi

giene y en forma sumamente rudimentaria: utilizan la quinina, 

las ti jeras, algunos derivados de la oxi tocina, el tallo de la 

laminaría que se hincha dentro de la matriz e incluso agujas. 

oespu~s de un aborto tardan en reanudarse las relaciones sexua

les para evitar una posible infecci<ln de 30 a 40 d!as. 

Entre los grupos que practican el aborto, ~ste no se presenta s~ 

lamente en su forma especHica sino tambH!n en la p~rdida de 

miembros del cuerpo, as!, el descuido engendra la amputaci6n de 

56 Cfr, Ibid, p.p. 144 y 145 
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dedos 1 manos y otras partes del organismo. Estas pérdidas pare

cen derivadas de la situación de aborto y no tienen que ver con 

la moral sino con lo psicológico, 

Se trata de un problema a nivel no individual. El aborto forma 

parte del cuadro de miseria, drogadicci!Sn, alcohol, delincuen

cia, etc. El marginado no diferencí'a entre las distintas p@rdi

das (57), 

Como se vio en este apartado, el aborto es un fendmeno social, 

con un alto !ndice en su pr4ctica, la cual se lleva a cabo con 

mayor frecuencia en las zonas urbanas, bajo un marco de absoluta 

clandestinidad, que nos enfrenta a un grave problema de salud p~ 

blica dado por altos grados de morbilidad y mortalidad femenina, 

ocasionado por las condiciones insalubres en que se realiza esta 

pdctica. 

57 Cfr. Ibid, p. 143 
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2. 3 ASPECTO MEDICO 

Al afectar a un gran ndmero de personas, el aborto es un proble

ma de salud pQblica que se presenta de manera mb dram,tica en 

loe sectores de la poblaciOn de escasos recursuH. 

En México se ha calculado que se efectOan l' 200,000 abortos por 

año, el 39\ por médicos, con,una mortalidad materna de 60,000 

por año1 teniendo México un promedio de natalidad de 42 por 1,000, 

mientras que en países como Estados Unidos de Norteam8rica es de 

18 por l,ooo (581. 

Ademas de un alto costo en salud de la poblaci6n femenina, el 

aborto practicado en forma clandestina representa una fuerte er2 

9aci6n al ·Estado, si consideramos que la mayor parte de los abo!: 

tos atendidos en las unidades hospitalarias del IMSS, correspon

de a abortos sépticos iniciados antes de llegar a estas unidades. 

El aborto atendido hospitalariamente, causa, en el IMSS, siete 

muertes maternas por cada 1O,000 abortos 1 aunque se desconoce la 

tasa real de muertes maternas en los abortos ilegales, se puede 

considerar que es superior, ya que l!etos no son atendidos con 

los requisitos m!nimos de higiene, ya que los costos del servi-

58 Cfr.: G. Ram!rez cavarrubias1 op. cit., P• 114 
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cio mOdico se han incrementado en todo el mundo en forma alama~ 

te (59). 

Los pa!se~ m&s interesados en reducir sus tasas de natalidad me-

diantc programas de planificaci!5n familiar son generalmente los 

de escasos recursos econc5micos. 

En el campo de la seguridad social mexicana, se han llevado a C,! 

bo estudios, los cuales demuestran que los recursos consumidos 

por los programas de planificaci(ln familiar son hasta tres veces 

inferiores a los gastos necesarios para atender los partos y 

abortos que la poblaci6n derechohabiente hubiera demandado de no 

haber iniciado el programa de planificaci6n familiar (60). 

Dentro de los elementos que forman parte del costo de la aten

ci6n de partos y abortos deben considerarse que en el Seguro So

cial un 25% de las camas de los servicios gineco-obstétricos es

t&n ocupadas por 111lljeres que se han inducido abortos. Los d!as

cama para una paciente por aborto o sus complicaciones son fre

cuentemente m4s que los utilizados en la atenci6n de un parto 

normal; su costo oscila entre 20,000 y 35,000 pesos. 

59 Cfr. Agust!n Barbosa Kubli¡ "El Aborto en M~xico.", en J, A. 
SAnchez Coraleno Drtvil.a et alii, op. cit,, p. 4 

60 Cfr. Ibid, P• 6 



Para provocarse un aborto, la mayor.ta suele recurrir: 

en orden de importancia, a m~dicoe, 34\J comadronas, 
19.6%; a ellas mismas, 18.8\; a parteras, 84\; a enfer 
meras 4. 9%1 y a estudiantes de medicina, O.O (61), -
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Es significativa la proporción de mujeres que (por carencia de m!! 

dios econ6micos) se provocan solas un aborto, exponiendo gravemen, 

te su salud. 

Entre los m~todos más usuales para abortar, destacan: 

los legrados o raspados, 24. 5% 1 la introducci6n intra
uterina de cuerpos cxtr años, principalmente sondas, 
22.8\; la ingestión de infusiones de diversas hierbas 
con reputación abortiva, 14.4\: las inyecciones de so
luciones salinas, jabonosas o avinagradas, 13. 9\ J los 
medicamentos orales, G. 6t 1 y los ejercicios bruscos, 
golpes, etc., 2.9% (62). 

Estos métodos con excepción de un legrado bien hecho suelen ser 

muy peligrosos, más aGn si se recuerda que generalmente los apli

can manos inexpertas y en condiciones antihigiénicas. En M~xico 

se practica poco el m6todo de 11 succi6n 11
, que es el menos dañino 

y m.1.s rápido cuando se realiza en las primeras ocho semanas de 

la gestaci6n (63). 

61 Cfr. !bid, p. 19 
62 Cfr. !bid 
63 Cfr. !bid 
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Cuando el aborto es hecho por personas competentes, en condicio

nes asOpticas, es un procedimiento relativamente seguro cuyos 

riesgos a corto plazo pueden ser medidos con facilidad. Cuando 

lo llevan a cabo personas sin experiencia o en condiciones anti

higi~nicas, como es con frecuencia el caso en los abortos ilega

les, las complicaciones a largo plazo, la mortalidad y la morbi

lidad son mucho mayores y al mismo tiempo mucho m4s dif!ciles de 

evaluar en su totalidad. 

En M.t!xico las tasas de fecundidad y de embarazo de alto riesgo 

han sido de las más elevadas del mundo. Se considera embarazo 

de alto riesgo aquel que se desarrolla en mujeres menores de 18 

años o mayores de los 35 (64). 

La mortalidad materna blisicamente por hemorragia e infecci6n, 

as! como por toxemia grav!dica es tambi~n de las mtis altas del 

mundo. 

El IMSS reporta que sólo una tercera parte muere por aborto, pe

ro el dato es poco confiable, ya que no todos los casos se hosp! 

talizan y la certificaci6n es dudosa cm muchos de ellos. Hasta 

64 Cfr. M. Mat!as Candano1 "Aspectos Mlldicos y de Salud.", en 
1 M. L. Leal etalii: op, cit., p. 32 
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el momento silla hay cifras de su frecuencia en el Distrito Fede

ral, 

Con un cuestionario elaborado en coordinacie5n con el Centro Lat,! 

noamericano de oemograf!a de la ONU fueron entrevistadas l, 753 

mujeres de 2, 000 familias, seleccionadas para evaluar la frecucn, 

cia del aborto en el Distrito Federal. 

Se escogill una mujer de cada familia entre 16 y 44 años de edad, 

De @atas el 78. 8% hab!an tenido relaciones sexuales; las tres 

cuartas partes, el 73. 7% habían sido embarazadas1 y una de cada 

tres, el 34. 9\ hab!a tenido alguna vez un aborto. 

Teniendo en cuenta que algunos autores fijan la abortabilidad de 

tipo fisiolllgico-natural, o esponUnea, entre 9 y lll nos encon

traríamos con que en el Distrito Federal, de cada tres abortos 

dos ser!an inducidos y uno espontáneo (65). 

Hace varios años el doctor Mateas Fournier informo sobre un gru

po estudiado por la Direccilln de Atencilln Materno Infantil de la 

SSA, en el que se establecill que el porcentaje mas alto de abor

tos se iniciaba desput!s del tercer embarazo y correspond!a a mu-

65 Cfr, Ibid 1 p. 33 
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jeres ca&adas, de religi6n cat6lica, de escolaridad baja y de P!?. 

cos ingresos econ6micos 166). 

En MAxico no ocurre como en otros pa!ses latinoamericanos, que 

son &oJ.teras las muJeres que aLJortan, por el contrario, son cae! 

das y viven en uniones maritales estables. Basta anotar que en 

encuestas efectuadas a domicilios el 87 .1\ viv!an en una rela-

ci6n estable. Asimismo viv!an en igual condici6n el 98\ de las 

personas que respondieron la encuesta en los hospitales. con

trasta con estas cifras el hecho de que la cuarta parte de los 

nacimientos que se registraban en M6xico sean ilog!timos. Pare-

ce que cuanto m4s se eleva el nivel socioecon6mico de las perso

nas, aumentan las tasas de aborto inducido en las mujeres solte

ras y por consiguiente decrece el n11mero de hijos ileg!timos (67). 

Entre 1967 y 1971 acudieron al IMSS por aborto B, 179 mujeres. 

El 42.3\ manifest6 que se lo hab!a provocado por tener muy ba-

jos ingi.·esosi el 22.5% adujo como causa de su determinaci6n el 

n11mero excesivo de hijos. Para lograrlo el 41. 4' utiliz6 medie,!! 

mentas inyectables, el 38 .1 % r~medios populares, el 9% sondas i,!! 

trauterinas, el S, 5% medicamentos locales y el 3. 7% legrado ute-

66 Cfr. Ibid 
67 Cfr. Ibid, p. 34 
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42.3 % 

Por bajos ingresos Ntlmero excesivo de hijos 

41. 4% 
38. u 

Utilizd medicamentos inyectables Remedios populares 

Sondas intrauterinas Medicamentos locales 

Legrado uterino 
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rino. En cuanto al procedimiento el 48. 7\ fue por automaniobrae, 

el 27.6\ por procedimientos emp!ricos, el 10.7\ por enfermeras, 

el 8.2' por m~dicos y el 4,8\ por otras personas (68). 

Por lo anterior podernos concluir que el aborto no es un fendmeno 

provocado por motivaciones de honor o de ocultaci6n social, sino 

por conflictos socioeconOmicos. En toda Latinoam@rica el fen6m_! 

no del aborto en M~xico es similar, ya que tiene las siguientes 

caracter!sticas i 

Escaso uso de anticonceptivos eficaces. 

Es un recurso usado por carencias econ6micas y por sobrepo

blaci6n familiar. 

En niveles socioecon6micos altos el aborto inducido legal o 

ilegal no es problema. Se compra el servicio. 

Esto hace pensar que hasta ahora el aborto no ha sido un derecho 

sino un privilegio para determinados grupos sociales. 

Como sabemos cualquier conflicto social tiene consecuencias y se 

cuelas, las cuales pueden variar, pudiendo ser desde resultados 

sencillos sin complicaciones, hasta el origen de otros fen6menos 

68 Cfr. Ibid, p.p. 34 y 35 
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Por automaniobras Por procedimientos emp!ricoa 

Por enfermeras Por medicoa 

Por otras personas 
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que conllevan hechos que afectan grandemente a la comunidad. 

Las complicaciones del aborto inducido son diversas. Deben dis

tinguirse entre las directamente asociadas al aborto y aquellas 

propias de padecimientos preexistentes. 

Twnbi4!n se deben diferenciar las que se presentan segdn la mane

ra como se induce el aborto, el sitio escogido, ml!todos selecci2 

nadas, recursos utilizados y edad del embarazo. 

Se debe revisar en primer lugar el peligro de mortalidad. Post.!! 

riormcnte las complicaciones relacionadas con el momento de la 

induccie5n del aborto, aquellas que se present.an en el postopera

torio y finalmente las secuelas que afecten la fertilidad poste

rior. 

En M~xico no es Ucil obtener datos sobre la mortalidad en el 

aborto inducido, porque las pacientes no lo confiesan pues su 

prftctica esta penada por la ley. Sin embargo, es posible tomar 

como punto de referencia la mortalidad en los casos de aborto 

s~ptico que es sin6nimo de aborto inducido. Por el contrario en 

el aborto espontáneo las infecciones son secundarias. 

La frecuencia de mortalidad por aborto séptico var!a entre el 
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y el 10\ y su causa primordial es el shock bacteriémico, Lo que 

representa a la población que habiéndose inducido un aborto en 

condiciones médicas y técnicas inadecuadas, tiene que acudir a 

un hospital que cuenta con todos los recursos disponibles en 

nuestro medio. 

En los hospitales dependientes de la SSA, ISSSTE e IMSS, la fre

cuencia de infecci6n en cualesquiera de las formas del aborto V!_ 

r!a del 15 al 30% y la hemorragia es del 60 al 80\, 

Cuando el aborto se hace en condiciones óptimas no surgen cornpl.!, 

caciones. Asimismo, si el aborto se hace en el primer trimestre 

los peligros ser!n menores que si se induce en el segundo. 

Pero cabe anotar qu~ cuando el nivel cultural de las personas 

que recurren ·al aborto es muy bajo, acuden a la inducci6n con m~ 

yor tardanza aumentando de manera ostensible las complicaciones 

( 69). 

La prevención del aborto voluntario es la prevenci6n del embara

zo no deseado y esto implica el llevar a la vida cotidiana la 

tecnología anticonceptiva y la manera de lograrlo tiene que ini-

69 Cfr. Ibid, p.p. 48 y 50 
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ciarse con una educaciOn sexual adecuada, la cual además de con

ducir a los jovenes a una vida más plena, prevenga el aborto. 

Ea muy importante que la educaci6n sexual y la planificaci6n fa

miliar tengan programas simétricos. 

México, en relaci6n con los programas de plancaci6n familiar y 

educaciOn sexual, ha llegado un poco tarde en comparaci6n con 

otros paises. Fue solamente hasta 1973 cuando las instituciones 

oficiales presionadas por un gran incremento demográfico y por 

el recrudecimiento de conflictos sociales, comenzaron a ocuparse 

del problema. 

Se trataba de contener el crecimiento de la natalidad más que de 

dar soluciones a los graves problemas que afectaban el bienestar 

de la población. A partir de este momento se habló de "paterni

dad responsable" y se utiliz6 el idioma internacional de la 11 pl!! 

nificaci6n familiar". Sin embargo, se descart6 el control de la 

natalidad porque ésto conlleva el compromiso t4cito del aborto. 

se habló, más bien, de elevar el nivel sociocultural de la pobl~ 

ci6n para que ~sta tuviera una mayor responsabilidad social que 

encaminara a las familias hacia el progreso. Pero no se inform6 

a los hombres y a las mujeres sobre los medios adecuados para 

prevenir la conccpci6n. No se les enseñ6 el empleo de m6todos 

anticonceptivos de elevada eficacia. 
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Desde 1931 el COdigo Penal Mexicano estableci6 el castigo para 

la mujer, el mlldico y el cOmplice, que intervinieron en la pr4c

tica del aborto. Con ingenuidad se penso que con m~todos repre

sivos se podf'.a terminar con un profundo problema social, produc.! 

do por mt1ltiples causas, comn l"lcurre con el aborto. Lo que se 

obtuvo fue convertirlo en clandestino y mercenario. Este hecho, 

de suyo perjudicial para la mujer precisamente por su car.tetar 

clandestino tiene, ademas, funestas consecuencias porque al es

tar prohibido por la ley e! aborto, se excluye la posibilidad 

del uso del servicio mddico y del empleo de condiciones higidni

cas favorables para efectuarlo. Las mujeres que se han visto 

precisadas a recurrir a '11, pueden acudir a los hospitales sola• 

mente para curarse las secuelas en extremn graves, tales como h,! 

morragias, infecciones y cuando est4n amena:::adas por la esteril!. 

dad y la muerte. Es decir, no se procura la acci6n preventiva 

sino que es indispensable el agravamiento de la paciente para 

que se le permita gozar de los servicios asistenciales del Estado. 

Algunos estudiosos dedicados a la medicina sanitaria consideran 

el aborto como una enfermedad end4!mica, por consiguiente, plan

tean la aplicaci6n de tratamientos propios de esta clase de en

fermedades. As!, la doctora Blanca Ordoñez, expuso la convenie_!! 

cia de utilizar el sistema de Leavell y Clark que ataca a tres 
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niveles la enfermedad. Estos soni 

PrevenciOn primaria 

Esta tiende a disminuir la frecuencia del aborto voluntario por 

medio de una adecuada educaciOn sexual que evite el embarazo no 

deseado, difundiendo los programas de planificaciOn familiar da!! 

do a conocer m(!todos anticonceptivos. 

Prevencit5n secundaria 

Esta busca prevenir complicaciones y secuelas perjudiciales. 

Previniendo oportunamente a la poblacit5n sobre los riesgos y pe

ligros del aborto y proporcionando servicios m~dicos de buena c~ 

lidad y adem4s aplica tratamientos oportunos para embarazos en 

los cuales el· aborto est4 recomendado en las primeras etapas de 

la gestacit5n (generalmente se recomienda el primer trimestre). 

PrevenciOn terciaria 

Procura evitar el uso frecuente de este servicio por parte de 

una misma paciente. Incorporándola en forma inmediata a los pr~ 

gramas de planiflcaci6n familiar, de post parto y de postaborto y 

reconquista a las personas que por una u otra causa hayan deser

tado de los programas de planificaci6n familiar (70). 

70 Cfr. !bid, P•P• 57 y 59 
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En 1970, ya eran procedimientos de uso corriente para controlar 

la fecundidad, los medicamentos orales, y la aplicacidn de disp2 

si ti vos intrauterinos, 

La investigacic5n en reproducci6n humana es indiscutiblemente un 

campo que ha cobrado fuerza creciente desde 1960 a la fecha. En 

1950 era insospechada por el mundo m~dico la posibilidad de con

trolar la fecundidad por medio de medicamentos orales o la apli

caci6n de dispositivos intrauterinos, procedimientos de uso co

rriente en 1970, no s61o por el especialista, sino por el ml!dico 

general y aan por personal paraml!dico. 

Hemos analizado las principales consecuencias del aborto clande,! 

tino, lo que nos dio como resultado la grave problem4tica de sa

lud pdblica de esto fendmeno. 

Veamos ahora cut1.les son las consecuencias de la pr~ctica legal 

del aborto. 

Se resumen algunas de las principales consecuencias que, en base 

a las consideraciones m~dicas generales o psiqui~tricas y psico

ldgicas se podrían esperar como resultado de la pdctica legal 

del aborto por cualesquiera de los motivos invocados ya sean 

aquellos de orden ético o humanitario, o bien por razones ml!di-
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cas, o para evitar enfermedades congénitas de naturaleza ambien

tal o gendtica, o por razones sociales o inclusive de !ndole pe! 

sonal o de aborto a solicitud. 

Disminuye la morbilidad y mortalidad materna. 

Proporciona a la población recursos médicos y técnicos más 

eficaces y seguros. 

Concentra a la población femenina y preferentemente a la pa

reja, en centros médicos y asistenciales con la idea do ex ... 

tender el conocimiento y responsabilidad emocional ·ie la vi

da sexual y contribuir a la resolución integral do algunos 

problemas de salud pdblica en el pa!s. 

Previene los abortos de repetición, ya sea facilitando el 

uso de medidas anticonceptivas temporales o instituyendo mé

todos anticonceptivos definitivos, contribuyendo en esta fo!. 

ma al empleo de una metodología de planificación familiar 

más razonable. 

A largo plazo y complementando con programas de planifica

ción familiar eficientes, disminuye la incidencia de la pr6_c: 

tica del aborto inducido. 

Estimula la pr6ctica del aborto por personal médico y param! 

dice calificado, sobre todo cuando ~ate se practica en las 
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primeras ·semanas de la gestación en que es menos peligroso 

que un parto normal i disminuye adem4s la necesidad de recu

rrir al aborto ilegal efectuado por personal no calificado. 

Evita el nacimiento de hijos no deseados que generan conduc

tas conflictivas en la madre, la pareJa, el grupo familiar y 

la sociedad. !latos conflictos se objctivizan en lo económi

co, en la sobrepoblaci6n, y en el aspecto !ntimo o emocional 

de la madre soltera y de la pareja, siendo l!ste el elemento 

iniciador de una cadena cuyo resultado ser4 el hijo no de

seado. 

Implementa las pe sibil idades para que la mujer pueda ejercer 

su capacidad de decisi6n. Esto eventualmente podr4 conducir 

a la disminución o desaparició'n de los sentimientos de indil! 

nidad y culpa de la mujer. 

l\urnenta inicialmente el ntlmero de abortas legales (71). 

oe llegar a liberalizarse la pr4ctica del aborto en Mbico, el 

eugen(!sico y el aborto a solicitud de la interesada o por razo

nes socioecon6micas, aparecer!an requisitos nuevos en los servi

cios de salud pablica. 

7l Cfr. Ibid, p.p. 30 y 31 



62 

Es de esperarse que los programas de planificaci6n familiar aba

tan el problema del aborto en Ml!xico y que las abortantes, des

pu~s de la experiencia lesiva que significa la practica del mis

mo, busquen mayormente su prevenci6n¡ pero, tambi~n, es de espe

rarse que el aborto complicado por su pr~ctica clandestina baje 

su incidencia y el costo del abatimiento de las complicaciones 

equilibre P.l gasto que genera el aborto inducido. La hospitali

zación por aborto complicado es prolongada y por el inducido es 

breve. 

Desde el punto de vista de recursos f!sicos y humanos no se re

quieren servicios especiales, como no se requlcren instalaciones 

especiales para los servicios de planificaci6n familiar1 serta 

conveniente solamente la ampliaci6n de las existentes incluyendo 

el seryicio dal aborto inducido en los servicios de gineco-obst!:_ 

tricia y de medicina general y la utilizaci6n de las cl!nicas de 

campo para la solución de los casos de infertilidad postovulato

ria e inducción de la menstruaci6n, 



PRACTICA DEL ABORTO 

PROCEDIMIENTO Y PERSONAL QUE LO PRACTICA 

Procedimiento Personal Eficacia Riesgo Fertilidad subsecuente 

Pociones yerbera baja mediano frecuentemente 
comprometido 

Automaniobras la mujer eventual muy elevado comprometida 

Ftl.rmacos orales farmacéuticos s6lo a dosis elevado frecuentemente 
personal no tóxicas comprometida 
calificado 

Cáustico vaginales personal no ineficaz elevado eventualmente 
calificado comprometida 

Sondas endoutcrinas parteras, eventual elevado frecuentemente 
personal no comprometida. 
calificado 

Tallos laminaria parteras, elevado se complemen- frecuentemente 
m~dicos ta con legra comprometida 

do, elevado-
sin asepsia 

Dilataci6n y legrado m~diL'o, elevado menor eventualmente 
partera comprometida 

Succi6n m~dico elevado m!nimo eventualmente 
comprometida 

Soluciones m~dico elevado m!nimo eventualmente 
intraamni6ticas comprometida 

"' "' 



Procedimiento Personal 

Hormonnlcs, cstr6- farmac6uticos, 
ge nos, andrógenos, personal no 
prostaglandinas calificado 

normonales m11dico, en fer-
pi·ostaglandinas mera 

Procedimientos en en proceso de 
inmuno16gicns, investigaci6n 
vacuna m6dica 
anligonadotrof!nica 

Radiaci6n y drogas m!ldico 
el tot6xicas 

Historotom!a m!ldico 
cirujano, 
gincc6logo 

Histcroctom!a módico 
cirujano o 
ginecólogo 

Eficacia Riesgo 

nula m!nimo 

elevado m!nimo 

elevado m!nirno 

relativa mediano 

absoluta mediano 

absoluto mediano 

Fertilidad subsecuente 

eventualmente 
comprometida 

aparentemente 
nula 

temporal o definitiva 

infertilidad 

infertilidad 

infortilidad 

"' .. 
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·2, 4 l\SPECTO PSICOLOGICO MORl\L Y HUMANO 

En nuestro medio 1 casi todas las parejas practican alguna forma 

de anticoncepcidn, que va desde el irreversible procedimiento 

quirtlrgico de la esterilizaci6n hasta confiar en la buena suerte 

(que rara vez tiene ~xito). 

Existen numerosas razones por las que las parejas pueden estar 

motivadas a planificar su familia, 

Generalmente es la mujer quien emplea la t4!cnica anticonceptiva 

y por lo tanto la que asume, en su totalidad, el control natal. 

Como consecuencia de esta responsabilidad la mujer se ve muchas 

veces frente a presiones y conflictos internos y externos como 

son los aspectos religiosos, morales y f!sicos. 

En las mujeres solteras la anticoncepci6n llega a producir con

flictos m3.s serios, sobre todo en el 4rea psicoldgica, ya que 

mientras el sexo puede ser ahora puramente rom4ntico, sin temor 

de las consccuenclo.s y el final de una pasividad sexual, la res

ponsabilidad consciente tiende a aumentar la ansiedad y los tem.!! 

res inconscientes de prostituci~n, con el resultado claro de que 

las sujetos est.!n adn m!s temerosas de que loe hombres las des

precien y las abandonen. 
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Si estos problemas surgen en relaci6n a los anticonceptivos, 

¿qu@ se podr!a decir en relación al aborto?, muchos estudios han 

intentado determinar las reacciones de las mujeres ante el abor

to, concluyendo que el aborto es una experiencia perturbadora, 

sin embargo, la mayor!a de las mujeres se recobra. Es probable 

que las circunstancias del aborto que influyan en las reacciones 

de la mujer en tal forma, que se esperar.ta que las atm6sferas de 

cuidado médico seguro y oe apoyo produzcan diferentes resultados 

que los abortos il!citos y sin licencia. 

Desde el punto do vista psicol6gico, podemos considerar que los 

problemas que el aborto, en lo general, ocasiona en las mujeres 

que lo padecen son tan graves como los problemas que pueden sur

gir por el embarazo, parto y crianza de un hijo no deseado. En 

efecto, si la mujer aborta por no desear al hijo, con todo y los 

problemas de censura interna que el aborto le pudiera ocasionar, 

se ver!a, sin embargo, liberada de una maternidad no deseada y 

las afectaciones ps!quicas de depresión, angustia o de sentimie!! 

tos negativos, tenderían a desaparecer en poco tiempo; ya sea 

por la elaboración de la pérdida o por el surgimiento de mecani!_ 

1:.os de defensa, ante el acontecimiento doloroso; es decir, la s_! 

tuaci6n de desequilibrio emocional, en caso de existir, es tran

sitoria y no deja, en una gran mayor!a de mujeres que abortan, 
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secuelas psicológicas permanentes. 

Por otra parte, el aborto no puede ser considerado en e! mismo 

como un factor determinante en el surgimiento de enfermedades 

mentales en las mujeres, sino como un disparador o una ocasi6n 

que las hace emerger en mujeres propensas a enfermedades psicol~ 

gicas. De no llegnrse a practicar el aborto, el tener un hijo 

no deseado, puede ser considerado como un factor permanente en 

el surgimiento de desequilibrios emocionales en la mujer, por 

ello, podemos afirmar que más que producir enfermedades mentales, 

la práctica del aborto puede ser un medio de evitarlas. 

Admitimos que las reacciones emocionales de las mujeres varia

rían de acuerdo a la 6poca en que se practicdra el aborto; las 

afirmaciones hechas en este apartado se refieren, básicamente, 

a la práctica del aborto en las primeras semana5 del embarazo 

(72). 

Se ha notado que muchas mujeres experimentan el aborto con ali

vio, si no inmediatamente, si muy pronto y las consecuencias de 

permitir que el embarazo llegue hasta su término es probable que 

produzcan perturbaciones más graves y duraderas. 

72 Cfr. /\. P6rez Carrilloi op. cit., p. 51 
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Se ha visto tambi6n que contrario al mito coman la mayoría de las 

mujeres que experimenta el aborto no sufren reacciones de culpa 

duraderas y dolorosas. 

Estos resultados nos dejan entrever que no se puede generalizar 

la reacción de la mujer frente al aborto ya que dependerá esen

cialmente de las circunstancias y el medio favorable o dcsfavor!!_ 

ble en el que se encuentre. 

La sociedad critica ncg,1tivamcntc el aborto por lo que represe.!! 

ta, ya que es la muerto de un ocr hwnano. Su1 embarga, al tic!!! 

po q\.\c se critica se tiende il pcrdo1rn.r en algunos casos, como -

cuando el niño viene con malfonnacioncs de tipo genético o men

tal, acentuado el hecho de que su sufrimiento seria mayor si se 

le dejara nnccr en un mundo tan hostil. 

A este respecto, cabe preguntarse: ¿el hecho de que sepamos que 

un niño viene mal nos da el derecho de negarle la vida? lle aqu1 

la gran polémica del aborto, ya que las respuestas van a variar 

de acuerdo al enfoque que se 1r. de. Desde el punto de vista gcn6t! 

co, ~sto aprobarta el aborto¡ el religioso y el 6tico lo permi

tiria?. 

Ahora bien,¿tiene el Derecho la facultad de imponer a la [amilia 

de esos niños un conflicto de tal magnitud?,cn su mayor1a los tn~ 

dicos y psicol6gos señalan que un niño enfermo, tierno como re-
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sultado una familia gravemente lesionada tanto en sus aspectos 

de conducta y au trato social, hay familias que asimilan, enfrc!! 

tan y superan ese problema, pero se debe considerar que cada ma

dre y familia en particular deben tener opción de tomar la deci

sie5n de ef\frentar ese problema o dejar de hacerlo. 

Otro caso que es necesario tomar en cuenta se presenta cuando la 

vida de la madre peligra. Como seres numanos vamos a darle pri.2: 

ridad a la vida de la madre, ya que existe la opci6n de procrear 

otro hijo y en el 1lltimo de los casos adoptarlo1 el dejar morir 

a la madre ser!a irreparable. 

Sin embargo, tenemos la opinie5n religiosa que piensa contraria

mente a lo anterior, afirmando que la madre ya tuvo la oportuni

dad de vivir y por lo tanto la existencia del niño debe prevale

cer. El ser humano, es un ser extraordinario por su capacidad 

de raciocinio, y es la mente hwnana la que se encarga de anali

zar y asimilar los problemas a los que se enfrenta un homb .. c, y 

desde que el hombre existe, se enfrenta a problemas ptC¡.·1os de 

su naturaleza, como la procreacidn de sus hijos, se:-,timientos de 

paternidad y maternidad. 

El punto de vista moral sobre el aborto puede tratarse con dos 

enfoques, uno en rclaci6n a si la conducta de abortar está justi 



ficada1 otro, a la forma en que sienten y piensan los miembros 

de la sociedad, 
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El problema que abordaremos en este momento es el autdntica.mente 

moral. cuando pretendemos justificar una conducta desde el pun

to de vista moral tenemos que calificarla de buena o mala, y tal 

calificaci6n procede de la coincidencia o no con determinados V!_ 

lores. 

De ah! que el primer paso para analizar moralmente un problema 

es establecer el patr6n que contiene lo que so estima como vali2_ 

so y porqu6 se considt1ra valioso. 

lis! podr!amos utilizar el criterio del mayor bien para el mayor 

namero posible de hombres o el de que el principio del bien es 

la propia conservaci6n o derecho a la vida. 

Corno cualquier problema normat.1vo, el del aborto 'lo plantearnos 

en t~rminos de derechos y obligaciones; se señala que en el con

flicto de derechos morales se encuentran involucradas las siguie!! 

tes "personas": a) el producto de la concepción¡. b) la mujer e!!! 

barazado1 e) el hombre que participó en el ernbarazo1 y d) la so

ciedad. 
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Analizada la si tuaci6n en términos de los derechos que se pueden 

argüir en favor de cada una de las personas, tenernos que; 

Bl prod'-1cto de la con~epci6n tiene derecho a la vida1 

La mujer tiene derecho a decidir lo que pasa en y a su cuerpo1 

El hombre tiene derecho a decidir si se reproduce J 

La sociedad tiene derecho a decidir si acrecen ta el nGmero de 

sus miembros. 

Al principio nadie tendr1a objeci6n en reconocer los anteriores 

derechos a los sujetos involucrados, pero el problema se agudi

za en el momento en que tales derechos entran en conflicto(73). 

Si planteamos el problema de que el producto tiene derecho a 

la vida, se supone la solucion a otro problema moral de parti

cular relevancia, corno es, el de si en cualquier situaci6n ti~ 

ne derecho a la vida. 

73 Cfr. Ibid, p. 32 



Si moralmente el producto tiene derecho a la vida, la mujer emb_! 

razada tiene la obligaci6n de dejar o procurar que el proceso de 

geetaci6n llegue a término, obligaci6n que ser1a una exigencia -

racional porque pretende la protecci6n de algo valioso. 

Para examinar el problema moral del aborto, como cuulquier otro 

problema de esta especie, tiene que haber el señalamiento de 

pr.incipios que se estimen fundamentales. En este caso se puede 

partir de que la vida es valiosa para la subsistencia de la so

ciedad y que por ello se prohiben el homicidio, en sus diversas 

manifestaciones, y los ataques a la integridad corporal, tambi~n, 

en sus distintas formas. Sin embargo, el principio udmitc raz2 

nables excepciones que seguir1an formando parte del sistema mo

ral: legitima defensa, estado de necesidad, etc. 

llabrfi casos en los cuales serta dudoso determinar si se encuen

tran permitidos o si son prohibidos: la eutanasia, el suicidio, 

el aborto, la pena capital, etc. 

En la perspectiva señalada, si se afirma que el feto tiene der.!! 

cho a la vida, entonces es tarta prunibido abortar. Una consid,2 

ración menos extrema señalar1a las posibles excepciones, y las 

razones que se estimen poderosas para justificar las excepciones 
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y la conbt!Cuente cancelaci6n de la regla general. 

Es necesario, por lo tanto, que cada ser humano se responsabi

lice por sus propios actos, ateni~ndose a consecuencias de ti

po morales, f1sicas y. psicolt'>c;icas, por lo que, no oodemos -

juzgar a la's personas por sus actos, sin hacer antes un an!li

sis de los motivos internos que impulsaron a ~eta a cometer d!:, 

terminado acto. 
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2, 5 ASPECTO JURIDICO 

Para poder entrar al 4mbito del Derecho en el cual se señala al 

aborto como delito, y poder solucionar su problem4tica social, 

es necesario hacer un an&lisis de los diferentes aspectos que lo 

forman como un fen6meno social que conlleva un grave problema de 

salud pdblica. 

Dentro del aspecto jurídico estudiaremos sus antecedentes, sus 

diferentes tipos de legislacitln, incluyendo a los Estados de la 

Rep<iblica Mexicana que presentan diversas variantes, también el 

marco constitucional y civil de ~ate fcntlmeno y, por dltimo, la 

perspectiva legal de este problema en el futuro de Ml'!xico. 

ANTECEDENTES llISTORICOS DE LA LEGISLACION DEL 

ABORTO EN EL MUNDO 

Lo primero que encontramos al observar el origen ae este fenOme

no social es que su práctica es tan antigua como la humanidad 

misma. 

Quien recorre la historia de las diversas legislaciones antiguas 

con respecto al aborto, descubre que se trata de uno de los del.!. 

tos que presenta mayor diversidad en su represidn penal. Mien-
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tras en algunos pa!ees era considerado impune, en otros, por el 

contrario, era severamente castigado con la pena capital, sin 

que faltaran penas mSs suaves y mitigadas. 

As!, por ejemplo, en el COdigo Hamurabi, casi dos mil años antes 

de Cristo, los hititas castigaban el aborto con penas econc'5micas 

y en algunos casos hasta con la muerte. Los asirios y babilo

nios también lo castigaban con penas análogas. Los egipcios se 

preocuparon por la proteccie5n del embrión (74). 

En la India, la literatura veda condenaba el aborto consider4nd~ 

lo como un homicidio. Solamente para proteger la casta elevada 

de una mujer que hubiese sido embarazada por un hombre de casta 

baja, se daba muerte al hijo, sea provocando el aborto o por el 

suicidio de la madre, oc acuerdo con el CC5digo de Mant1, el abo! 

to se practicaba por razones eugen~sicas: para proteger la pure

za de la sangre de las castas elevadas (75). 

En Grecia, Licurgo y Sol6n lo castigaron con pena pecuniaria im

puesta como una reparación de los daños que en la familia origi

naba. En algunas ciudades griegas como en Gortyna, el aborto 

7 4 Cfr. Eugenio Trueba Olivares J "El aborto. 11
, segunda edición, 

editorial JUS, M6xico, p. 29 
75 cfr. Gonzlllez de la Vega1 op. cit., p. 121 



provocado por la madre sobre s! misma se castig6 como ofensa a 

la potestad del padre1 en Atenas hasta la época de Lysias, no 
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era castigado y en Mileto se sancionaba con la pena capital (76). 

LOS DELITOS EN EL DERECHO ROMANO 

En la Antigua Roma encontramos delitos ptlblicos (crimina) y del! 

tos privados (delicta). 

Los primeros ponían en peligro CVJ.utinte a toda la comunidad, se 

persegu!an de oficio por las autoridades o a petici6n de cual

quier ciudadano y se castigaban con penas ptiblicas (dccapitaci6n, 

ahorcamiento} 1 ten!an or!gencs militares y religiosos. I~os se

gundos causaban daño a algtln particular y s6lo indirectamente 

provocaban una perturbaci6n social; se perseguian a iniciativa 

de la víctima y daban lugar a una multa privada en favor de 

ella, fueron evolucionando desde la venganza privada, pasando 

por el sistema del talión. Estos delitos privados eran actos h_!! 

manos centrar ios al derecho o a la moral de consecuencias mate-

riales, a veces intencionadas pero de consecuencias jurídicas no 

intencionadas; no se trataba necesariamente de actos dolosos y 

76 Cfr. Eugenio Cuello Calón: Derecho Penal,, tomo !, décimo 
sexta edici6n, Bosh Casa Editorial, Barcelona España, 1971, 
p.p. 68 y 69 
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entraban también en esta categor!a actos mer ente culposos (77). 

En Roma, segd.n Momsem, durante los primeros iempos fue conside

rado como grave inmoralidad el aborto provo ado de un feto; sin 

embargo, ni en la ~poca de la Reptlblica ni n la primera del Im

perio fue calificada de delito dicha acci6n seg(!n las leyes re

gias, era permitido al marido practicar el borto de su mujer C,!2: 

mo derivaci6n del concepto matrimonial sobr los hijos (781. La 

raz6n de todo ello era quE'I dominaba la idea de que el fet.o era 

parte del vientre de la madre: portio visee um matrisi y que en 

este caso se est:..unaba qur.- el castigo oonst tu!a una grave intro

misi6n en la esfera jur!dica del individuo Asimismo se juzgaba 

que el feto era una propiedad privada del sposo y hasta la épo

ca de Severo no se le someti6 a sancit'Sn pe al, entonces se hizo 

as! de hecho, por nada extraordinario, aun ue invocando para 

ello la ley del envenenamientor la pena qu se impon!a era la de 

confiscaci6n y destierro, salvo el caso e que el aborto hubiese 

originado la muerte de la mujer, pues ent nces se llegaba hasta 

la pena capital. En el Digesto la mujer ra castigada con el 

destierro (79). 

77Cfr.tJuillermo Flores Ma.rgadant1 "El Der cho Romano Privado.", 
séptima edici6n, editorial Esfinge, México 1977, p. 432 

78 Cfr. F. Gonz4lez de la Vega1 op. ci ., p. 121 
79 Cfr. Ibid, p. 121 
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Con el cristianismo comenz6 a verse en el aborto un verdadero de 

lito, salvo que el Derecho Cantlnico, imbuido en las teorlas an!

micas, disÍ:inguitl la muerte del feto vivificado, con alma, y la 

del feto en que no resid!a ésta1 para establecer la distincitln, 

se dec!a que el embri6n se animaba de seis a diez semanas des

puás de la concepci6n, sege1n el sexo¡ cuando el aborto causaba 

la muerte del feto provisto de alma, la penalidad era la muerte, 

porque la accitln condenaba al limbo un 4nima no redimida por las 

aguas del bautismo1 en caso contrario, las penas eran inferio

res, pecunarias generalmente, salvo en las Partidas, en que se 

desterraba al abortador a una isla por cinco 11ñnR (Partida VII, 

:!t. VIII, ley 8°). Conforme el edict.o de Enrique II de Francia, 

se castigaba con muerte a las mujeres por el solo hecho ue ocul

tar su embarazo; este edicto fue renovado durante el siglo XVIII 

por los Luises (80). 

En la antigua lcgislaci6n de España, el Fuero Juzgo castigaba 

con la muerte o ceguera a los que mataban a sus hijos antes o 

despu~s del nacimiento, asr como a los que proporcionaban hier

bas abortivas (Libro VI, Ut. IIT, leyes la. y 6a.). Las Parti

das, como antes expresamos, siguieron la distinci6n can6nica so-

80 Cfr. Ibid 
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bre la animacitin del feto, con penalidad de muerte o d'l!J~f},t~d'r.'( 

rro en sus casos. En las codificaciones españolas del sig~~)' 
no se establece distinción en cuanto a la edad intrauterina del 

producto de la concepcitin ( 81) • 

En el siglo XVIII se inici6 enérgico movimiento intelectual en 

contra de la severa penalidad del aborto. El pensamiento de Be

ccaria, protestando contra las penas del infanticidio, introdujo 

tambUn en el aborto la atenuaci6n. 

11 Quien se halla entre la infamia y la muerte de un ser 
incapaz de sentir, tc6mo no ha de encontrar preferible 
t1sta a la miseria segura a que se verían reducidos ella 
y el infeliz fruto!" 

Todas las legislaciones actuales han aceptado con mayor o menor 

intensidad la disminución de la pena, La atenuación ha sido ma

yor en aborto que en in tanticidio, porque, aun cuando ambos pue

den reconocer las mismas causas, el bien jur!dico protegido a 

travtts de la sanción tutelar penal es distintoJ el feto o em

bri6n, cuya muerte o disociaci6n es el objeto deseado por el que 

hace abortar, pertenece a la especie humana, pero no es todav!a 

un hombre sino una esperanza, una simple expectativa incierta en 

81 Cfr. lbid, p.p. 121 y 122 
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su realizaci6n por depender de los peligros de la continuaci6n 

del embarazo y del nacimiento, En cambio, el nacimiento propor

ciona al producto de la concepci6n la verdadera personalidad hu

mana biol6gica y jur!dicamente considerada, porque la fisiolog!a 

del recién nacido, tributaria de la madre durante la vida fetal, 

es ya autOnoma respecto a la fisiolog!a materna. La vida del i,!! 

fante es un bien jurídico de mayor categoría que la vida en ges

taci6n; la conciencia de la especie es más en~rgica mientras ma

yor identidad existe con el ser a quien se dirigeJ por eso la 

transgresi6n efectuada por el infanticida es más gravo que la 

del abortador; aquel representa mayor peligro para la comunidad 

que éste, porque viola normas superiores de solidaridad humana. 

Sin embargo 1 no creemos que la impunidad del aborto debe ser ne

cesariamente la mejor forma de impedir futuros infanticidios pa

ra maternidades no deseadas¡ preferible es en todo caso, para 

que la maternidad sea libre y conscientemente determinada, el 

uso de los modernos m6todos anticonceptivos (82) •. 

El cambio de la actitud permisiva que existía frente al aborto 

en las sociedades occidentales fue proL.icto de una serie de in

teracciones entre los factores científicos, econ6micos e ideoló

gicos que caracterizaron el desarrollo del siglo XIX. 

82 Cfr. !bid, p. 122 



; Los progresos de la medicina lograron avances considerables en 

el estudio cie la concepci6n, que dieron como resultado formas 

efectivas de evitarla. Esto empez6 a preocupar a muchos pa!'.ses 

occidentales que manten!an una actitud poblacionista. La Revol!:! 

ci<ln industrial y el desarrollo del capitalismo hab!an generado 

una demanda de mano de obra barata y abundante. La cuant!a de 

la poblaci6n se empez6 a considerar como factor importante, tan

to para la riqueza material como para la defensa de la sobcran!a 

de los pa!scs, lo cual rcpercuti6 en el establecimiento de leyes 

que castigaban el aborto (83). 

En 1803 en Gran Bretaña, se dicta el primer estatuto contra el 

aborto condenando como felonra el intento de aborto. 

"El acto ten.ta que ser voluntario, malicioso e ilegal, 
pero no necesariamente ten.ta que producir efecto o da
ño a la madre." 

En 1828 una ley sobre las ofensas contra la persona determino 

que la pena para el aborto antes de que el feto diera señales de 

movimiento era prisi6n hasta 3 años y exilio hasta 7. Una refof 

ma de 1837 elimin6 toda referencia a las señales de movimiento, 

y aumentó el per!odo de la penalidad desde 15 años a cadena per-

petua, eliminando la pena de muerte. 

83 Cfr. M. Acosta y otros¡ op. cit., p. 11 



"En ninguno de estos estatutos se prohib!a que J.a mu
jer se provocase el aborto a s! misma, de forma expl! 
cita, pero ya que no hac!a ninguna distinci6n en la -
prohibiciOn general, parece que se condenaba tambidn 
impl!citamente," El propdsito de todas estas leyes 
era claramente proteger la vida del nonato. Los pri
meros estatutos segu!an la doctrina del "common law" 
de que la vida comienza cuando el niño empieza a mo
verse en el seno materno (84). 

82 

En Francia, se señalaba reclusi6n como pena del aborto (art. 317 

del Cddigo Penal Franc~sl 1 la ley de 27 de marzo de 1923 sustit~ 

y6 la reclusión por prisi6n de seis meses a dos años y multa pa

ra la mujer que practique sobre su persona o permita se le prac

tique sobre su persona o permita se le practique el aborto. 

En Alemania, la sancidn de reclusi6n (art. 218 del C6digo Penal 

Alem4n) fue disminuida por ley de '16 de mayo de 1926 a prisidn 

de un d!a a c~nco años. 

En Bélgica, la sanci6n es de dos a cinco años para la mujer que 

voluntariamente se cause el aborto (art. 315 del ·C6digo Penal 

Belga). En Italia, la mujer que con cualquier medio empleado 

por ella o por otro con su consentimiento se procure el aborto, 

es castigada con dctenci6n de uno a cuatro años (art. 371 del C~ 

digo Penal italiano). En Holanda, se impondrá a la mujer tres 

años de prisi6n como máximo (art. 295 del C6digo Penal holand~sJ. 

84 r.. G. Grisez1 op. cit., p. 291' 
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En España, el derogado C6digo Español de 1928 impon!a a la mujer 

que causase su aborto o destruyere el producto de la concepci6n 

de dos a cuatro años de prisi6n1 pero si lo hiciere para ocultar 

su deshonra, de tres meses a un año (art. 527) J el COdigo Espa

ñol de 70, reformado, imponía a la mujer arresto mayor (art. 418 

y art. 419). En Argentina, la mujer que causase su propio abor

to o consintiere en que otro se lo causare será reprimida con 

prisi6n de uno a cuatro años1 no es punible el aborto practicado 

por ml'5dico diplomado con consentimiento de la mujer: si se prac

tica por necesidad terap1'5utica, o si el embarazo proviene de una 

violaci6n, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer 

idiota o demente, nccesit4ndose en ea te dltimo caso consentimie_!! 

to de su representante legal (arts. 86 y 88 del C6digo Penal Ar

gentino). En la u. R. s. s., en noviembre de 1918, se declar6 

no punible el abort6 consentido por la mujer, siempre que se 

practique con forme a las reglas higi6nicas 1 los c6digos rusos de 

1922 y 1926 s6lo castigan el aborto cuando se practica sin con

sentimiento de la mi.!.jer, despu~s de los tres primeros meses de 

la gestaci6n, y por persona sin título m6dico o sin prcparaci6n 

adecuada1 en las cltnicas del Estado se practica gratuitamente 

la operación de lo mujer en la primera época de la gestaci6n. 

La legalizaci6n del aborto cumplfa tres funciones; primero, se 

trataba de una medida de salud pablica, que pretend!a eliminar 
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el aborto ilegal; segundo, desde el punto de vista econ6mico, in 

tentaba ser un medio de control de la poblacit!n; tercero, en el 

aspecto legal, la abolición de las penas criminales contribu!a a 

la "emancipación" de las mujeres. 

En 1936 este decreto fue revocado y el gobierno soviético emitió 

otro decreto prohibiendo el aborto. 

La política sovi~tica no tenía como fin la emancipación de la m~ 

jer, sino el intcr6s nacional. El movimiento de control de la 

natalidad tom6 un cariz esencialmente individualista y liberta

rio. La política sovi6tica pretendía controlar la producci6n de 

un factor econ6mico importante: mano de obra. La prohibici6n 

del aborto en l 93G, junto con las otras medidns de este decreto 

significó un awnento de la poblaci6n. 

El estudio de Kinsey hace ver que muchos observadores no rusi:>s 

indicaban que 11 los motivos econ6micos y políticos exigían una 

disminuci6n de los abortos para que una tasa m4s alta de natali

dad lograse producir una mayor cantidad de mano de obra y más 

hombres para una posible guerra futura", Un m6dico ruso rcfugi_e 

do dec.ía que '1 la intcnci6n del gobierno de awnentar la tasa de 

natalidad no había dado los resultados apctecidos 11
, Se hab.ían 

previsto más nacimientos, pero muchas mujeres rccurrieron al mé-
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todo del aborto ilegal, 

Otro cambio decisivo se llevl5 a cabo el 23 de noviembre de 1955 

cuando el Presidiwn del soviet supremo promulg6 otro decreto: 

"Revocaci15n de la prohibici15n de los abortos", El prl5loqo del 

texto leqal afirma que e1 progreso econ6mico y social es tan 

grande que no es necesario ya una ley que prohiba el aborto; la 

protecci15n de la maternidad y las medidas educacionales son suf!_ 

cientes. Tambi~n se limitar& as! el peligro a que se exponen 

las mujeres que recurren al aborto fuera de los hospitales. La 

razl5n tiudl es que "se da a las mujeres la posibilidad de deci

dir por s! mismas en el problema de la maternidad" (85), 

En consecuencia, se implanta el aborto en todos los hospitales 

por simple demanda por razones sociales, econ6micas, personales 

o familiares durante los tres primeros meses ael embarazo y un 

lapso m!nimo de seis meses entre dos embarazos consecutivos. Si 

algtln ginecdlogo se negase a realizar el aborto porque no consi

dera suficientes los motivos invocados por la embarazada, deber& 

ser consultado un jurista para que analice el caso. Si la inte

resada persiste en su intencidn de abortar, el 9aleno deber a 
aceptar su peticil5n (86), 

85Cfr.G, G, Germain; op. cit., p.p. 299, 300, 305 y JOB 
86Cfr.N. Blazquez; op. cit., p. 44 
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Hemos visto brevemente la historia de la legislaci6n sovil!tica 

sobre el aborto, Tiene su importancia porque la ley de 1920 fue 

dnica en su tiempo y que la experiencia sovil!tica se convirti6 

en el modelo y la inspiraci6n para otros esfuerzos que quer!an 

obtener la liberalizaci6n de las leyes sobre el aborto, Las le

yes antiguas se basaban en la inviolabilidad de la vida del niño 

nonato. Los decretos sovi~ticos se fundamentan en las exigen

cias de la sociedad, 

En Suiza, el Anteproyecto de 1916 propon!a impunidad para los 

abortosi terap~utico, en caso de violaci6n, de incesto y de aten. 

tados al pudor en idiotas, enajenadas, inconscientes o incapaces 

de resistencia¡ el Proyecto Federal de 1918 s6lo conserv6 impun,! 

dad de los abortos de 1925 no sancionaba los abortos 1 terapl!uti

co, en caso de que la concepci6n se deba a un acto contrario al 

pudor o a un abuso punible contra una joven de menos de dieci

seie años; cuar.do haya temor fundado de que el niño por nacer 

llevaría taras corporales o mentales graves 1 si la mujer embara-

zada ha dado vida a tr~s hijos que tiene a su cuidado, o bien si 

ha parido cinco veces por lo menos y no se le puede exigir razo

nablemente en ambos casos, teniendo presente su situacidn, que 

llegue al t~rmino de su embarazo; si la grllvida es enajenada o 

idiota serd necesaria la autorizaci6n de su representante (87). 

87 Cfr. F. Gonzdlez de la Vega¡ op. cit., p. 123 
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Con el an!lisis de la evolucieln histelrica del aborto finaliza el 

cap!tulo II, al analizar los diferentes aspectos que forman el 

aborto como un fen6meno social logramos ubicarlo como un grave 

problema de salud pdblica que aumenta diariamente, y al que la 

le9islaci6n mexicana no puede ignorar. 



CAPITULO III 

DIVERSOS MECANISMOS QUE REGULAN 

EL ABORTO, 

BB 

Despu6s del an:ilisia de los diferentes aspectos referentes al 

aborto clandestino señalados en el capitulo anterior, es impor

tante, describir en qu6 forma algunos paises han incorporado a 

su sistema de Derecho, diferentes mecanismos que regulan la in

tcrrupci6n del embarazo. 

El aborto consentido ha sido y es uno de los temas más controve! 

tidos en la teor1a jurídica. La permisi6n para interrumpor el 

embarazo est& sujeta a diversos mecanismos cuya estructura co

rresponde en mucho a las necesidades sociales de cada pa1s. 

J .1 CLASIFICACION DE PAISES DE ACUERDO AL SISTEMA QUE 

APLICAN CONFORME AL DERECHO. 

1967 - 1977 

En los Ciltimos diez años, por lo menos 43 paises han modificado 

sus leyes de aborto: 40 aumentando las causas (peligro de muerte 

para la mujer; peligro para la salud f1sica do la mujer, peligro 

para la salud mental de la mujer; peligro para la salud del feto1 
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violaci6n o incesto1 sociales, socioml!dicas o socioecon6micas1 

demanda -<:Jeneralmente en el primer trimestre--) y tres disminuyl!!l 

dolas. (88) 

Al menos ocho patees han liberalizado sus leyes, autorizando el 

aborto contra demanda durante un determinado per!odo del embara

zo (por lci general el primer trimestre) y sobre bases expl!citas 

de ah! en adelante. Alrededor de otros veinticuatro pa!ses han 

promulqado leyes tendientes a permitir el aborto por razones de 

salud física o mental de la mujer, cuando existan riesgos para 

la vida o la salud del feto, en casos de violaci6n o incesto, o 

por razones de !ndole social o socioml!dica (89). 

Una legislaci6n que permita la interrupci6n del embarazo no esta 

exenta de problemas tl!cnico-jur!dicos. Es importante, describir 

la forma en que algunas legislaciones y diversas resoluciones j~ 

diciales importantes los han intentado resolver. 

Los problemas fundamentales que se han presentado en los pa!ses 

en cuesti6n han sido diversos y en diferentes planos. 

Sin pretender ser exhaustivos haremos referencia a aquellos pro-

88 Cfr. J. A. Herrera Moro¡ op. cit., p. 43 

89 Cfr, l~id. 
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blemas que han sido mayormente debatidos. 

Con respecto primeramente a los derechos humanos el debate ae e,! 

fra en ver si la interrupcieln del embarazo significa o no la Vi,!? 

laci~n del "derecho que tiene toda persona a la vida". El art!

culo 2º de la Declaracidn de Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, que tiene vocacidn universal, postula que la libertad 

es un derecho natural e imprescriptible del hombre. El arUculo 

2º de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que el 

derecho de toda persona a la vida esta protegida por la ley y 

precisa que la muerte anicamente puede causarse por la ejecución 

de una sentencia pronunciada por un tribunal en el caso en que 

el delito esU establecido y punido por la ley en cuestidn. Se 

trata en suma de establecer que el Estado debe garantizar a to

dos la proteccidn a la vida y a la salud. El derecho del "nasc.!_ 

turus" a la vida en consecuencia est4 en contradiccidn (o as! r!, 

sulta aparentemente) con el derecho de la mujer a la libertad de 

disponer libremente de su cuerpo; dicho en una proposición m4s 

general: la mujer tiene un derecho de privac!a que puede y debe 

ejercitar libremente. 

En breve el debate se ha fincado as!: por una parte se defiende 

el ºderecho a la vidaº cualquiera que sean las consecuencias y 

por la otra se defiende el ºderecho irrestricto de la libertad 
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de la persona humana 11
, en el caso tanto de la madre como del in-

fante. 

La solución que se le dt! al problema anterior depende en mucho 

de la que se dé a un problema previo: a partir de cuando existe 

persona en sentido jur!dico1 en otras palabras: es el feto pers.2_ 

na jur!dica o no y, en caso afirmativo a partir de qu~ momento 

90 • 

Para algunos autores el feto desde que se forma -y se forma des

de la concepci6n- tiene personalidad jur!dica. Todas las etapas 

del nacimiento constituyen una continuidad que impide establecer 

en forma arbitraria el momento del inicio de la vida. El hombre 

es un devenir constante, poro es hombre desde el inicio. En CO!!, 

secuencia el feto, gen6ticarnente ser humano ser!a privado de la 

vida arbitrariamente por la interrupci6n del embarazo. 

La vida humana existe antes del nacimiento, existe desde la con-

cepci6n y describe una continuidad inicialmente intrauterina y 

posteriormente extrauterina hasta la muerte. Por otro lado, se 

señala que el 11 nasciturus 11 tiene un 11 intcr~s jur!dico" que ante 

90 Cfr. Jorge A. sánchcz Cordero Dtlvilar "Algunas considera
ciones jur!dicas en torno al problema del aborto. 11

, en J. 
/\, sfochez Cordero Dávila y /\. Velázquez /\rellano, op. 
cit., p. 132 



92 

la imposibilidad de hacerlo valer por s! mismo debe ser protegi

do por el Estado. 

Otros autores en cambio distinguen dos diferentes concepciones 

de vída: la biol6gica y la espiritual. Jacques Monod, Premio NE 

bel de Medicina, sostiene por ejemplo que lo que el derecho debe 

proteger es al ser humano que presenta caracteres de unidad a 

partir de que puede disponer tanto de la herencia gen~tica corno 

cultural. Lo decisivo en este caso es determinar cuáles son los 

caracteres que deben considerarse para definir a una persona y 

no el hecho de señalar el momento en que el feto red.ne una serie 

de características que lo hacen persona. El debate sobre si el 

feto es persona participa tambi6n de una argurnentaci6n religiosa 

-cspcc!ficamente judco-crintiana- de esta suerte la implementa

ción de una legislación "moral 11 al respecto tendría como conse

cuencia la fundamentación de la función del Estado en un objeti

vo no laico. 

Los problemas anteriormente enunciados han tenido en alguna for

ma su solución en las legislaciones que establecen mecanismos 

que no norman la interrupción del embarazo. Importante por una 

parto es analizar en consecuencia algunas de las legislaciones 

extranjeras y por la otra destacar las soluciones que implementan. 
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Conforme a la Organizaci6n Mundial de la Salud las diversas le

gislaciones existentes pueden insertarse en el siguiente esquema: 

A Las legislaciones que no permiten el aborto en ninguna cir

cunstancia. 

B Las legislaciones que permiten el aborto t1nicamente por cau

sas mtldicas. 

C Las legislaciones que permiten el aborto por disposiciones 

mtldicas y por razones médico-sociales. 

O Finalmente, las legislaciones que permiten el aborto por di! 

posiciones sociales y econ6micas. 

Este esquema puede ser resumido en tres clases de legislaciones 

que pueden ser identificadas por los principios que los gobier

nan y que a continuaci6n describiremos siguiendo las ideas del 

profesor Livneh. 

Las legislaciones antiguas y conservadoras que norman el 

aborto como un problema penal y lo resuelven en t~rminos de 

dicha legislaci6n; 

Las legislaciones moderadas cuyo centro de atcnci6n es la sg, 

luci6n de los problemas rn~dicos y sociales que plantea el 

aborto; 
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Las legislaciones liberales que sitdan el centro de decisiCln 

en la mujer embarazada. 

A Por lo que reepecta a la primera clase de legislaciones se 

puede afirmar que se caracterizan tanto por su normaci6n pe

nal como por la ausencia de normacionee espec!ficas relati

vas a la interrupci6n del embarazo. Por lo general estas l_! 

gislaciones obligan a hacer valer el estado de necesidad1 e!_ 

cepci6n hecha de este supuesto, el m~dico se encuentra impo

sibilitado de proteger a la madre de los riesgos que puede 

conllevar su embarazo. 

B La segunda clase de legislaciones se distingue por la exigen 

cia -y la suficiencia- de un supuesto espec!fico para inte

rrumpir el embarazo, espec!fico en la medida en que contras

ta con la generalidad de la eximente de •estado de necesi

dad". 

Estas legislaciones presentan un com11n denominador que se ª!. 

presa en estas proposicionesi 

La necesidad del consentimiento de la mujer. Algunas legis

laciones requieren de un consentimiento basado en una infor

maciOn administrada previamente a la mujer que consiste fun

damentalmente en la indicaciOn de las alternativas que pro-
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porciona los servicios sociales y asistenciales. 

El privilegio del mMico, que consiste en el derecho exclus! 

vo de practicar el aborto, siempre que sean satisfechas las 

dem4s exigencias legales. En este contexto el m4!dico puede 

quedar relevado de practicaz el aborto si no esta en juego 

la preservaciCSn de la vida o la salud de la madre. 

Los supuestos bajo los cuales puede interrumpirse el embara

zo. Existe a este respecto una variedad considerable en la 

formulaci6n de los supuestos conforme a los cuales puede in

terrumpirse el embarazo. 

Los m4s frecuentes son los siguientes: 

a) Prescripción m~dica, que en algunos casos se circunscri

be exclusivamente cuando se intenta preservar la salud 

de la madre1 en otros casos, sin embargo, se hace exten

sivo al supuesto en el que la continuación del embarazo 

puede ocasionar daños serios y permanentes en la salud 

tanto f!sica como ps!quica de la madre, 

b) Consideraciones eugen6sicas se hacen valer también en e! 

ta proposici6n. Es pertinente citar aqu!, el rubro de 

la ley japonesa que se conoce como la ley de protecci6n 

eugen6sica aun cuando en su sistema norman otros supues

tos. 
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e) Consideraciones económicas y sociales son también de ob

servarse en estas legislaciones. Existe una amplia gama 

en este contexto; se pueden citar la edad de la mujer, 

la presencia de otros niños o de enfermos en el seno de 

la familia, etc. 

d) Consideraciones éticas, como es el caso del embarazo por 

incesto, violaci6n, etc. 

Otra característica de observar en el segundo grupo de las 

legislaciones, es la confirmación del diagnóstico o la auto

rización previa de la interrupción del embarazo. Este su

puesto se observa en varias legislaciones que pertenecen a 

este grupo; generalmente se le da curso a la práctica del 

aborto bajo el diagnóstico de dos m6dicos o bien la autoriz!! 

ción de la práctica queda condicionada a una autoridad o a 

un comit6 de hospital. 

C El Gltimo grupo de legislaciones es de un carácter radical. 

Se puede decir que participan dos de los elementos del grupo 

anterior ya que exigen por una parte el consentimiento de la 

mujer y por la otra que sea practicado el aborto por un m6-

dico. 

Generalmente se permite su práctica dentro de un t6rmino inicial 
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que son las 12 primeras semanas de embarazo (9U 

Como vimos en el aspecto sociol6gico se .estima que en todo el 

mundo se practica anualmente mds de 35 millones de abortos, lle

gando algunos c3.lculos a cifras cercanas a los SO millones. La 

mitad de ellos se han efectuado bajo condiciones de ilegalidad. 

En las distintas regiones del mundo, el fen6meno presenta disti!! 

tos comportamientos y ha sido objeto de dis!miles tratamientos. 

Durante las tll timas d~cadas muchos gobiernos han reconocido que 

el aborto se practica con frecuencia en su poblaciOn y varios 

paises han modificado su legielaci6n, a fin de ampliar las bases 

legales para la autorizaci6n de su pr!ctica o lo han legalizado, 

Es as! como en la actualidad cerca de los dos tercios de la po-

blaci6n mundial dispone de este tipo de legielaci6n. La mayor 

parte habita en los pa!see más desarrollados ln). 

Por Oltimo, antes de que analicemos la legislaciC5n mexicana, ve_! 

mas los siguientes cuadros comparativos de las diferentes legis

laciones del aborto en el mundo: 

91 Cf1, !bid, p.p. 133-135 
92 Cfr. susana E. Natali; "lln!lisie Sociodemográfico del abo! 

to. 11 , en M. L. Leal, op. cit., p. 103 
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LEGISLACION MUNDIAL SOBRE EL ABORTO 

LH definiciones son las utilizadas por la Organizacidn Mundial 

de la Salud OMS (93), 

Indicaciones m@dicas 1 

L 

L & H 

M 

para salvar la vida de la madre 

para preservar la salud de la madre 

motivos m@dicos no especificados 

Indicaciones eugen@sicas 1 

EUG para prevenir la transmisi6n de enfermedades her!_ 

ditarias e impedir el nacimiento de niños suscep• 

tibles de contraer des6rdenes f!sicos o mentales 

como resultado de una lesi6n intrauterina 

Indicaciones @ticas: 

Eth en los casos en que el embarazo sea consecuencia 
de un acto criminal, como violaci<5n, incesto o 
trato sexual con menores o personas afectadas por 

enfermedad o deficiencia mental, 

(93)' Carmen Lugo¡ "Legislacidn Mundial del Aborto.", en Revista 
Fem, op. cit., p.p. 49 y 50 
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Indicaciones médicosociales: 

Ms varios partos anteriores muy seguidos, dificulta

des domésticas resultado de la presencia de otros 
niños en el hogar, si tuaci6n econ6rnica dificil o 

enfermedad de otros miembros de la familia. 

Indicaciones sociales: 

s nQmero de hijos, niuerte o invalidez del esposo, 

ilegi tirnidad. 

Aborto solicitado: 

R es el reconocimiento del derecho de la mujer a d,! 

cidir si desea dar a luz al hijo concebido, sin 

necesidad de justificar su decisi6n. 
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AMERICA Ilegal Legal 

Argentina L&H, Eth 
Bolivia + 
Brasil L, Eth 
Canadá L&H, R 
Colombia L, Eth 
costa Rica L&H 
Cuba L&H, Eug, R 
Chile L 
Ecuador L&H, Eth, R 
EE. UU. L&H, Eug, Eth 
El Salvador L&H, Eug 
Guadalupe L 
Guatemala + 
Hait! + 
Honduras L&ll 
Jamaica L&H 
México L, Eth 
Nicaragua L 
Panamá + 
Paraguay L 
Pera L 
Puerto Rico L 
Rapdblica Dominicana + 
Trinidad y Tobago L&H 
Uruguay L&JI, Eth, S 
Venezuela L 

EUROPA Ilegal Legal 

Albania L 
Alemania, Repfiblica Democrática L&H, Eug, Eth, MS, R 
Alemania, Repfiblica Federal L 
Austria L 
Bélgica + 
Bulgaria L&ll, Eth, MS, s, R 

Checoslovaquia L&H, Eug, Eth, MS, s, R 
Dinamarca L&H, Eug, Eth, MS, s 

España + 
Finlandia L&H, Eug, Eth, MS, 
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EUROPA Ilegal Legal 

Francia L, R 
Gran Bretaña L&H, Eug, MS, R 
Grecia L&H, Eth 
Hungria L&H, Eug, Eth, MS, s, R 
Islandia L&H, Eug, Eth, MS 
Italia L, Eth, R 
Luxemburgo + 
Malta + 
Noruega L&H, Eug, Eth, MS, R 
Pa!ses Bajos L 
Polonia L&ll, Eug, Eth, MS, s, R 
Portugal L&H, MS 
RepOblica de Irlanda L&ll, Eug, Eth, MS, s, R 
Rumania L&H, Eug, Eth, MS, s, R 
Suecia L&H, Eug, Eth, MS, s, R 
Suiza L&H, MS 
URSS L&H, Eug, Eth, MS, s, R 
Yugoslavia L&H, Eug, Eth, MS, s, R 



~. 
f

,/} 
/. " 
l .. ' 

MtOltTM ILI MI r'i r ll lr.111 l!'I\ POR llJOO NflCllAIENT05 VIVOS 

r--¡-¡:-~J 1.M• .1, !\00 

i 

()·, : 
I• ..... , .. • 

' ':' 1 / 
'i; .... 

... 
o 

"' 



103 

3, 2, SITUl\CION LEGISLATIVA EN MEXICO 

a) Aspecto Jurt.dico General: 

Se ha estimado que uno de los principales factores, que rodean la 

situación problemática del fcn6meno de aborto, es el elemento ju

r!dico. Y pensamos que la mejor manera de hacer un estudio jurí

dico de este fen6meno social es viendo conjuntamente todos los ª.! 

pectas de índo!c legal que de alguna manera encuadran al aborto, 

ya que como v irnos en el primer capítulo el aborto es un fenómeno 

que se da en forma muy frecuente en nuestra sociedad y si quere

mos que la si tuaci6n problemática de salud pt1blica y de inefi

ciencia de las leyes vigentes ante esta situaci6n mejoren, es n!:_ 

cesarlo no caer en el exclusivismo de hacer un análisis sólo de 

la legislación penal 1 pues como señalamos anteriormente es nece

sario ubicar el mundo normntivo de una sociedad a su realidad S9_ 

cial y si s6lo hacemos un estudio referente a la punibilidad del 

aborto, viendo el alcünce de su modificaci6n o despenalización, 

no lograrnos solucionar la problemática principal, que es su as

pecto de- salud ptlblica, por lo que para dar una eficaz solución 

es nccesorio tocar tambi6n el aspecto civil y constitucional del 

aborto • 

. Veamos primero el uspccto penal. 
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b) Aspecto Penal: 

La actual legislación sobre el aborto en el Distrito Federal en 

principio lo prohibe y sólo lo permite con ciertas reservas en 

algunos casos, los cuales analizaremos más adelante, para poder 

entrar en este crunpo, creemos que es necesario hacer un breve º.!! 

tudio de las ra!ces hist6ricas del aborto en materia de derecho 

penal mexicano para poder. comprender el porqu6 del conflicto ju-

r.!dico que prüscnta este fenómeno. 

El aborto en la Legislación Penal de 1871: 

El aborto en la legislación de 1871. El Código Penal de 1871 

era el Gnico en el mundo que proporcionabn una definición del d.!:_ 

lito de aborto. Entendía por tal, no el feticidio o muerte del 

producto, sino la m.iniobra abortiva (e )lito de aborto propiamen-

te dicho). 

Lltimase aborto en Derecho Penal: a la cxtracci6n del 
producto de la conccpci6n y a su cxpulsi6n provocada 
por cualquier medio, sea cual fuere la 6poca de la 
preñez, siempre que esto se haga sin necesidad. Cuiln 
do ha comenzado ya el octavo mes del embarazo, se lC 
da tambi6n el nombre de parto prematuro artificial, 
pero so castiga con las mismas penas del aborto. 
lart. 569 del Código Penal de 1871) 194) • 

194) F. Gonz§lcz de la Vega, op. cit., p.p. 128 y 129 
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Dentro del sistema del mismo C6dlgo, por disposición expresa, s~ 

lo era punible el aborto consumado; por lo que no cab!a la tent! 

ti va, se dcclar.n.ban no punibles el efectuado por necesidad y el 

causado s6lo por imprudencia de la mujer. El "honoris causa" se 

penaba en forma atcnunda; en el causado por terceros no se dis-

tinguía si éstos obraban o no con consentimiento de la madre 

(arts. 70 y siguientes del C6digo renal de 1871) (95), 

El aborto en la Legislación de 1929. Se conserv6 la antigua d~ 

finici6n, agrcg~indolc un nuevo elemento eminentemente subjetivo, 

consistente en que la extracción o expulsión se hiciera "con ob

jeto de interrumpir la vida del producto". De esta manera se 

iniciaba la transici6n al delito de feticidio1 pero la reforma 

result6 indtil porque agregaba: 

"Se considerara siempre que tuvo ese objeto el aborto 
voluntario provocado antes de los ocho meses de emba
razo" (art. 1000 del Código Penal de 1929). 

El aborto no era punible ni en grado de tentativa ni cuando se 

deb!a a imprudencia de la mujer. 

Reforma importante era la de que no se señalaba sanci6n alguna 

(95; Cfr. Ibid, p.p. 128 y 129 
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¡ para la6 mujeres que abortaban. Probablemente los legisladores 

del 29 quisieron conseguir con este sistema que las mujeres de

nunciaran a sus coautores, o problamente, imbuidos de la moder

na teoría, consideraron que el aborto consentido por la madre no 

es delito. 

Sin embargo, es de dudar que ~stos hayan sido los objetivos, por 

que conforme a la inforJnaci6n crítica de Carlos Franco Sodi, m~s 

bien sa trata de uno de los frecuentes olvidos de la ComieiOn R~ 

dactora, ya qua en el artículo lOOJ se declaraba no sancionable 

el aborto causado sólo por imprudencia de la embarazada i esta r~ 

gla, redactada en forma de excepción, hacía esperar la pena para 

la mujer en los dem.1s casos. Ademas, si el aborto consentido no 

es punible para la mujer, resulta injusto reprimir a los part!cJ 

pes de un delito inexistente (9G). 

El aborto en la Legislación Penai' vigente. El C6digo Penal de 

1931 transformó radicalmente el concepto de delito de aborto e 

introdujo importantes reformas en su reglamentaci6n de detallo. 

El delito no se define, como en los C6digos anteriores, por la 

maniobra abortiva (dalito de aborto propiamente dicho), sino por 

(96) Cfr. Ibid, p. 129 
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su consecuencia final: muerte del feto (delito de aborto impro-

pio o delito de feticidio). 

Aborto es la muerte del producto de la concepci6n en 
cualquier momento de la preñez (art. 329 del Código 
Penal). 

La donominaci6n de aborto dada al delito es falsa, porque no re~ 

pande a su contenido jurídico; hubiera sido preferible emplear 

la lexicografía precisa: delito de feticidio. Indcpendientemen-

te de este error en la nomenclatura, la noci6n actual es prefer! 

ble por clara, racional y sinccraJ en efecto, el objetivo doloso 

de la maniobra no es otro que atentar contra la vida en gesta-

ci6n para evitar la maternidad: los bienes jurídicos protegidos 

a trnvés de la sanción, son: la vida del ser en formación, el d.!: 

recho a la maternidad en la madre, el derecho del padre a la de! 

cendencia y el inter6s demográfico de la colectividad. La ac-

ci6n antijurídica puede reconocer como posibles sujetos pasivos, 

aparte del huevo, embrión o feto, a la madre cuando no ha prest!! 

do su consentimiento, al padre y a la sociedad¡ el ate:ntado con-

sistc en la supresión de la maternidad en gestación, es decir, 

en la muerte del producto de la concepción. Para la integración 

del delito no interesa cuál haya sido el vehículo de esa muerte, 

ni interesan las maniobras de expulsión o de extracción o de dC,!! 

trucci6n del feto (huevo, embrión o feto propiamente dicho)¡ la 
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consecuencia de muerte es el fen6meno importante (97). 

En el Código de l 931, el aborto se encuentra integrado en la fa

milia de los dcli tos contra la vida y lu integridad corporal, la 

cual se cncuentni. ubicada en la parte especial de este c6digo. 

Los elementos del aborto, son: a) el externo o material: muerte 

del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez; 

y b) el interno o moral: culpabilidad intencional o jmprudcnte 

del sujeto activo (911). 

Es presupuesto mülcrial ele este delito, el estado de gravidc:! en 

la mujer, el <JUC:! debe prol..ii"irs0 rn<'.!dico-legalmcntc; por lo que no 

se integra la conducta típica si no existía el embarazo o si es-

taba intcrrum¡iido por lü mu0rtc anterior del prorlucto, pues en 

estos supuestos se t rat.1rfa de delito imposible por inexistenci<J. 

ubsolutil ch~ objeto. El hecho dclic comctt.:rsc durúntc~ el período 

del l~mLaruzr;, es decir, de5dc la concc;pci6n o crcucí6n del gcr-

mcn y en cualquier estado de su desarrollo, esto es sin importar 

las circunstrincias de su formaci6n regular o irregular o su fal-

--------------
197) Cfr. Jbid, p.p. 130 y 131 
(9U) Cfr. Jbi<l, p. 131 
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ta de aptitud para la vida externa1 pero no cuando el producto 

hubiere salido del seno materno, aunque no estuviere completarnc!!. 

te separado de 6ste, momento en el que caben el homicidio y el 

inf.anticidio (99). 

Como se ve la muerte del producto de la concepci6n es la t1nica 

constitutiva material del delito e implica los s1guientes prcsu-

puestos necesarios: 

Corno ya se mencionó el embarazo o preñez de la mujer. La manio

bra de pretenci6n abortiva practicada por error en mujer no pre

ñada, constituye el delito imposible, el cual es sancionable ca-

mo tentativa si no reunen estos requisitos: se comprueba la tem,!. 

bilidad do sus autores por el empleo de medios idóneos para ha

ber causado la muerte del producto de la concepción, es decir, 

de hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización, 

no consumado por una causa ajena a la voluntad del agente, la 

previa defunción del producto de la concepción. Si estas manio

bras alteran la salud o causan la muerte de la mujer, puede es

tarse en pres1¡:mcia de los delitos de lesiones u homicidio. 

Maniobra abortiva, en el amplio significado médico-legal de la 

(99) Cfr. RaGl Carranca y Trujillo y RaGl Carranca Rivas1 7a. 
edición, editorial PorrGa, s. A. , México 1978, nota # 1059, 
p. 650 
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frase, en otras palabras, la mecánica realizaci6n del delito, que 

puede consistir en la extracci6n violenta y prematura del produc

to, su expulsión provocada o su destrucción en el seno de la ma

dre. El aborto puede cometerse por la ingcstidn de sustancias 

abortivas, tales como cornezuelo de centeno, ruda, sabila o cier-

tos venenos minerales que producen profundos trastornos en la fi

siología materna; o por maniobras físicas, como dilatación del 

cuello de la matriz, sondeos, punción de las membranas del huevo 

o desprendimiento de las mismas, etc. (100}. 

El elemento moral del delito: intcncionalidad o imprudencia crim~. 

nales se regula conforme a los artículos a y 9 del Código Penal. 

"Dadas las reglas del urt!culo 9 del Código Penal, se reputar'1 

intencional el fcticidio, no sólo cuando el agente haya querido 

la muerte del producto de la conccpci6n sino también cuando el d_!! 

lito se cause preterintenc.i,onalmente o con dolo indeterminado o 

eventual (101) 

La estructura de este delito permite las dos formas de conducta: 

acción u omisi6n, pudil!!ndose realizar el aborto consentido por un 

movimiento corporal o por una inactividad, dclndo lugar, en este 

(100) Cfr F. Gonzálcz de la Vega; ap. cit., p.p. 131 Y 132 
(lOJ)Cfribid, p. 132 
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dltimo caso, al delito de aborto de comisión por omisión. As!, 

Raniori explica que "la conducta del ejecutor consiste en los ª.2. 

tos, o en el empleo de medios id6neos para procurar ileg!timame!! 

te el aborto, o tambi6n omitir hacer cuando se debería para evi

tar el aborto" (102). 

Abortos punibles: 

El Código vigente en la reglamentaci6n de este tipo de abortos, 

adopta el siguiente orden, conforme a lo dispuesto en su artícu

lo 330: 

a} Aborto practi.cado por tercero con consentimiento de la madre. 

De acuerdo con la primera parte del precepto citado, se aplicarrt 

al abortador, sen cual fuere el medio que empleare, de uno a tres 

años de prisión. 

b) Aborto practicado por tercero sin consentimiento de la madre. 

La segunda parte del mismo artículo señala como pcma tres a seis 

años de prisión. 

1102) C. Porte Petit; op. cit., p. 218 



e) Aborto practica~o por tercero mediando violencia física o 

moral. 

La parte final del dispositivo legal citado señala sanción de 
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seis a ocho años de prisión. Aqut, el delito se comete, no por 

sorpresu, no sólo en ausencia de la voluntad de la madre, sino 

forztindola corporalmente o por la intimidaci6n para reil.l izar la 

maniobra abortiva. 

En el artículo 330 el sujeto activo es incalificado, puede serlo 

cualquier persona; los medios empleados para causar el aborto d~ 

ben ser materialcn: externos o internos, dinámicos o mecánicos 

siempre que sean idóneos. Está configurado como un delito de d~ 

ño, doloso. Regui1~H! el dolo específico consistcntn en la volun 

tad y concicnci.1 en el ugcnto de dar inuurtc al producto de la 

conccpci6n. Es configurable la tenlativn. El objeto jurídico 

protegido 1m el delito es ln vida humana (103). 

Conforme al artículo 331 del C6digo renal: 

1103) 

Si el nborto lo causare un mlSdico, cirujano, comadr6n 
o partcr.:i, a<lcmtis de l .:is anteriores sanciones, se le 
suspenderti lle dos a cinco años en el ejercicio de su 
profer.i6n. 

Cfr. H. Carranca y 'rrujillo 
nota 11 1 OfiO 

op. cit., p. 650, 
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En este artículo se establecen los casos de sujetos activos cal_! 

ficados: s6lo puede serlo un rn6dico en sus diversas ramas profe

sionales o una partera. 

El artículo 332 del ordenamiento penal regula el: 

d) Aborto "honoris causa": 

Se impondrli de se.is meses a un año de prisi6n, a la ma 
dre que voluntariamente procure su aborto o consienta
en que otro la haga abortar, si concurren estas tres 
circunstancias: I .- Que no tenga mala fama1 II.- Que 
haya logrado ocultar su embarazo; III .- Que éste sea 
fruto de una uni6n ileqít.ima. 

En este artículo se señala la voluntad y conciencia de la mujer, 

no imprudencialmente o por culpa; ya sea por s! misma o con ayu-

da de terceros; es otro caso de aborto consentido, el delito es 

doloso y plurisubjeto. 

La atenuación de la pena obedece a que, de reunirse las condici~ 

nes descritas en las fracciones I a 111 de este artículo se con-

figura el "aborto honoris causaº: 

I.- Mala fama: "se refiere la ley a la fama p1lblica en lo ref_!! 

rente a la conducta sexual del activo, no a otras especies. 

Elemento normativo de valoraci6n cultural, apreciable por 

el juez corno intérprete de la moral media social. 
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II.- Ocultar su embarazo: ºel m6vil de ocultar la deshonra es 

en fundamento, para que tal prope5sito opere, se necesita 

que se trate de mujer sexualmente honesta o tenida por 

tal y que su estado de gravidez no hubiere sido conocido. 

III.- Que sea fruto de una unión ilegítima, por fruto de una 

uniOn ilegítima 11 debe entenderse el concebido de una mujer 

que no est6 unido en matrimonio legal". (104) 

Abortos no punibles: 

El C6digo Penal Mexicano, para el Distrito Federal, dentro del 

capitulo de aborto, enumera tres distintas formas provocadas de

clarándolas no punibles a saber: 

a) Aborto causado s61o por imprudencia de la mujer embarazada 

( art, 333 del C6digo Penal) • Esta causa especial de impunidad, 

derogatoria da las reglas gE:!neralcs aplicables en los delitos 

por imprudencia, se funda en la consideraci6n de que cuando la 

mujer por sus simples negligencias o descuidos, sin intenci6n d~ 

losa, causa su propio aborto, resultaría inequitativo reprimirla, 

por ser ella la primera víctima de su imprudencia al defraudarse 

sus esperanzas de maternidad. 

(104) Cfr. F. Gonz~lcz de la Vega; op. cit., p. 133 
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b) Aborto cuando el embarazo <Sea resultado de una violación 

(art, 333 del Código Penal). La excusa absolutoria del aborto 

por violaci6n previa supone la demostraci6n evidente de atentado 

se:xual1 pero éste debe establecerse, para los efectos de la no 

punibilidad del aborto, por el juez que conoce de la causa, sin 

que se necesite previo juicio de los responsables del delito de 

violaci6n. 

e) Aborto por estado de necesidad o teraptfotico. No se apli

cará sanci6n: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embar!! 

zada corra peligro de muerte, a juicio del m6dico que la asista, 

oyendo óste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere 

posible y no sea peligrosa la demora (art. 334 del Código Penal). 

La causa especial de justificación del aborto por un estado de 

necesidad, deriva de un conflicto entre dos distintos intereses 

protegidos ambos por el Derecho: la vida de la madre y la vida 

del ser en formación. Cuando la embarazada, victima de una en

fermedad incompatible con el desarrollo normal de la gestaci6n, 

como ciertas formas de la tuberculosis, v6mi tos incoercibles, 

afecciones cardíacas o males renales, se encuentra en peligro de 

perecer de no provocarse un aborto mt!dico artificial con sacrif! 

cio del embri6n o del feto, la ley mexicana resuelve el conflic

to autor! zando al m~dico para que, a su juicio, y oyendo el die-



tamen de otro facultativo, siempre que esto fuere posible y no 

sea peligrosa la demora, provoque el aborto (105). 

(105) Cfr. !bid, p.p. 135 y 135 

116 
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3, 3, LA LEGISLACION PENAL DEL ABORTO 

EN OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Consideramos necesario hacer un análisis de la legislación penal 

en otros Estados de la RepC1blica que han aportado innovaciones a 

la punibilidad de este delito, 

En algunos Estados como son: Puebla, Chiapas, Chihuahua, vera

cruz y Yucatlin, en sus códigos señalan casos que liberalizan, b~ 

jan la pena o declaran impune el aborto EUGENESICO, cuando el m! 

dice detecta que el producto nacerá en condiciones de no viabil! 

dadr incluso en los c6digos de Chiapas, Yucat4n y Chihuahua, se 

habla del aborto por causas económicas, declarándolo con atenuan 

tes, cuando se demuestra falta de recursos para mantener a una 

familia con m~s de tres hijos, 

ESTADO DE PUEBLA 

El c6digo de defensa social y de procedimientos en materia de d~ 

fensa social del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su art!c_!! 

lo 320 fracción IV, capítulo VI, señala que no es sancionable 

por causas eugcn~sicas. 

El aborto no es sancionable en los siguientes casos: 

IV. - Cuando el aborto se deba a causas eugen~sicas gra-



ves, segan dictamen que previamente rendir4n dos peri
tos m!!dicos (106). 

ESTADO DE VERACRUZ 

El C6digo Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz en 

su capítulo V, art. 133, señala: 

No se sancionará el aborto en los siguientes casos: ••• 

IV. - Cuando se practique con el consentimiento de la 
madre y dol padre en su caso y a juicio de los mddicos 
exista raz6n suficiente para suponer que el producto 
padece alteraciones genéticas o congtfoitas que den por 
resultado el nacimiento de un ser con transtornos f!si 
cos o mentales graves (107), -

ESTADO DE YUCATAN 

El Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 

Yucatlln.1 en su art. 4 00 señala: 

El aborto no os sancionable en los siguientes casos: ••• 

IV.- Cuando el aborto obedezca a causas ccon6micas gra 
ves y justificildas y siempre que la mujer embarazada -
tenga ya cuando menos tres hijos y 

V. - Cüando el aborto se deba a causas eugenésicas gr.!!_ 
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(106) Art. 320 del Código de Defensa Social del Estado Libre y 
soberano de Puebla., Ja. edición, editorial Cajica, S. A. 
Puebla, M6xico 1983, p.p. 152 y 153 

(107) Art. 133 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz., la. edición, editorial Cajica, S. A., Pue
bla, M6xico 1982, p. 57 



ves, segt1n dictamen que previamente rendirán dos pe
ritos médicos (108) , 
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ESTADO DE CHIAPAS 

En su legislación penal señala una disminuci6n en la pena para 

el aborto "honoris causa", agregando a las circunstancias ate-

nuantes, el aborto causado por el na.mero excesivo de hijos y por 

falta de recursos ccon6micos, y tambi~n el aborto eugenc!sico. 

El C6digo Penal de Chiapas en su capítulo VI, art!culo 220 dice: 

Se impondrán de un año a dos de prisión para el deli 
to de aborto si concurre alguna de las circunstan- -
cias siguientes: 

I. - Si la mujer que procuró o logró abortar tiene 
una familia numerosa y carece de fondos sufi
cientes para sostenerla¡ 

II. - si procura o logra el aborto la mujer embara
zada para evitar que el producto nazca con ta
ras hereditarias¡ 

III.- Que al aborto se cfeCtu por la mujer que tra
ta de evitarse la desho .. ra ocultando su desliz, 
sino es de mala fama, si logró ocultar su emba 
raza y si éste es el fruto de una unión ilegr:: 
tima. 

Esta att:1uaci6n podrá comprender a las personas que hayan intcr-

(108) Art. 400 del Código de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Yucatán., cdici6n limitada, termino de la im 
presión el 9 de enero de 1980, Editorial Cajica, s. A., -
Puebla, M6xico 
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venido en el aborto, siempre que la mujer embarazada no le re

sulte ningt1n daño que constituya un delito diverso, pues en este 

caso se impondrá la sanci6n correspondiente al delito cometido 

(109) • 

ESTADO DE CHlllUAIIUA 

En su legislación do Defensa Social no sanciona al aborto eugen_! 

sico o por causan ccon6micas, ya el artículo 315 dice: 

No so incurrirá en medidas de defensa social en los 
siguientes casos 1 ••• 

IV. - Cuando el aborto obedezca a causas econ6micas 
graves y justificadas; 

V. - Cuando el aborto se deba a causas eugen~sicas 
graves scgrtn el previo dictamen de dos peri
tos (110), 

Por Clltimo, dentro del aspecto penal, veamos en la pr~ctica que 

alcance tiene la punibilidad del aborto: 

El n11mero de averiguaciones previas que en la Procuraduría Gene

ral de Justicia del Departamento del Distrito Federal, se regis

traron en los siguientes años fue: 1975, 199 averiguaciones; 

(109) 

(110) 

Art. 400 del C6digo de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Chiapas., la. edición, Editorial cajica, 
s. A., Puebla, México 1977, p.p. 271 y 272 
Art. 315 del C6digo de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Chihuahua., Ja. edición, Editorial Cajica, 
s. 11., Puebla, México 1983, p. 303 
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1976, 155 averiguaciones 1 1977, 158 averiguaciones 1 197 8, 155 av~ 

riguacioncs 1 1979, de los primeros seis meses 69 averiguaciones. 

Se calcula de estas averiguaciones aproximadamente el 20\ llega 

a consignaci6n. 

Adcm:is el namero de juicios seguidos ante los tribunales por el 

delito de aborto, no se encuentra específicamente registrado en 

la información proporcionada por la Direccidn General de Estadís

tica y aparecen englobados en al rubro de "diversos dclitos 11
, 

por lo cual podemos presumir que el ntlmero de juicios es bastante 

reducido, 

Esta inadecuación entre la realidad normativa y la social produce 

un ndmero elevado de muertes de mujeres que abortan o pretenden 

abortar, como consecuencia de las malas condiciones de higiene 

en las que se les practica el aborto, pues segt1n estad!sticas en 

el año de 1975 murieron por estas causas aproximadamente 40,000 

mujeres y dicha cifra ha venido aumentando l 111). 

(111) Cfr. A. P6rez Carrillo y 1\, L. Ncttel o. J op. cit., pp. 23 
y 24 
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3, 4 ASPECTO CIVIL 

Las disposiciones del Código Penal antes estudiadas no existen 

aisladamente, sino que son un complemento de las normas del e~ 

digo Civil. 

El hombre tiene personalidad jur1dica de goce desde el momento 

en que es concebido; asi lo señala el articulo 22 del Código 

Civil para el Distrito Pederal. La ley expresamente dispone 

que la capacidad jurí.dica de las personas fisicas se adquiere 

por el nacimiento y se pierde por la muerto1 pero desde el ID.Q 

mento en que un individuo es concebido entra bajo la protec

ci6n de la ley y se le tiene por nacido para los efectos de

clarados en este C6digo. 

La personalidad jur1dica os la facultad de hacer valer los de

rechos de goce y de ejercicio. Esta tiltima es la aptitud de -

actuar por s1 mismo, de ejercitar derechos y obligaciones per

sonalmente. Por los menores y los incapaces la ejercen los p.e_ 

dres o tutores. Hasta muy recientemente la mujer tampoco te

nía muy limitada capacidad de ejercicio, por ella la ejercita

ba el padre o el marido, siempre un hombre. 

En ejercicio de su capacidad, los menores tienen los atributos 
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de la personalidad, esto es, el derecho a tener un nombre, un d,2. 

rnicilio, una nacionalidad y, un patrimonio. 

La capacidad de goce se inicia con la concepci6n y termina con 

la muerte. 

De esta consideraci6n la ley deriva algunas consecuencias; 

a) Se tiene capacidad para heredar si está concebido al tiempo 

del fallecimiento del autor de la herencia: (arts, 1313 fra~ 

ci6n I, y 1314 del C6digo Civil). 

Artículo 1313: todos los habitantes del o. F., de 
cualquier edad que sean, tienen capacidad para here
dar, y no pueden ser privados de ella de un modo ab
soluto: pero con relación a ciertas personas, y a de 
terminados bienes, puedan perderla por alguna de la'S 
causas siguientes: I.- Falta de personalidad1 (112), 

Artículo 1314: son incapaces de adquirir por testa
mento o por intestado, a caus·a de falta de personal! 
dad, los que no cst6n concebidos al tiempo de la -
muerte del autor de la herencia o los concebidos 
cuando no sean viables conforme a lo dispuesto en el 
art!culo 337 (113), 

b) Puede el "nasciturus" recibir donaciones: 

112 Art. 1313 del C6digo Civil para el Distrito Federal., cua
drag6sima primera edición, editorial Porrda, s. A., M6xico 
1976, p. 254 

113 Arl. 1314, !bid, p. 254 



Articulo 23571 los no nacidos pueden adquirir por do
naci6n, con tal que hayan estado concebidos al tiempo 
en que aquella se hizo y sean.viables conforme a lo 
dispuesto en el artículo 337 (114). 

Artículo 337; para los efectos legales, s6lo se repu
ta nacido el feto que, desprendido enteramente del se 
no materno, vive veinticuatro horas o es presentado -
vivo al Registro Civil. Faltando alguna de estas cir 
cunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sO 
bro la paternidad (115 J • -
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De lo anterior se ve que el nacimiento tampoco sea una con die i6n 

suficiente para la adquisici6n de la personalidad. 

La protccci6n de la ley aparece clara en el caso del artículo 

337, del Código Civil y asr tenemos, que es preciso que el conc~ 

bido nazca vivo y viable, es decit·, que desprendido enteramente 

del seno materno viva veinticuatro horas o sea prescntndo vivo 

al registro civil, para que adquiera la personalidad. Entonces 

si llegare a morir despu6s de este lapso, se abre su succsi6n h.2, 

rcditaria a fin de que pueda transmitir a los herederos su patr.!_ 

monio. 

Con lo expuesto anteriormente creemos que son fundamentalmente 

razones econ6micas las que determinan la protccci6n que brinda 

--------------
114 1\rt. 2357, Ibid, p. 409 
115 llrt. 337, Ibicl, p. 106 
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la ley al produ.,,to de la concepción. Dicha protección se limita 

a la necesidad de conservar y transmitir la propiedad privada. 

Las disposiciones del C6digo Civil que hemos mencionado, encuen

tran su complemento: en las normas penales que sancionan el abo! 

to, es decir 1 que el legislcidor en su afan de proteg~r al produ.s. 

to de la concepCi6n tenía que sancionar las conductas que atent!! 

ren contra el mismo. 
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3, 5. ASPECTO CONSTITUCIONAL 

centro del mundo normativo uno de los principios que deben ser 

considerados es el de la Supremacía Constitucional. 

Se ha sostenido que la controversia sobre la adopción de una le

gislaci6n que regule la intcrrupci6n del embarazo es una contra-

versia de derechos humanos, 

La Constituci6n General de la Rept1blica en su titulo primero, C.!!, 

p!tulo primero, estructur6 un sistema de garantías individuales: 

la relación que ~stas guardan con los derechos huma
nos puede apreciarse conforme al enunciado del doc
tor Jorqe Carpizo, quien señala que las garantías in 
dividualcs son los límites exteriores a la existen-
cía de los derechos del hombre. La idea de garantía 
individual correspondo a la idea media del derecho 
del hombre; para decirlo con las palabras del dcctor 
Carpizo: "LOS DERECHOS DEL HOMBRE SON IDEAS GENERA
LES Y llBSTRACThS, EN TANTO QUE LllS GllRANTil\S INDIVI
DUhLES QUE SON SU MEDIDA, SON IDEl\S INDIVIDUllLIZl\DAS 
Y CONCRETAS" ( 116) • 

La garantía individual que protege el derecho a la vida se esta

blece en base al segundo párrafo del articulo catorce constitu

cional y tercero del artículo 22. 

116 J. A. Sánchcz Cordero D.1.vila; op. cit., p. 150 



Articulo 14. - ••• Nadie podrá ser privado de la vida, 
de la libertad o de sus posesiones o derechos. Sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previemen 
te establecidos en el que se cumplan las formalidadeii 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho ( 11 7). 

Articulo 22. - ••. Queda tambi6n prohibida la pena de 
muerte por delitos políticos, y en cuanto a los dem~s, 
s6lo podrá impontHSC al traidor a la patria en guerra 
extranjera, al parricida, al homicida con alevos!a, 
premcditaci6n o ventaja, al incendiario, al plagiario, 
al salteador de cruninos, al pirata y a los reos de de 
litas graves del orden milltar (118). -
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La privación de la vida anicamcnte es premisiblo por sentencia 

firme pronunciada en juicio seguido ante los tribunales previa-

mente establecidos, en los quc se cumplan lus foiinalidades osen-

cialcs del procedimiento y conforme a las leyes expadidas con ª!! 

terioridad al hecho y en los supuestos del artículo 22º constit!! 

cional si as! la Ley penal lo establece. El debate, en canse-

cuencia, se cifra si el t6rmino "nadie" empleado en el 2° p~rra-

fo del artículo 14 constitucional ihcluye al nasciturus; en otras 

palabras, si 6stc estti o no constitucionalmente protegido (119). 

Hablemos ahora de oti·o de los preceptos ,constitucionales que es-

ti1n vinculados con la legislación referente al aborto. 

117 Art. 14, ptirrnfo segundo de la Constituci6n Política de los 
Estadns Unidos Mexicanos., scxag6simc1 sexta cdici6n, edito
rial Porrúa, s. /\., M6>:ico, 1980, p. 13 

118 /\rt. 22, párrafo t.c>rccro, Ibid, p. 19 
119 Cfr. ~. A. Sánchcz Cordero D.'.ivila; op. cit., p. 150 
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El artículo 4° de la Constitucidn Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contiene como garantía individual el derachode toda 

persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el namero y el espaciamiento de sus hijos. Como garant!a indiv! 

dual implica una relación entre derechos de los gobernados y 

obligaciones de los 6rganos del Estado, y aun cuando todas las 

garantías individuales est.:1.n limitadas, es fundamental que los 

particulares tengan cierta esfera de acción respecto del ~mbito 

matcrii1l de validez que ellas reglamentan, pues de otra manera, 

por definición no constituirían garantías individuales. 

El texto del artículo 4° constitucional presenta un problema de 

intcrpretaci6n semtlntico rospccto de la expresión "toda persona" 

que alude a los sujetos con derecho a decirlir el nclmcro y el es

paciamiento de sus hijos (120), 

En una interpretación, respecto al ámbito personal de validez, 

de la c1 tada norma jurídica, consideramos que el precepto mcnci~ 

nado tiene el antecedente contextual, en el mismo artículo 4° de 

ln Constitución, rclntivo al reconocimiento de la igualdad del 

varón y <le lti mujer ante ln ley y de que ~stn protcgcr.1 la orga-

1:.rn Cfr.!\, J>/'!rf]t Carrillo y,¡, L. NettL·l D.: c.:p. cit,, p. 41 
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nizaci6n y desarrollo de la familia; por ello el desarrollo de 

la familia, en cuanto al nGmero y espaciamiento de los hijos, no 

corresponde al Estado a trav6s de la ley, sino que debe quedar, 

en principio, pa1a quienes se encuentran integrados como pareja 

("toda persona"}. Cuando no pueda considerarse la situaci6n es

pecífica de pareja, entonces es la mujer a quien corresponde el 

derecho de decidir de m.::inera libre ':) responsable, sobre el nt1me

ro y el espaciamiento de sus hijos, y el Estado no puede interv~ 

nir en esa dccisi6n. ('1Toda persona" igual a mujer, en este ca-

so.) (121), 

Otro problema sem.1ntico de interpretación es respecto de la pal_e 

bra 11 decldir 11
, referido cspec!ficamente al momento en que proce

de la toma de decisi6n. La primera posibilidad consiste en in

terpretar la palabra 11 decidir" en rclaci6n a la etapa anterior 

al embarazo; es decir, las personas tienen el derecho de utili

zar medidas anticonceptivas. As! interpretada, el Estado est4 

impedido para establecer disposiciones que afecten esa decisi6n 

de la pareja o de la mujer. 

Otra posibilidad consiste en interpretar la palabra "decidir" r! 

ferida a la etapa del embarazo; es decir, las personas, parejas 

(121) Cfr. !bid, p. 41 
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o mujer tienen el derecho a decidir si interrumpen el embarazo. 

En consecuencia, el Estado no puede intervenir en la toma de esa 

decisiOn, porque tal intervenci6n equivaldr!a a violar la garan

t!a individual. 

Conforme a las interpretaciones referidas a la obligación del E! 

tado de reconocer una esfera mínima da decisi6n a los gobernados, 

tanto, antes como durante el embarazo, concluimos, te6ricamcnte, 

que es inconstitucional la legislaci6n penal que prohibe el abo! 

to (122), 

(122) Cfr. Ibid, p.p. 41 y 42 



3 • 6 • UBICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO JURIDICO 

DE NUESTRO PAIS Y SU PERSPECTIVA EN EL FUTURO 
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El derecho debe ajustarse al proyecto concreto de vida social que 

anima a cada sociedad determinada en un momento hist6rico dado. 

Solamente si obtenemos informaci6n aprop:'.ada sobre el acontecer 

social y si nos disponemos a utilizarla junto con sus conocimien

tos técnicos, en beneficio efectivo de una mejor organizaci6n so

cial, podremos hacar del derecho un instrumento m4s eficiente pa-

ra ordenar a nuestra sociedad. 

El derecho a nuestro juicio se presenta y vale como un instrumen

to de organizaci6n social, que debe ser puesto al servicio de la 

sociedad y de los hombres que la integran, para facilitar y per

mitir una forma de estructura y de re: acianas sociales que asegu

re a todos los individuos su más pleno desenvolvimiento humano, 

dentro de una sociedad capaz de provocarlo y asegurarlo. 

Mirado en esta perspectiva, el derecho dentro de su grandeza y v,! 

talidad nos dará un aporte cierto y eficaz, que nos resultará en 

pro de una mejor sociedad humana y del bien de cada uno de sus 

miembros ( 123). 

(123) Cfr. Eduardo Novoa Monreal; El Derecho como obst~culo al 
cambio social., la. edicieln, Siglo XXI Editores, M~xico, 
1975, p.p. 14 y 15 
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Todo pueblo tiene, conforme a su medio ambiente, a su idiosincr_! 

cia, a su evolución cultural, a sus condicionamientos históricos 

y a su genio colectivo, una manera especial de concebir sus asp!, 

raciones conforme a lo que algunos han denominado proyectos de 

la vida colectiva, y que aqu! designamos "Proyecto Concreto de 

Vida Social", 

Este proyecto cstli constituido por las metas comunes que se pro-

pone una comunidad dada, en una <:?tapa hist6rica determinada, so-

bre la base de una cierta visi6n del mundo y del hombre (124). 

La lcgislaci6n de cada pueblo para constituir una normativa que 

encarne las exigencias de la conciencia colectiva y se amolde a 

lo que m.5.s le conviene a su carácter propio, debiera inspirarse 

en tal proyecto la mela de la orqanizaci6n social mexicana, es 

el desnrrolJo de todas Lis facultades del ser humano, dentro de 

una mejor convivencia humana, a ia familia, a la fraternió-~U en-

trc los hombres ( 12 5), 

Si como lo sustentamos el Derecho es un ;instrumento social de ºE 

dcnaci6n, cuyo contenido le es dado por los lineamientos pol!ti-

cae imperan tes, no puede desconocerse la importancia que adquic-

(124) Cfr. !bid, p. 179 
(125) Cfr. Art. 3 de la C, P. E, U. M., p. B 
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re aquel proyecto de vida social, pues en ~l estará preponderan

temento la inspiraci6n del legislador. 

Es posible suponer, por consiguiente en tales condiciones, que 

la forma de organización que adopten las constituciones pol!ti

cas y administrativas dé un pa!s y los marcos concretos de ordo

naci6n de la vida social en que se hagan sustentar al Derecho, 

girarán en torno de tal proyecto, el que vendrá a constituirse 

en la m~dula de contenido de las normas jur!dicas que se dicten. 

La legislación referente al aborto tambi~n se tiene que ajustar 

al proyecto completo de vida social, tomando en cuenta todos los 

aspectos que se relacionan con el problema del aborto clandesti

no para poner esta legislaci6n. 

Y poder tener una legislaci6n en esta materia que se aplique de 

manera eficaz y logre la solución clel problema de Salud Pablica 

al que nos enfrente al aborto clandestino. 
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CONCLUSIONES 

la. El aborto clandestino en México es un problema de salud p.Q. 

blica, ocasiona conflictos tanto para la mujer, como para 

el Estado y la Sociedad, sin que el sistema jur1dico que 

legisla este fenómeno haya logrado evitarlo y s1 ha aumen

tado cada d1a su incidencia. 

2a. Como fon6meno social el aborto clandestino tiene un alto 

grado de práctica y requiere ser analizado en todos sus 

aspectos: sociol6gico, mt!dico, psicol6gico, humano y ju

r1dico para determinarlo integralmente. 

Ja. La prohibición legal, social, moral y religiosa del aborto, 

hacen que su prfi.ctica se realice por los procedimientos -

mfi.s variados y menos adecuados, los cuales ponen en peli

gro la vida de la madre y s6lo ante la presencia de compl,! 

caciones se acude a los servicios de asistencia social; e_!! 

ta prlictica ilegal perjudir.a a una parte mayoritaria de la 

poblaci6n al poner en peligro el bienestar y, en la mayo

r1a de los casos, la vida de miles de mujeres. 

4a. El aborto inducido es practicado preferentemente por muja-



t35 

res casadas o conviventes estables con m4s de dos hijos y 

una difícil y precaria situaci6n econ6rnica, A diferencia 

de lo quo se cree sólo una minoría de las mujeres que abo!. 

tan lo hacen por ocultaci6n social. 

Sa. El aborto es rni'.is frecuente en las zonas urbanas que en las 

rurales y constatamos que esta pr4ctica, está costando m4s 

vidas a medida que el pa!s avanza en su proceso de urbani

zaci6n. 

6a. El precio que paga la mujer que se hizo un aborto, es una 

amarga experiencia en cualquiera de las circunstancias y 

de los motivos personales que tenga para terminar su emba

razo, la cual determina que ninguna mujer desee un aborto1 

aparte del riesgo f!sico, otra de las consecuencias que B,!! 

fren estas mujereR es el deteJ:ioro econ6mico de su patrim.2 

nio producido por la clandestinidad de esta pr&ctica, ya. 

que «!sta es vista como un negocio altamente lucrativo. 

7a. El costo que la sociedad en general debe pagar por el abo_!: 

to es muy dif!cil de evaluarse por esta clandestinidad, p~ 

ro inevitablemente las consecuencias de sus complicaciones 

recaen sobre los servicios de salud pablica y prevenci6n 



social, por lo que el Estado se ve obligado a hacer eroga

ciones para salvar la vida de cada mujer que se presenta 

con complicaciones postabortivas en los centros hospita

larios oficiales y esto repercute en el pa1s y su desarr_2 

llo, ya que su econom:f.a es lesionada ya sea por los gas

tos antes mencionados y tambi6n por la falta de producciOn 

de la mujer, pues ~ata queda pendiente por estar la mujer 

internadat de igual manera las erogaciones que el Poder J~ 

dicial, aunadas a la p6rdida de tiempo que tiene que sufrir 

al enfrentarse ante un problema que todos los d1as debe -

atender y el cual crece rfipidamente. 

ea. Los abortos permitidos por la ley dan un m1nimo porcentaje 

de los inducidos, lo cual arroja un alto 1ndice de abortos 

ilegales. 

Otro de los graves problemas que presenta este tipo de abo!. 

to os el de la discriminaci6n social, existen evidencias de 

que las complicaciones derivadas de abortos inducidos ocu

rren con mayor frecuencia entre las clases pobres, ya que 

entro mayor solvencia económica tenga la mujer, mejor se

rfi. el servicio de la persona que la ayude. 

9a. En el aspecto psicol6gico, moral y humano del aborto muchos 

•' f 
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ostudioa han intentado determinar las reacciones de las 

mujeres ante ~l aborto, concluyendo que es una expcrie!l 

cia perturbadora, sin embargo, la. mayor1a se recobra, -

ya que en estas mujores el desequilibrio emocional no -

<leja secuelas psicológicas permanentes, por lo que afi!, 

mamm.:> qua la pr~ctica del aborto no produce enfermedades 

mentales y puede ser un medio de evitarlas. 

lOa. El Dcr~cho debe dejar que cada madre y familia en par

ticular tengan la libre opción de tomar la decisi6n de 

enfrentar el problema del aborto en sus especies eugcn! 

sic a y por razones econ6micas. 

lla. La evolución histórica de la legislaci6n referente al -

aborto, en los ordenamientos de derecho antiguo, refleja 

que se trata de uno de los delitos que presenta mayor -

diversidad en su represión penal, desde la impunidad 

hastn la pena capital. 

12a. La legislaci6n penal del Distrito Federal no ha sufrido 

cambios sustanciales al tipificar el delito de aborto y 

sus diferentes modalidades desde 1871, a pesar de los -

cambios sociales que han ocurrido hasta ahora. 



13a. Los motivos que han inducido a los pa1ses a castigar o 

despenalizar el aborto han sido de carácter pol1 tico y 

econ6mico o ya sea .para propiciar aumento en la mano de 

obra, o incrementar el nGmero de habitantes, como In

glaterra, o llevando una finalidad contraria, es decir, 

disminuir la poblaci6n, como en la u.n.s.s. 

14a. En la mayor1a de las entidades federativas se regula el 

aborto como un delito, siguiendo el modelo previsto en 

el Código Penal a que se refiere la conclusi6n anterior 

y s6lo alguno3 (Puebla, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y 

Yucatán) disminuyen la sanción o lo declaran impune, en 

los casos eugen6sico y ccon6mico. 

lSa. La inadecuaci6n entre la formalidad normativa y la vi

gencia social, produce un ntimero elevado de muertes de 

mujeres que abortan o pretenden abortar, como consecue!! 

cia de las malas condiciones de higiene en las que se 

les practica el aborto. 

16a. Son fundamentalmente razones econ6micas las que deterrn! 

nan la protecci6n que brinda la legislaci6n civil al -

producto de la conccpci6n, ya que dicha salvaguarda se 

limita a la necesidad de conservar y transmitir la pro

piedad privada. 

138 
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17n. Considerando que la prohibici6n penal del aborto es con

traria al contenido del articulo 4° constitucional, ya que 

el Estado no puede intervenir en la toma de decisión de la 

pareja en lo referente a la interrupci6n del embarazo. 

lBa. Es necesario ajustar a la realidad social de nuestro 

pa1s la lcgislaci6n referente al aborto, tomando en cuenta 

todos los aspectos que se relacionan con su problema de -

clandestinidad, el cual fue el principal objeto de inves

tigación en esta tesis, para poder tener una regulación -

en esta materia, que se aplique de manera eficaz y logre 

la solución del problema de salud pliblica al que nos en

frenta el aborto clandestino. 

19a. El fenómeno .social del aborto es un grave problem.a de sa

lud pGblica, al que se enfrentan la sociedad y el Estado 

y que tiene como principales consecuencias un elevado nCi

mero de muertes y de lesiones graves en las mujeres que 

se lo practican y al señalarlo como delito el Derecho ti!! 

ne ante s1 un grave conflicto, ya que no ha logrado evi

tarlo ni controlarlo y su práctica ha aumentado cada dí.a, 

no lográndose as1 los efectos deseados y s1 ha originado 

otros indeseables. 
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20a, Las soluciones propuestas en esta tesis no tienden a prop_! 

ciar un incremento en el nl'.1mero de abortos, ni pretenden 

promoverlo corno un medio de control natal, ya que ninguna 

mujer quiere abortar, sino al contrario, se trata de evi

tar la p~rdida de vidas humanas, a trav~s de otros recur

sos que darán resultados prácticos que tengan una eficien

te aplicación conforme a la realidad social de nuestro 

pa!s. 

21a. Las soluciones que proponemos son: 

Despenalizar el aborto consentido, cuando se practica 

antes de los cuatro meses de embarazo, para no poner 

en peligro la vida de la mujer. 

Que se aumente la pena del aborto realizado sin el ca_!! 

sentimiento de la mujer, de manera que no se pueda sa

lir bajo fianza¡ ya que las penas aplicadas actualmen

te s! lo permiten (articulo 330 del Código Penal para 

el Distrito Federal). 

Qué se reglamente su prl1ctica en el C6digo Sanitario, 

debido al grave problema de salud pdblica que su clan

destinidad tiene como principal consecuencia, de la si 

guiente manera: 
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a) Reglamentar la actividad de las personas que se ª.!! 

toricen para practicar los abortos. 

b) Fomentar y regular una adaptacilin y creación de i_!} 

fraestructura hospitalaria, para que se d6 aten

ción en forma gratuita a todas las mujeres que lo 

soliciten dentro de las instituciones hospitala

rias destinadas al servicio de la salud ptlblica: 

IMSS, ISSSTE, SSA, etc, Esto no presenta una ma

yor erogación por parte del Estado, si se aprove

chan los recursos destinados a la atenci6n de com-

plicaciones postabortivas, ocasionadas por las con 

diciones insalubres en que fueron llevadas a cabo; 

los que sr: ocasionan altos gastos a estas institu-

e iones. 

e) Propiciar la. creación de instituciones qua se ded,! 

quen a dar asesoría y orientación a las mujeres 

que soliciten la pr4ctica del aborto, explic4ndo-

les detalladamente la forma en que se les va a 

a;ender y qu~ consecuencias puede tener, para que 

la mujer esté en la mejor posibilidad de decidir 

al respecto y despu~s de haber sido atendida, rec2 

ja toda la informaci6n pertinente, con relaci6n al 

uso de anticonceptivos. 
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d) Lo anterior debe ser complementado, instrumentando 

una campaña de prevenci6n, difundida en todos los 

medios nacionales de comunicación, para concienti

zar a la poblacidn femenina mexicana de una mater

nidad responsable, es decir, tratar de evitar las 

causas que originan el aborto. 

La propucsla anterior / no discute la naturaleza humana 

del producto de la concepci6n, es decir, no se niega 

que desda el momento de su concepci6n tiene vida huma

na, pero ante el problema de que se muera la madre por 

haberscle practicado el aborto en condiciones insalu

bres y por personas incapacitadas, as! como también la 

muerte del producto de la concepci6n, ya que la reali

dad social ha demostrado que adn cuando est~ penaliza

da su practica, se realiza. Por lo que es preferible, 

en estos casos / asegurar ln vida de la madre, pues de 

ella pueden depender otras personas. 
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